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Rgumen 
Ferrer Ortega, Miriam Mooserrat. Febrero de 1996. 
Etoobotáoica l: conservación de los recursos fitogenéticos medicinales del 
Altiplano Potosino 

Este trabajo se realizo en el Municipio de Salinas. S L P .. como parte de la tesis profesional de la C 
\tinam Monserrat Ferrer Ortega. en el periódo comprendido entre Febrero de 1995 a Febrero de 1996 en el 
Campus San Luis Potosi del Colegio de Postgraduados ubicado en Salinas. S. L. P. 

Las zonas áridas y semiáridas de México han sido objeto de estudios de exploración en busca de 
recursos floristicos, desde la decáda de los 50's. Estas investigaciones, sin embargo, han dejado de lado los 
estudios sobre plantas medicinales, dejando un vacío. no sólo en el conocimiento etnobotánico, sino también 
en el conocimiento del estado actual de la flora medicinal y de su conservación. 

El presente estudio tiene también implicaciones socioeconómicas, ya que el Altiplano Potosino es una 
ele las regiones del Desierto Chihuahuense donde se hacen necesarios estudios y proyectos que brinden a sus 
moradores alternativas que contribuyan a la resolución de sus necesidades económicas y de salud 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal , por tanto, sentar las bases para futuros estudios 
sobre el manejo sustentable de los recursos fitogéneticos, representados por la flora medicinal que es 
utiliz.ada, aún hoy día. por los pobladores del Altiplano Potosino. 

Esto a través de: 1) la sistematización del conocimiento etnobotánico de la zona; 2) la conservación y 
transmisión de dicho conocimiento. y; 3) la preservación de las especies con mayor frecuencia de uso 
medicinal en la región, en bancos de germoplasma de semillas que permitan llevar a cabo investigaciones 
futuras, con la finalidad de incorporarlos al cultivo y explotación sistemática. 

Con este fin, se realizaron visitas frecuentes a 14 poblaciones del Municipio de Salinas en San Luis 
Potosi, para conocer las plantas más importantes utilizadas en el combate de las enfermedades; así como 
aquellos aspectos de mayor trascendencia en el uso de las plantas medicinales. Con este propósito se realiz.ó 
una colecta de flora medicinal en 24 sitios de muestreo. Los ejemplares recolectados se incorporaron a la 
Colección Científica del Herbario-Hortorio del Campus San Luis Potosí del Colegio de Postgraduadal 
(CREZAS) 

Se registraron 96 plantas, de un total de 325 ejemplares recolectados. Se determinaron del total 
registrado, 86 especies. de 32 familias y 71 géneros, a las que los pobladores de la región atribuyen 
propiedades medicinales. La información obtenida se estructuró en más de 20 cuadros, a través de los cuales 
es posible trazar un esbozo inicial del conocimiento que tiene la población sobre los recursos fitogenéticos 
medicinales. 

De la muestra registrada, se seleccionaron 12 especies de acuerdo a criterios diversos. que 
enunciamos más adelante .. De 1 O de dichas especies. se obtuvo semilla para la conformación del banco de 
germoplasrna y de 7 especies se colectaron al menos dos ejemplares para su introducción al Jardin Botánico 
del Campus San Luis Potosí del Colegio de Postgraduados. Asimismo se elaboraron monografias con ta 
información etnobotánica y ~ de distribución de las especies seleccionadas. 

l 
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!: Introducción 

México es un país cuyas caracteristicas topográficas. de altitud y latitud. han originado 
una gran biodiversidad floristica, estimada en 36.000 especies de plantas (Rzedowski, 1992). 
De este total al menos 7,000 especies nativas se emplean como medicinales. ornamentales o 
alimenticias (fdem} y se han determinado en la actualidad. cerca de 3.500 especies utilizadas 
en la medicina tradicional (Oye et al.. 1991 ). 

La explotación de los recursos naturales y el cambio en el uso de suelo han provocado 
alteraciones considerables en la vegetación natural de todo el territorio nacional. En este 
sentido, se reporta que el 15% de la biota mexicana tiene un bajo deterioro; 35% un 
deterioro medio; y el 45% un deterioro aho, mientras que en sólo un 5% podemos hablar de 
áreas adecuadamente conservadas (García et al., 1990 cit. CONAZA, 1995). De todo lo 
anterior, se deduce claramente la necesidad de controlar el proceso de degradación de los 
ecosistemas naturales de nuestro país, a través de diferentes estrategias. Para ello la 
Comisión Nacional de Zonas Aridas (CONAZA, 1995) ha implementado el Plan de Acción 
para Combatir la Desertificación en México (PACO-México), en el cual se proponen 
estrategias prioritarias para la conservación y uso adecuado de los recursos naturales. 

Dentro del plan se establecen como proyectos prioritarios para el corto, medíano y 
largo plazo, aquellos relacionados con: a) el establecimiento de un "banco de germoplasma 
de las regiones secas de México" para proteger y conservar la riqueza genérica de las zonas 
áridas, semiáridas y subhúmedas, y proveer material para la investigación en el mejoramiento 
de plantas, y b) la "producción de plantas medicinales" para apoyar su establecimiento bajo 
cuhivo, conservación y utilización en estas regiones. 

Para poder concretar ambos proyectos se requieren grandes inversiones, así como un 
diagnóstico cultural taxonómico y temporal de las plantas de importancia económica, que 
deberán ser evaluadas cientificameote como recursos génericos vegetales. La prioridad de 
este tipo de estudios es innegable, sobre todo en las regiones poco estudiadas, como lo son 
las zonas áridas y semiáridas del país (Bye et al., 1991; CONAZA, 1995). En el caso 
concreto de los recursos fitogenéticos medicinales, su investigación deberá ser la base para el 
desarrollo de proyectos dirigidos a la solución de problemas de salud en diferentes niveles y 
ámbitos socio-económicos, haciendo accesi'bles los remedios tradicionales a la población 
nacional; y propiciando inclusive proyectos de exportación, permitiendo además el diseño de 
una política de conservación de recursos genéticos in situ y ex situ. 

Las actividades socio-económicas de la población y el uso del suelo en la parte Norte de 
México no permiten en el corto y mediano plazo conservar la vegetación in situ. Por lo 
tanto, la conservación ex situ, se constituye en una opción para la conservación de las 
poblaciones de plantas medicinales, mediante la formación de un banco de germoplasma. 
Palevith, 1991 ; Schumacher, 1991). 

La necesidad de formar este tipo de bancos se hace más patente aún por el hecho de 
que son muy pocos los bancos de germoplasma que incluyen especies de plantas medicinales 



utiliz.adas en la medicina tradicional. A nivel mundial uno de los bancos de germoplasma que 
mantienen una colección especial de semillas de plantas de uso medicinal es el de 
Gatersleben. en Alemania, que incluye, entre sus 60.000 accesiones, 2.000 de uso medicinal. 
En la actualidad este banco está desarrollando un programa de investigación sobre los 
problemas en el almacenamiento de las semillas de plantas medicinales (He}Wood, 1991 ). 

A pesar de la rica biodiversidad existente en el país y del conocimiento -aún no 
sistematiz.ado- de las propiedades curativas de las plantas y su variación genética, no se han 
establecido estrate.gias que permitan la conservación de las especies con propiedades 
medicinales. Los bancos de gennoplasma en nuestro país están dedicados exclusivamente a 
la colección de los ''parientes silvestres" de las plantas cultivadas. No existe en nuestro país, 
por tanto. ningún precedente de bancos de gennoplasma que incluyan en sus colecciones 
plantas nativas medicinales. 

De acuerdo con Jo anterior, se planteó este trabajo con la finalidad de aportar a la 
comunidad científica, a los médicos tradicionales y a los pobladores de la región información 
sistematizada y organizada. Se busca, además, en un futuro proporcionar el material vivo, en 
forma de semilla o plantas, así como la tecnología para reproducir las plantas medicinales, en 
el caso de una eventual pérdida de las poblaciones naturales. 
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Ik Ant«ettcntg 

Algunos autores como Beltrán (1955, 1972), Rzedowski (1958, 1968, 1986), 
Hemández (1983), Maldonado (1985) han realizado trabajos sobre el aprovechamiento de la 
vegetación de zonas áridas y semiáridas de México. Sin embargo hacen pocas alusiones a las 
plantas medicinales utilizadas en ellas (Cuadro l ). Los trabajos etnobotánicos sobre flora 
medicinal en el Desieno Chihuahuense se han limitado al estado de Durango y Chihuahua. 

CUADRO l. Usos de la vegetación del Altiplano Potosino de acuerdo a diferentes autores 

REFEREN Categoría 
-CIA 

1 Beltr.in, 1955 

Bravo-Hollis. 
1978 
Bustarnante, 1 978 
Bye, 1979 
Cortés, 1989 
Galindo, 1983 
Gómez, 1994 
Hemández, 1955 
Hemández, 1983 
Juárez, 1989 
Maldonado, 1983 
Maldonado, 1985 
Marroquín et 
aU985 
Rz.edo~ki. 1956 
Rzedowski, 1957 
Rzedo~. 1966 
Rzedo~ki . 1968 
Tello, 1983 

Categorias 1Hotrnande: . 197 }): 
J. .\faro!rias b<isicas para el hombre 
11 . .Materias accesorias para el hombre 

lll. Materias primas industriales 
IV .\fateria.I forra/eras 
V Plantas de amaro 
VI. Plantas de interés potencial 

1 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 1 1 1 1 

456 ~/ 8 

•< 

1 1 1 1 V V 
1 1 1 V 1 1 
1 1 1 l 3 1 
9 l 1 2 4 

o 1 
X X X X X X X X X X X X 

X X X (( X X 

XX XXX X 
X 

X X X X X 

X X ••. X X X X X 
X X X X X 

xxxxxx xxxxxx 
X X Xl X X X 
X X xxxx X 
X X X X X X X 

X X X X X X X 
X X •:i X X X 
X X X < X X X 
X X X ... : X X X 

X X X X 

l . Alimento. 2 Fibras, 3. Maderas, 
./. Especias y perfumes, 5. Estimulantes, 
6. Narcóticos, 7. Medicinas, 8 Taninos y pigmentos, 
9 Aceites y grasas. JO Gomas y resinas. ll Hule, 
12 Fon-aje. 
13 Ornato, 
14 (terpenos. esferoides, saponinas). 

En el Estado de San Luis Potosí, por medio de algunas exploraciones botánicas y 
etnobotánicas se han identificado más de 80 especies de plantas medicinales que son 
recolectadas por los pobladores del Ahiplano Potosino (Cuadro 2). A pesar de ello la 
caracterización etnobotánica de las plantas de la región y específicamente en el Municipio de 



Salinas. S L P es incompleta. debido a las diferentes metodologías que se han utiliz.ado 
para la obtención de datos. Las investigaciones realizadas en la región son las siguientes: 

CUADRO %. Especies medicinalrs utiliudas m el Altiplano Potosino por ttferencia bibliogrífica 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN CITA 

Se/agm.dla /,pidophylla (Hook. Sellaginelaceae Doradilla e ortes, 1989 
& Grev.) Sr>n"nl!. 
Po/.\pod1um martensii Men. Pol)'J)Odiaceae Calaguala. Calaguala Bye. 1980 

blanca 
Agaw Salmiana Otto ex Salm- Amaryllidaceae Maguey Rzedowski, 1956 
Dyck 

Agave Salmiana Otto ex Salm- Amaryllidaceae Maguey Juárez, 1989 
IDvclc 
Aloe 1·era L. Amaivllidaceae Zábila Rzedowski, 1956 

Schmus molle L. Anacardiaceae Pirul Juárez, 1989 

Asclepias linaria Cav. Asclepiadaceae Romerillo, hierba de Juárez, 1 98 9 
coyote 

Tecoma stans (L.) Juss Bí_gnoniaceae Hierba de San Pedro Rzedowski, 1956 

Pithecoclenium echinalum Bignoniaceae Begonia Lengua de Bye, 1980 
1 (Jaca ) Schum. Yaca, Marinosas 
BorQfl:o ofici '1alis L. Bo Borraja Bustarnante, 1978 

. .Jnocarou.< rerusus Lem. Cactaceae Chaute Rzedowski, 1956 
Cordia boiSSieri A. Grav Bo Anacahuita Maldonado, 1983 

Lophophora williamsi (Lem.) J. Cactaceae Peyote Juárez, 1989 
Coult. 
Lophophora ,.;Jliamsii (Lem.) J. Cactaceae Peyote Bye, 1980 
Coult. 
Lophophora ,.;/Jiamsii (Lem.) J. Cactaceae Peyote Rz.edowski, 1956 
Coult. 

1 Ommtia imbrica/a (Haw.) DC. Cactaceae Covonostle Gómez, 1994 
Ovuntia imbrica/a fHaw.) DC. Cactaceae Cardenche, Covonoxtle Juárez, 1989 

Opuntia mwarrhiza Eni!.elm. Cactaceae Nnn"1illo Rzedowski 1956 

Opuntia streptacantha Lem. Cactaceae Nnnru cardón Gómez, 1994 

C annabis saliva L. Cannabinaceae Marihuana Bve, 1980 

Sambucus ma icana Pres!. Caprifoliaceae Flor de sauco, Bustamante, 1978 
azumiatl, xumetl 

Mavtenus Dhvllantoides Benth Celastraceae Granadillo Rz.edowski, 1956 
A rnvlex canescens(Pursh) Nun. Chenooodiaceae Cenizo Rzedowski, 1956 
ChenoDOdium J!raveo/ens Willd. Chenooodiaceae Ena7nte de zorrillo Juárez, 1989 
Helianthenum J!/omeralum Laa. Cistaceae Hierba de la ll.allina Rz.edowski, 1956 
Achil/ea millefolium L. Com.,.,,.itae Milenrama Bustamante, 1978 
Actium /anna L. Comoositae Barduna Bustamante, 1978 
Artemisia SDD. Comoositae Estafiate, Istafiate Rz.edowski, 195 6 
Ariemisia cornetifolia DC. Comoositae Fresadilla Juárez, 1989 
Artemisia mexicana Willd. Comoositae Estafiate Juárez, 1989 
.-lster r.macetifo lus HBK Comoositae Arnica morada Juárez. 1989 
Bidens pilosa L. COlllDOSitae Aceitilla. aceitillo Rzedowslci, 1956 
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Cuadro 2. contmuacion 

NOMBRE ClENTIFlCO FAMILIA SO!vlBRE COMl..il\ CITA 

Brickellia wtmcao!m(olia (HBK) Compositae Ple1ston. pleisto Rzedowski. 1956 1 

A. Gray 
1 
1 

Chrvsactinia mexicana A. Gray Comoos1tae Hierba de San Nicolás Juarez. 1989 i 
Chrvsactinia mexicana A. Gray Comoositae Hierba de San Nicolás Bve, 1980 : 
Chn·sactinia mexicana A. Gray Comoositae Hierba de San Nicolás Rzedowski, 1956 

Dyssodia setifolia (Lag. ) Compositae Parraleña Juárez. 1989 

Robbins. G. T . 1 

Flourensia cemua DC. e omnn.c:itae Hoiasen Maldonado, 1 983 

Flourensia cernua DC. Comoositae Hoiase Rzedov&i, 1956 

Flourensia cernua DC. Comoositae Hoiasen. Hojase Gómez. 1994 
Gnaphalium spp. Comoositae Gordolobo Rzedowski, 1956 

Gnapha/ium inorlatum DC. Comoositae Gordolobo Juárez, 1989 
Havlonanuus spinu/osos Pursh Comoositae Escobilla de caballo Juárez, 1989 
Hd iopsis lonQipes Cass. Comoositae Chilcu=ue Gómez. 1994 
Heterosperma pinnatum Cav. Comoositae Yerba del torsón Juárez, 1989 

Heteroteca inuloides Cass. Comnn<itae Amica amarilla Juárez. 1989 
,\fatricaria chaemomilla L. Compositae Manzanilla. caxtillanto Bustamante, 1978 

naxihuitl 

Aficania cordi(olia Willd. Comoositae Guaco Bve, 1980 

Parthenium aTJlentatum A. Gray Comoositae Guavule Juárez. 1989 
Parthenium bipinnatifidium Compositae Mari ola Juárez. 1989 
(Ort.) Rollins 
Parthenium incanum HBK Comoositae Mariola Juárez, 1989 

Perezia nana A. Gray Comoositae Pichi"""''~ clavel Juárez. 1989 
Pere:ia riQida (DC.) A. Gray Comoositae Bve, 1980 
Pere:ia M"if!htii A. Gray Comoositae Limpiarunas Juárez. 1989 
Piqueria lrinervia Cav. Comoa&itae Tabardillo Rz.edowski, 1956 
Porophyllum linaria (Cav.) DC. Compositae Hierba del venado Rz.edowski, 1956 
inDC. 
Senecio sa/yj!nus Comoositae JariJla o jara Bustamante, 1978 
TaQetes lucida HBK Comoositae Hierba anís Rzedov&i, 1956 
Zalu:ania triloba (0. A.) Pers Comoositae Altamisa. altamiz Rzedov&i, 1956 
Zinnia acerosa (DC.) A. Gray Compositae Chatilla. Hierba de la Juárez. 1989 

1 mula 

Zinnia multiflora Comnn.c:itae Mal de,,;,, Rz.edowski, 1956 
Zvnnara so/ymus Comoositae Alcachofa, Uit7"niilitl Bustamante; 1978 
Dichondra aTJlentea Willd Convolvulaceae Oreja de ratón Rz.edowski' 19 5 6 
Dichondria arzentea Willd. Convolvulaceae Oreja de rata Juárez. 1989 
Brassicca camuestris L: Cruciferae Mostaza Juárez. 1989 
Lepidium VÍTJlinicum L. Cruciferae Chile de náiaro Juárez. 1989 
Cucurbita (oetidissima Kunn Cucurbitaceae Calabacita loca Juárez. 1989 
Evhedra aspera Elll!:elm. Eohedraceae Pito real Juárez. 1989 
Equisetum robustum A. Br. Equisetaceae Cola de caballo o Bustamante, 1978 

carricillo 
¡ .~rctostaphylos punQens HBK Ericaceae Pinl!ilica Gómez, 1994 
Arctostanhvlos uunvens HBK Ericaceae Manzanita Rz.edowski, 1956 
Arctostanhvlos punf!ens HBK Ericaceae Manz.anilla, oiniruica Rzedowski, 1956 



Cuadro 2. ronunuac1on 

NOMBRE CTE~TIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN CITA 
A ,·a/vpl1a spp Euphorbiaceae Hierba del cancer Rzedowski, 1956 
Aca/1pha h,•,úrac.::i.? To!T Euphorbiaceae Hierba del cancer Juárez. 1989 
Croton c:li aro-f(landuio..<JJ..< On Euphorbiaeceae Soliman Rzedowski, 1956 
Croron rorre1 amL< \luell Euphorbiaceae Salvia Rzedowski , 1956 

Euphor/>:a spp. Euphorbiaceae Hierba de la Rzedowski . 1956 
golondrina 

Euvhori-1a antmvhdinca luce Euphorbiaceae Candelilla Maldonado. 1983 
t. uphorbrn an_1ch101des Bo1s Euphorbiaceae Hierba de la Rzedowski . 1956 

1 golondrina 
Euphorb1a posrrara A.it Euphorbiaceae Hierba de la Juárez, 1989 

golondrina. Hierba 
de la hormill.3 

Jarropha dioica Sesse ex Cerv. Euphorbiaceae Saniue de itrado Juárez, 1989 
.!atropha di01ca Sesse ex Cerv Euphorbiaceae Saniue de =i<1o Rzedowski , 1956 
.!atro¡>ha d101ca Sesse ex CerY Euphorbiaceae Saniu-e de IIT3do Gómez, 1994 
C.:ntaurium ch1ronio1des (A. Gentianaceae Centaura, Bye, 1980 
Gray) Druce Canchal32.Ua 
Erodium c1cutarium (Ll L·Her. Geraniaceae Alfilerillo Juárez, 1989 
Cynodon dacty/on (L.) Pers. Graminae Chicana. pata de Bustamante, 1978 

izallo 
Hyper1c11m f ormOSllm HBK Guttiferae H.ipericón. hierba de Bustamante, 1978 

San Juan 
Sama <nD Hvdroohvllaceae Ventosidad Rzedowski . 1956 
l\.rameria lanceo/ata Torr. Krameriaceae - riua Juárez. 1989 
Brittona.<trum palmeri Robblns. Labiatae Betonica Bye, 1980 
G. T. 
Hedeoma drummondii Benth Labiatae Poleo Rzedowski, 1956 

Livvia <nD Labiatae Oréll.3110 Maldonado, 1983 
.\fan-u/num migare L Labiatae Manrubio Juárez, 1989 
.\Jarrubium rn/gare L Labiatae Manrubio Rzedowski, 1956 
Poliominrha long1f/o>"a A. Grav Labiatae 0rél!aIIO Juárez, 1989 
Po/iomintha mari(oila A Grav Labiatae Poleo, poleo blanco Rzedowski, 1956 
Salvia />alloraef/ora A. Grav Labiatae Chia de monte Juárez, 1989 
Salvia balloraeflora A. Gray Labiatae Hierba de Santa Rzedowsk.i, 1956 

Isabel 
Teocri um cub1nse Jaro Labiatae Verbena Juárez, 1989 
Cassia />ahuino1des A. Grav Le1ruminosae Pata de res Juárez, 198 9 
Da/ea bicolo>" HBK Leswminosae Ramón Juárez, 198 9 
Spartium .1 uncem L. Legum.inosae Retama de escobas, Bustamante, 1978 

tronadora 
Sm1/ax sp Liliaceae Sassparilla, Bye, 1980 

Zarzaparrilla. Zana, 
Zarzamora 

.\fent:elia h1Sf)ida Willd Loasaceae Pe<>arrom Juárez, 1989 
Buddie1a marrubi(olia L. L<x>aniaceae Azafnin Rzedowski, 1956 1 
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Cuadro 2. continuac1on 

l 'IOJ\IBRE ClENTlFlCO F A.\.tlLIA NOMBRE COMUN CITA i 
1 B11dd/,·1a perfoliata HBK Log¡ln 1aceae Salvia real. Teposan Bye. 1980 i 

1 blanco 1 

'!lu.tdlt!ia scordiodes HBK Looaruaceae Escobilla Rzedowski, 1956 ¡ 
Buddlleia scordiode.< HBK Log¡lniaceae Escobilla de perro. Juárez. 1989 ! 

Escobilla suelta 1 

Phorad.mdron SPD. Loranthaceae Injerto Rzedowski, 1956 

Sida vrocumbens S~ Malvaceae T rensa de 1 ndia Juárez, 1989 

Svhaeralcea hostu/ata A.A. Gray Malvaceae Hierba del Oei!l"O Juárez. 1989 

Svhaera/cea subhostata J. Coult . Malvaceae Neiuito Juárez, 1989 

. l/11011ia incamata L. Nvctalri naceae Hierba de la hormi11.a Rzedowski . 1956 

.\firabilis 1alava L. Nvctai>i naceae Mara~illa Cortés, 1989 

Ary;¡emone spp. Papaveraceae Chicalote Rzedowski, 1956 
Plumb(Jf!o pu/chel/ayscandes Plum Jurica Rzedowski, 1956 

1 Gaura coccinea Nutt . Polemoniaceae Hierba del golpe Juárez. 1989 
loeselia coeru/ae (Cav.) J. Donn Polemoniaceae Huachichilillo. Juárez. 1989 

Huachichile 
Loese/ia coeru/ea (Cav.) J. Donn Polemoniaceae Huachic hilillo Rzedowski, 1956 
Loeselia mexicana Lam. Polemoniaceae Huachichile Juárez, 1989 
l oeselia mexicana Lam. Polemoniaceae Huachichile Rzedowski, 1956 
J.:.an•inskia mol/is HBK Rhamnaceae Tullidora. caoolin Rzedow.;ki, 1956 
Boward10 ternifo/ia (Cav.) Rubiaceae Tarritos Juárez, 1989 
Schlecherter 
Coste/a texana <T. & G.) Rose Simaroubaceae Chaoarro amargo Gómez, 1994 
Coste/a texana (T. & G ) Rose Simaroubaceae Bizbrinda. hierba del Rzedow.iki, 1 956 

perro 
Datura stramonium L. Solanaceae Toloache Maldonado, 1983 
Solanum e/eaf!nifolium Cav. Solanaceae Trompi.llo Juárez, 1989 
Solan um nif!rum L. Solanaceae Hierba mora Rzedowski, 1956 
Solanum rostratum Duna! Solanaceae Mala muier Juárez, 1989 
Tum era dijfusa Willd. Tumeraceae Hierba del venado Gómez, 1994 
Tumera diffusa Willd. Tumerac:eae Darniana Rzedowski, 1956 
Turnera difusa Willd Tumeraceae Damiana Maldonado, 1983 
Ennf!ium heteroohdlum Willd. U mbelliferae Hierba del saoo Cortés, 1989 
l ·rrica dioica L. Urticaceae Ortiga, quemadora, Bustamante, 1978 

dornin1milla 

Larrea tridentata (DC.) J. Cov. Zv<>oohvllaceae Gobernadora Juárez. 1989 
Larrea tridentata (OC.) J. Cov. zv.,nnhvllaceae Gobernadora Gómez, 1994 
l arrea tridentata {l)('. ) J. Cov. zv.,nnhvllaceae Gobernadora Rzedowski, 1956 
larrea tridentata <OC.) J. Cov. Zv11.oohyllaceae Gobernadora Cortés, 1989 

Rzedowski realizó, en 1956, una exploración botánica en el municipio de Guadalcáz.ar, 
S. L. P. con el fin de obtener el listado floristico y los espectros de vegetación del mismo. En 
base a los informes de los pobladores, caracterizó 42 especies medicinales, aunque no hizo 
alusión al uso y dosificación de las mismas. 

En 1978, Bustamante realizó una investigación sobre las plantas recomendadas para el 
tratamiento del reumatismo en la ciudad de San Luis Potosí. De los infomies de los 



pobladores y de algunos .:omerciantes de plantas medicinales de la capi1al del Estado reponó 
2_. especies de 15 familias diferentes. de las cuales 8 fueron especies na1ins de la región. 

En 1980 Bye, reporta los resultados de la revisión de la coleccion etnobo1ánica del Dr. 
Edward Palmer de l 878. Bye rescató la infonnaóón sobre 30 especies i1tiles del Estado de 
San Luis Potosi, 12 de las cuales tienen propiedades medicinales y siguen siendo utiliz.adas 
hoy en día en el estado. 

En una evaluación de los recursos vegetales del Altiplano Potosino-Zacatecano. Juárez 
( 1989) nombró 52 especies de plantas medicinales. En su trabajo destaca la importancia que 
tienen las principales comunidades vegetales en la abundancia de plantas útiles. 

En 1994 Gómez, realizó una investigación sobre la distribución y abundancia de 10 
plantas medicinales en la zona árida de San Luis Potosí. Sus resultados estuvieron basados 
en una investigación en diversos herbarios de la Ciudad de México y del Estado de San Luis 
Potosi. 
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J.l Planus de uso medicinal 

J.1.1 Defmición 

Se define como planta medicinal a toda aquella planta, principalmente las superiores, 
que tienen propiedades terapcúticas, por ejemplo, que producen efectos favorables, como fin 
úhimo, para la salud, o bien, aquellas que se utilizan o se han utiliz.ado en la medicina 
occidental como drogas, ya sea directamente o a través de sus derivados químicos. La 
importancia de estas plantas radica en que contienen principios activos que son capaces de 
aliviar o curar el dolor humano y la enfermedad (Famswonh y Soejano, 1991 ). 

3.1.2. Imporuncia de la flora medicinal a nivel mundial 

Las plantas medicinales han jugado un papel importante en muchas cuhuras a través de 
la historia. Su importancia en la actualidad no es menor, puesto que pueden ser utiliz.ados 
como agentes terapeúticos en la medicina tradicional, emplearse en la elaboración de 
medicamentos en la industria farmaceútica lo que les añade un valor económico notable. 

El uso de las plantas en la medicina es fundamental para cerca de dos tercios de la 
población mundial; sólo una minoria de los seres humanos, los que viven en los paises 
industrializados, emplean actualmente medicinas comerciales. Además del uso directo de 
plantas y otros organismos como medicinas, cada una de las 20 medicinas más vendidas 
comercialmente se originan de fuentes naturales, ya sean plantas, hongos o microorganismos, 
y se han sintetizado en la actualidad de una molécula derivada de dicha fuente (Raven, 
1992). 

Desde un punto de \.ista farmacológico, existen tres usos principales para la utilización 
de una planta medicinal (Hinsel, 1972 cit. Principe, 1991): 1) Sustancias aisladas de las 
plantas utilizadas directamente como agentes terapeúticos. 2) Sustancias de las plantas que 
son utilizadas como material inicial para la síntesis de drogas útiles y 3) Productos naturales 
que sirven como modelos de compuestos activos farmacológicamente en el campo de la 
síntesis de drogas. 

En cuanto al valor económico de las especies de plantas medicinales se deben tener en 
cuenta dos aspectos. Primero, el valor económico de las drogas derivadas de plantas 
medicinales, que incluye no sólo el valor de mercado, sino los beneficios sociales que se 
derivan de una población saludable. Segundo, los valores no farmaceúticos de los usos de las 
plantas, los que proveen información cultural valiosa y los beneficios ecológicos 
representados por la flora medicinal (Principe, 1991 ). 



J.1.l lmporunci1de11 ftor1 medicin1l en México 

México es un centro de gran importancia en la evolución y la dispersión de plantas. 
Existen numerosas pruebas de que México ha sido punto de tránsito de importantes 
migraciones de floras y faunas, especialmente en los sentidos Norte-Sur y Sur-Norte 
(Rzedowski, 1992). La interacción de los factores climáticos, fisiográficos y la conjunción de 
dos reinos biogeograficos en México. han hecho del país una de las regiones más 
privilegiadas en cuanto a biodiversidad vegetal (idem). El conocimiento de las propiedades y 
de los usos de las plantas es un aspecto importante y meritorio de la diversidad floristica 
(idem). México, con su gran variación de vegetación y hábiuts cambiantes, es muy 
probablemente ámbito de una gran diversidad genética, química, fisiológica y morfológica de 
plantas medicinales natins, así como naturaliz.adas (Bye et al, 1991 ). 

Se ha calculado (Bye et al., 1991 ), en base a los estudios etnobotánicos realiz.ados en 
el país, que existe un total de 3,352 especies de plantas medicinales, distnbuidas en 1,214 
géneros y 166 fiunilias de plantas vasculares. Sin embargo, la biodiversidad de la flora 
medicinal en México no es ficil de estimar, porque un nombre común podría referirse a un 
complejo de especies y géneros diferentes, 

Estas plantas son utiliz.adas en la actualidad por un sector amplio de la población, 
sobre todo en comunidades rurales, donde el recurso es accesi.ble (Bautista y González, 
1980). Las prácticas médicas tradicionales usan frecuentemente en sus tratamientos 
terapeúticos plantas. Las estadísticas dispombles de las prácticas médicas -tradicional e 
institucional- (Lo:zoya et al., 1988) permiten esbozar un panorama sobre la importancia que 
tiene la medicina tradicional, en paridad con la medicina institucional; 13,034 terapeutas 
tradcionales y 3, 132 médicos tradicionales en el interior de la República, son cifras que 
remarcan la relevancia que tiene en México, no sólo la medicina tradicional, sino el empleo 
de plantas en la terapeútica de las enfermedades en el ámbito rural 

En las ciudades, el consumo de plantas medicinales no es menos relevante. La 
existencia de puestos de plantas medicinales en los mercados de las grandes urbes y la 
demanda de estos productos lo confirman (Bye y Linares, 1987; Linares et al., 1995). El 
gran número de publicaciones populares sobre los usos medicinales de las plantas han 
provocado una gran difusión del conocimiento de la flora medicinal en el ámbito urbano 
(Lo:zoya cit. Linares et al., 1995). Esta difusión ha hecho accesible el recurso a los habitantes 
de las ciudades, los que encuentran en él una alternativa a la medicina alópata (Bye y 
Linares, 1987; Linares et al., 1995 ). 

l.1.4 Importancia de la ftora medicin1l en las regiones áridas y semiáridas 

La problemática que implica el estudio de los recursos floristicos de las :zonas áridas 
hacen díficil su evaluación como recursos naturales productivos. Como punto de partida para 
la investigación, se debe considerar que estas especies poseen principios biológicos activos 
que han desarrollado para el combate al herbivorismo y/o como adaptación a las 
restricciones ambientales. Estos metabolitos, al ser consumidos por el hombre, son efectivos 
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contra el ataque de virus o bacterias generadores de enfermedades (Cbopra et al., 1960; 
Paris y Dilleman, 1960; Felger, 1988). De lo anterior se deduce que la diversidad de especies 
medicinales en los desiertos y zonas áridas del mundo es muy amplia. Por ende, su 
conocimiento y su probable introducción al cultivo y comercializ.ación, constituye uno de los 
horizontes más promisorios para el beneficio de la humanidad (Felger. 1988). 

En las zonas áridas y semiáridas de México existe una gran variedad de recursos 
naturales renovables que han aprovechado los pobladores de estas regiones para satisfacer 
sus necesidades de salud, alimentación y vivienda (Hemindez; 1983: Aguirre et al., 1982). 
Una forma de aprovechamiento de esta gama de recursos es la recolección de aquella flora 
silvestre, a la que los grupos humanos han atnbuido propiedades curativas. El conocimiento 
que dicho grupos sociales tienen sobre las propiedades terapeúticas de las especies vegetales 
ha perdurado en la tradición popular a través de varias generaciones. La recolección de las 
plantas medicinales tiene importancia, no sólo cultural, sino también en la economía 
doméstica (Marroquín et al., 198 l ). A pesar de esta riqueza en cuanto a variabilidad 
genética, floristica y etnobotánica, que supone el empleo de plantas medicinales en estas 
zonas llama la atención. a juicio de diversos autores la escasez de trabajos principalmente en 
las zonas áridas y semiáridas del norte del país (Bye et al., 1991 ). 

Algunos autores como Behrán (1955, 1972), Rz.edowski ( 1968, 1986), Hernández 
(1983), Maldonado (1985) y CONAZA (1995), entre otros, coinciden al señalar que el uso 
de los recursos, en particular de la flora silvestre, de los desiertos de México se ha hecho en 
forma anárquica e indiscriminada. Esta faha de planeación, se ve reflejado en problemas 
como la sobreexplotación de especies silvestres -fauna y flora- , el sobrepastoreo de 
agostaderos y el uso inadecuado de las tierras para cuhivo, promoviendo la desertificación 
de las zonas áridas y semiáridas (Aguirre et al., 1982; Maldonado, 1985; CONAZA, 1995). 

El valor potencial de la flora medicinal se incrementa en las zonas áridas, por la 
problemática económica y de salud que afecta a los habitantes de estas regiones de México. 
El riesgo constante de animales ponzoñosos, ataques de animales carnívoros, insolación, 
carencia de agua, cambios ambientales drásticos; junto con las actividades de los pobladores 
que les provocan ratiga, sed e insolación permiten la proliferación de enfermedades 
infecciosas y parasitarias entre ellos ( González et al., 1984 ). 

Las restricciones económicas entre los habitantes de las zonas áridas no son menos 
importantes de lo que son los factores ambientales en la incidencia de enfermedades. Un 
simple ejemplo: la pobre:za extrema de la población que hace que, los seis Estados de la 
República con un índice mayor en la emigración interestatal e internacional están incluidos en 
la franja árida de México. La principal causa de emigración fue la situación económica que 
padecen (CONAZA, 1995). La carencia de recursos económicos para la adquisición de 
medicinas comerciales en estas regiones, hacen inprescínchble la búsqueda de alternativas 
más rentables. Una opción importante para el combate de las enfermedades en las zonas 
marginales es la representada por la flora medicina~ al brindar a los pobladores un recurso de 
costo accesible y familiar (Bautista y González, 1980; Lozoya et al., 1982; Felger, 1988). 



3.1.!i [tnobotániu ~· nora medicinal 

La exploración emobotánica tiene como objetivo primordial el registro. ordenamiento 
y publicación de la información sobre el conocimiento de la flora y sus usos en una región, en 
el mismo marco de la cultura agricola del hombre (Hernández, 1971) Esta disciplina 
científica implica una busqueda de nue\'OS conocimientos, para comprender cada vez mejor 
la naturaleza que nos rodea, buscando, en forma conciente o no, el bienestar de la humanidad 
(Gómez-Pompa, 1979). Una pane muy imponante de esta disciplina es el estudio de la flora 
medicina~ con la expectativa de que la generación de conocimientos, eventualmente propicie 
un mayor bienestar para todo el país, ayudando a resolver la problemática de salud (Del 
Amo, 1980; Bye et al., 1991 ; Estrada, 1992). 

3.1.5.1 Deímición de etnobotánica 

La etnobotánica como disciplina científica ha sido abordada por muchos 
investigadores, y, como consecuencia de sus diversos enfoques, no existe una sola 
definición de la misma. La mayoría de las definiciones de etnobotánica contemplan, sin 
embargo, la interdisciplinaridad del objeto de estudio, el registro de las experiencias y 
conocimientos de las culturas en la utilización de los recursos vegetales y su ordenamiento y 
sistematización desde el punto de vista científico (Hernández, 197 1; Lozoya, 1976: Barrera, 
1979: Gómez-Pompa, 1981 ; Del Amo, 1981 ; Estrada, 1992). Para Barrera ( 1979) la 
etnobotánica "es el campo interdisciplinario que comprende el estudio e interpretación del 
conocimiento, significación cultural, manejo y usos tradicionales de los elementos de la flora 
( .. . )por un grupo humano caracterizado por su propia cultura". 

3.1.5.2 Importancia de los estudios etnobotánicos 

Los estudios etnobotánicos son indispensables en la conservación, elaboración y 
difusión del conocimiento sobre la flors que poseen los habitantes de una región. A través de 
ellos se sistematiza, organiz.a y caracteriza la información sobre la explotación de la flora en 
una región (Hernández, 1971 ; Lozoya, 1976; Barrera, 1979: Gómez-Pompa, 1981 ; Del 
Amo, 1981 ; Estrada, 1992). Este conocimiento puede ser aprovechado por investigadores 
que estén interesados en el manejo de recursos, proponiendo estrategias para su 
conservación y aprovechamiento. Estas investigaciones brindarían a los pobladores de la 
región una alternativa para solventar sus problemas económicos de una manera sustentable 
(Left; 1992 ). 

La imponancia cultural de los trabajos ernobotánicos radica en la conservación del 
conocimiento de las comunidades humanas sobre la vegetación. "El conocimiento indígena o 
de los pobladores de una región es esencial para catalogar e identificar el uso de la biota. Al 
ir desapareciendo estos grupos, su conocimiento se desvanece con ellos. La conservación de 
estos grupos es una oponunidad significativa en la economía de las naciones, no un lujo''. 
( Goodland, 1981 cit. Plotkin, 1991 ). Es claro que la ciencia moderna no puede ignorar por 
más tiempo los usos tradicionales que tienen las plantas, simplemente porque parecen caer 
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fuera de los límites de nuestra mentalidad. Por el contrario, sus usos deben estimular un 
examen a la luz de los análisis científicos modernos (Schultes, 1991 ). 

El problema de la rápida desaparición de muchas comunidades vegetales de México 
hace apremiante la necesidad de UD conocimiento lo más vasto y general posible de todos 
aquellos productos naturales provenientes de las plantas susceptibles de ser explotadas de 
alguna manera. La disciplina etnobotánica, al recopilar los datos de distnoución geográfica, 
de algunos aspectos ecológicos, usos populares, y de grupos étnicos que utiliDn especies 
vegetales, brinda la opción a otras disciplinas científicas de obtener acceso y beneficiarse de 
la información sistematiz.ada. Los trabajos etnobotánicos pemñten continuar con estudios 
fisiológicos, agrícolas, fitoquímicos, farmacológicos, para poder difundir la información 
completa a diferentes círculos de investigación y a los pobladores interesados en la medicina 
tradicional para promover la conSCIVación de los recursos (Del Amo, 1980; Bye et al., 1991; 
CONAZA., 1995). 

3.2 Conservación de los recursos naturales y Dora medicinal 

La conservación y preservación de la biodiversidad ha captado una gran atención en las 
dos últimas décadas en los sectores de la comunidad científica y en los debates de la política 
pública. Muchas organiz.aciones internacionales, preocupadas por las alteraciones 
ambientales causadas por el hombre, han desarrollado programas enfocados a la 
conservación de los recursos naturales. La conservación de la flora medicinal se ha 
convertido en una preocupación de diversas instancias internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional para la Conseivación de la Naturaleza 
(IUCN), y la Fundación para la Vida Silvestre de Estados Unidos (WWF) y la Organización 
Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO) quienes han realizado diversos foros 
para establecer las políticas y estrategias que pueden aplicarse para la conservación de las 
especies vegetales de uso medicinal Las estrategias que se han empleado en la conservación 
de la flora medicinal son, en general, las mismas que se aplican a cualquier recur5o botánico. 
Las metodologias empleadas en la conseivación de los recursos floristicos se descn"ben a 
continuación. 

3.2.1 Conservación de la Dora medicinal 

Los documentos relacionados con la conservación de las plantas medicinales en la 
actualidad son pocos. Sin duda uno de los más importantes es la declaración de Chiang Mai 
Este documento surgió de la reunión auspiciada por la WHO/IUCN/WWF/Consuha 
Internacional para la Conservacion de las Plantas Medicinales realizada en Marzo de 1988 
en Chiang Mai, Tailandia (Akerele et al., 1991). 

Los especialistas en salud y conservación, reunidos en Tailandia, diseñaron varios 
programas para la conservación de las especies de uso medicinal Las estrategias 
recomendadas fueron las siguientes: 1) Inventarios y clasificación terapeútica de los recursos 
floristicos medicinales utilizados en UD país. Esta información debe actualizarse 
periódicamente. 2) Evaluación de las plantas para su introducción al cultivo y conservación 



ex s1ru de las mismas. 3) Empleo de tecnicas modernas para su evaluación como agentes 
terapeúticos, aplicando las normas internacionales de calidad para su .:omercializ.ación y 
consumo humano .i 1 Reintroducción de plantas medicinales a su hábitat original por medio 
de propagación eo viveros. ~) La pres.~rnción de las plantas en su hábitat original por 
medio de política... de cons.!1Yación incluidas en diversas legislaciones nacionales e 
internacionales ( AkeTele et al.. 19Q 1) 

Estos investigadores concluyeron que la conservación de la flora medicinal es un 
objetivo primordial para la solución a di\'ersos problemas de salud que afectan actualmente al 
hombre y al medio ambiente. sobre todo en los países subdesarrollados. Lo anterior lo 
refirieron a la pérdida y aheración de e.:osistemas en estos países y al nivel de vida de los 
pobladores tan precario que existe en 1Wchos de ellos (Akerele et al., 1991 ). En México la 
conservación de los recursos de la flora medicinal es una de las estrategias planteadas en 
diversos programas de desarrollo regional y nacional (CONAZA, 1995). Sin embargo, la 
investigación en este rubro es incipiente. por la casi total inexistencia de trabajos básicos, 
como los taxonóuiicos, ecológicos y etnobotánicos, en gran parte del territorio (Bye et al., 
1991) 

3.2.2 Defüúción y estrategias de conservación 

La conservación ha sido definida en la Estrategia mundial para la Conservación (FAO, 
1989) como "la acción del hombre en el uso de los recursos genéticos para que se puedan 
alcanz.ar beneficios en la sustentabilidad de las presentes generaciones y se mantenga su uso 
potencial para cubrir las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras" . 

Se han deliacado ya tres estrategias (Kjellquist, 1991) para la conservación de las 
especies: 1) in silll, es decir, en el hábitat original; 2) ex situ, como "propágulos" 
(principalmente como semillas) almacenados en un banco genético, o como plantas que se 
cultivan en una "guarderia" o archi\"o ··cional"; o 3) inter situ, como tierras cultivadas 
mediante sistemas agrícolas tradicionales. 

La FAO (1989) recomienda utiliz.ar la conservac10n ex situ en las siguientes 
situaciones: a) Cuando la conservación in situ no sea posll>le porque las poblaciones 
naturales esten ea peligro por destrucción física, b) para conservar poblaciones que se 
encuentren en pdigro de erosión genérica, c) para asegurar un aporte de material 
reproductivo en el área donde el material será utiliz.ado, y d) para proveer el material 
reproductivo para cruz.as con fines de mejoramiento. 

3.2.2.1 Bancos de germoplasma 

Un banco de germoplasma es una institución que conserva las plantas, o partes de ellas 
con capacidad rerroductiva propia, fuera de su hábitat natural. Su objetivo principal es el de 
mantener colecciones de germoplasma, es decir el material genérico que constituye la base 
fisica de la hereacia en una especie y que se transmite de una generación a otra por medio de 
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las células germinales o al individuo o clon que representa un tipo, especie o cultivo (FAO, 
1989; Kjellquist y Blixt. 1991; Hoyt, 1992). 

En el banco de germoplasma se mantienen principalmente dos tipos de colecciones, 
con diferentes objetivos: a) las colecciones activas, es decir aquellas que serán utilizadas para 
investigaciones agronómicas y botánicas, y b) la col<!Ccióo base, que tiene como propósito 
único la presen-ación del material genético a largo plazo. Una colección activa es una 
colección de accesiones en conservación a mediano plazo, almacenados a te~eraturas 
cercanas, y a veces mayores, a los Oº C. Esta colección se utiliza para la distn"bución del 
material almacenado. La colección base es la colección de accesiones mantenidas en 
conservación segura a largo plaz.o (generahnente a temperaturas menores a los 0° C) y que 
normalmente no se usa para la distn"bución (Rifai y Kartawinata, 1991; Skivmand et al., 
1992). 

Las técnicas utilizadas para la conservación del material dan pie para otro esquema de 
división de los tipos de bancos de germoplasma. Entre los métodos más utilizados para la 
consen-ación del material se encuentran: 

a) Cuhivo de tejidos. Por este método se almacena plasma germinal bajo condiciones 
de "crecimiento mínimo". Cada especie requiere tecnicas especialmente formuladas, por lo 
que se hace dificil y lento determinar las mejores condiciones para el crecimiento de cada 
especie. Sin embargo, para plantas que no forman semillas, como las que se propagan sólo 
por bulbos o rizomas, el cultivo in vitro es una opción adecuada (Hoyt, 1992). 

b) Bancos genéticos en el campo. De acuerdo con Hoyt (1992), son áreas en las que se 
establecen colecciones. de plantas completas. Algunas se cultivan en jardines botánicos, 
arboretos y otras plantaciones. Bajo este sistema se conservan las especies que no producen 
semilla ficilmeote y las que tiene semillas recalcitrantes, es decir, aquellas que se deterioran 
con una desecación inferior al 30-40% de humedad y a temperaturas por debajo de los 20° c 
(Chio y Stanwood, 1987) 

c) Bancos de semillas. Las semillas son sin duda las estructuras de las plantas más 
convenientes para ser almacenadas. Son pequeñas y, como son los órganos naturales que 
contienen y transmiten la información genética de las plantas a través de varias generaciones, 
están generalmente bien adaptadas para ello. Con semillas es posl"ble incluir una amplia gama 
de variabilidad genética en una sola muestra almacenada en un recipiente pequeiio y bien 
sellado. La mayor parte de las especies producen semillas que pueden secarse hasta alcanz.ar 
un bajo contenido de humedad y almacenarse a bajas temperaturas sin perder su viabilidad. 
Este tipo de semillas se llaman "ortodoxas", y una vez que maduran pueden ser desecadas 
hasta alcanzar contenidos de humedad menores al l O o/o, mientras que las semillas 
recalcitrantes no pueden someterse a procesos similares, sin sufrir daño (Chio y Stanwood, 
1987; Heywood, 1991 ). 



!Y& Objetivo1 

4. 1 Generales 

a) Sistematizar y organizar la información de las plantas nativas con algún uso 
medicinal en el Municipio de Salinas, S. L. P. 

b) Constituir un banco de germoplasma de los principales recursos fitogenéticos 
medicinales de la región con la finalidad de conservarlos para generaciones futuras y 
constituir una base para futuras investigaciones relacionadas con su aprovechamiento y 
manejo sustentable. 

4. 2 Particulares 

a) Rescatar el conocimiento etnobotinico regional de las especies vegetales más 
importantes de uso medicinal en el Municipio de Salinas. 

b) Seleccionar las plantas medicinales de uso mas generaliz.ado en la región para la 
terapeútica de las patologías que afecten de manera importante a los pobladores del 
~lunicipio de Salinas, S. L. P. 

c) Elaborar mapas de distribución y monografías de las especies seleccionadas. 

d) Constituir un banco de germoplasma con las plantas seleccionadas de uso medicinal 
del Municipio de Salinas, S. L. P. 

e) Almacenar el material fitogenético de las especies seleccionadas para su 
;onservación. distnbución y utiliz.ación posterior en otras investigaciones o intercambio 
permanente con otras instituciones del país o del extranjero que así lo soliciten. 
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V.- Descripción de!.!™ de~ 

5.1 Ubicación geográfica y política 

El MWlÍcipio de Salinas se encuentra ubicado entre los paralelos 22º 26' 37.30" y 23 o 

13' 27.70" Latitud Norte y por los meridianos 101° 18' 05 .29" y 101º 58' 34.29" Longitud 
Oeste aproximadamente (Figura l). Ocupa una superficie aproximada de 272,000 hectáreas 
en el estado de San luis Potosí. (INEGI, l 980a; Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
1988 ). Colinda al norte con los MWlÍcipios de Santo Domingo y Charcas, al este con los de 
Mocteruma y Venado, al oeste con el de Villa de Ramos y al sur con el estado de Zacatecas 
{INEGI, I 980a ). 

5.2 Caracterización Ecológica 

5.2.1 Fisiografía y orografü1 

La zona de estudio forma parte del Desierto Chihuahuense, dentro del Ahiplano 
Septentrional de México, el cual se encuentra separado de las planicies costeras del Golfo y 
del Pacífico por las cadenas montañosas de la Sierra Madre Oriental y Occidental 
respectivamente (Rzedowski, 1968). Estas sierras actúan como barreras que captan la mayor 
parte de la humedad arrastrada por los vientos provenientes del mar y que originan la sequía 
de la zona. 

El terreno de la zona es un antiguo peneplano en sus úJtimas fases de formación, en el 
cual se observan varios brotes volcánicos recientes que han cambiado su superficie de 
lomerío bajo a bancales y crestas en algunos puntos. Al oeste de Salinas el terreno se eleva 
formando mesetas y cerros de poca altura y en el extremo sur del Municipio se encuentra el 
Peñón Blanco, con una altura de 2,761 IIlSll.lll, siendo la máxima elevación de la región 
(INEGI, l 980a; Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1988). 

5.2.2.2 Geología y Edafología 

INEGI ( I 980b) señala que en la mayor parte de la región se encuentran suelos del 
Cuaternario, aunque hacia el noreste se localiz.an afloramientos de rocas ígneas extrusivas 
ácidas del Terciario y en la región centro-norte algunos afloramientos de rocas ígneas 
intrusivas del Triásico. 

El tipo de suelo predominante en la zona es el propio de las zonas áridas, color claro, 
textura media y contenido de materia orgánica bajo, la mayoria cálcicos (con acumulación 
secundaria de carbonato de calcio) y háplicos (con acumulación secundaria de sales sódicas), 
limitados por una fase petrocálcica en los sitios con alguna pendiente y en las llanuras por 
fases químicas salinas y salino-sódicas (INEGI, 1980c). 
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Las unidades de suelo reportadas en la canografia (INEGI, 1980c) son: a) Calcisoles, 
suelos con una capa superficial de color claro y pobre en mateia orgánica, con wi horizonte 
inferior rico en carbonatos de calcio; b) Gypsisoles. suelos con wi horizonte superficial de 
características similares al calcisol, con material parental formado por arcillas con gran 
contenido de sulfatos y c) Castañozem suelos con una capa superficial de color pardo, rica 
en materia orgánica y acumulación de calcio en el subsuelo. 

5.2.2.3 Hidrología superficial y subterránea 

La zona de estudio está caracteriz.ada por la presencia de lagunas intermitentes, entre 
las que sobresalen las de Salinas, Azogueros, La Mesilla y Cornejo que se caracteriz.an por 
su gran cantidad de sales y por encontrarse secas la mayor parte del año, el agua de lluvias se 
infiltra rápidamente, por lo que se encuentran acuíferos hores con un nivel freático muy 
superficial menor de 10 metros (INEGI, J980d; Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
1988). 

5.2.2.4 Oima y vegetación 

El clima predominante en la wna, según la clasificación de Koeppen (1943) modificada 
por García (1978), corresponde a un BS1k"w y BS1k"wx' (Seco semifiío con lluvias en 

verano y precipitación invernal entre 5 y 10.2%, y más de 10.2% respectivamente). Las 

temperaturas medias anuales registradas fluctúan en la mayoria del área entre 16 y 18º C. 
Las precipitaciones mínimas registradas son de 200 mm en algunas partes de la región 
noroeste y las máximas de 500 en la zona sureste, con una precipitación pluvial promedio de 
391 mm anuales. La mayor parte de las precipitaciones se dan en la época de verano, en la 
que suele registrarse más del 50% de la precipitación anual Esta estación es la más calurosa, 
por lo que los indices de evapotranspiración en estas wna son altos (INEGl, 1980e). 

El mayor grado de áridez es un indicador de las comunidades vegetales adaptadas a 
ellas. Rzedowski (1968) divide al país en diferentes regiones, la zona de estudio queda 
incluida en la región Xerofitica Mexicana y, en particular, en la provincía de la Altiplanicie, 
en cuyas comunidades se encuentran variadas especies arbustivas y abundan también las 
compuestas y las gramineas. En base a los rasgos fisonómicos de vegetación existen tres 
tipos de matorrales áridos en la zona de estudio, los cuales están relacionados con sustratos 
geológicos diferentes: el matorral micrófilo con terrenos aluviales; el matorral rosetófilo, con 
rocas caliz.as; y el matorral cra.sicaule, con rocas ígneas (Rzedowski, 1957, 1966). Asimismo, 
se reporta en la cartografia de uso de suelo que hacía el sur y la porción centro, la vegetación 
corresponde a un matorral desértico micrófilo e izotal y algunas nopaleras en la región 
sureste (INEGI, l 980f). 



!U. 1\1 arco social 

~.l.l Población 

El Municipio de Salinas cuenta con una población de 21, 785 habitantes. su tasa de 
crecimiento es de 2.87°0 y su densidad de población es de 7.99 habitantes por hectárea. Los 
hombres en 1990 representaban un 48.42% de la población total) las mujeres un 51.68%. 
La edad predominante de la población se ubica en el rango de edad de 0-19 años en más del 
50% del total (INEGI. 1993). 

Cuenta con 44 localidades. siete con más de 1.000 habitantes, sólo una con más de 
10,000; y las restantes con menos de 500 habitantes. en su mayoría la población en estas 
úhimas es menor a 100 habitantes (INEGI, 1993 ). 

Los habitantes de Salinas, forman un grupo etnico mdefinido, es una mezcla de raz.as 
con influencia de grupos chichimecas (huachichiles y salineros, principalmente), tlaxcahecas 
e hispanos. Por sus características fisicas las gentes son de color apiñonado, con intrusiones 
de otros grupos étnicos, incluyendo a los blancos (Hermosi.llo, 1975). 

5.3.2 Educación y actividades recreativas 

La infraestructua educativa con que cuenta el Municipio es la de los niveles preescolar, 
primaria, telesecundaria, secundaria estata~ preparatoria y un CBETIS, concentrándose la 
mayoría de ellos en la Cabecera Municipal (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1988; 
INEGI, 1993). 

El indice de analfabetismo en la población es menor al l.5%, siendo en su mayoría 
mujeres las que declararon no saber leer ni escribir (INEGI, 1993). 

Como distracción se encuentran los juegos de futbol y baloncesto, los juegos de 
cantina sólo para hombres adultos, los bailes organiudos en el auditorio municipal; la radio, 
la televisión y la renta de películas constituyen el principal entretenimiento de la población. 

5.3.3 Salud y alimenuci6n 

El Municipio cuenta con una cobertura de tres tipos de instituciones de salud: Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del programa IMSS-Solidaridad. Existen cuatro clinicas 
de consulta externa, dos de ellas ubicadas en la Cabecera Municipal (IMSS e ISSSTE) y las 
otras dos en el poblado de Reforma y en el de Mu.quite laboran en ellas 3 y 2 médicos 
generales, y 1 pasante de medicina, respectivamente (INEGI, 1 993 ). 

Para 1990 las principales enfermedades transmisibles atendidas fueron 1) infecciones 
respiratorias agudas, 2) infecciones intestinales, 3) amibiasis, ascariasi.s y oxiurasi.s, 4) samas, 
tiñas y dermatositosis y 5) neumonía. Las principales causas que ameritaron internación 
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hospitalaria fueron: l) causas obiitetricas, 2) enfermedades del aparato respiratorio, 3) 
enfermedades del aparato digestivo. 4) diabetes mellitus y 5) enfermedades de las vías 
urinarias. Las defunciones registradas en el hospital, en su mayoria fueron debidas a 
complicaciones en el parto y periodo perinatal, así como enfermedades del sistema 
respiratorio como neumonía e in.fluenz.a y afecciones cardiacas. las más importantes son las 
debidas a infartos agudos en el miocardio (INEGI, 1993). 

La dieta de la población rural consiste generalmente en tres comidas; en las mañanas: 
cánela o café endulz.ados con azúcar; en el desayuno suelen comer, frijoles o pan dulce. La 
comida consta de frijoles refritos en manteca o en caldo, con tortilla, blanquillos y 
ocasíonalmente carne de pollo, res o cerdo. En las noches toman café o cánela, endulz.ados y 
pan. La población urbana del Municipio incluye en su dieta sopa, aguada o arroz; en la 
comida, guisados sencillos de carne y verduras con mayor frecuencia. 

En festividades acostumbran carne de borrego o res preparada en birria, o cerdo en 
camitas, tamales u otros platillos, como el típico asado de boda, que se sirve en las fiestas de 
esponsales. Los niños y mujeres beben agua de frutas o sodas (refrescos), mientras que los 
hombres adultos toman Cerv.ez.a y mezca~ sobre todo el día Domingo. Los jóvenes gustan 
de reunirse en fuentes de sodas donde compran nachos, hot dogs, hamburguesas y toman 
sodas o Cerveza. 

5.3.4 Religión y fiestas populares 

La característica de la unión de Salinas es la religión; el 99% es católica, con la h'bertad 
de cultos se ha permitido la entrada al pueblo de la Iglesía Cristiana de México, la cual ha 
tropezado con múhiples obstáculos para ejercer su tarea evangelizadora. La misa se realiza, 
diariamente a las 7:00 y 19:00 brs., en la Cabecera Municipal asistiendo en su mayoría gente 
de edad avanzada. La mayor festividad, es el primer viernes de Marzo, en que celebran a 
nuestro padre Jesús Naz.areno. La imágen de Jesús Naz.areno es bajada del ahar y a él 
concurre la gente del pueblo y del Municipio para llevar ceras y plegarias. Se realiza una feria 
que se instala en la plaza de jueves al sábado, en donde hay juegos pirotécnicos, mecánicos, 
de az.ar y puestos de comida y bebidas. 

Se realiz.an otras fiestas de importancia en la Semana Santa, de cariz religioso y 
peninteciario; el Viernes de dolores se construyen los ahares de dolores, el jueves santo se 
realiza el lavatorio de los pies. el viernes santo se camina el viacrucis la primera mitad del 
día, y el sábado es día de reposo, hasta las doce de la noche, en que se realiza la misa de 
Resurrección. Los días l y 2 de Noviembre se limpian las tumbas y se ponen ahares en las 
casas, mientras los niños piden ei "codonche• (parte de la ofrenda). El 24 de diciembre se 
"acuesta al Niño", el cual es llevado a bendecir a la iglesia por el padrino, quien le 
manufactura ropa, conviviendo después en la cena con la familia a la que pertenece la 
imágen. 



5.l.5 Viviend1, comunicaciones y transportes 

El tipo de vivienda en el Municipio varia en el área urbana y la rural. En la primera se 
encuentran casas de un nive~ con paredes de adobe. piso cementado y techadas con 
concreto. mientras que en la segunda. la mayoria de las viviendas son de piredes de adobe, 
techo de lámina de asbesto y piso de tierra. En ambos casos se encuentra un pequeilo huerto 
en el que la gente comúnmente mantiene nopal cardón (Opu11tia streptacantha Lem.), 
mezquite (Prosopis juliflora DC.) y plantas medicinales como la ruda (Ruta chalepensis L.), 
prodigiosa (Artemisia ahsinthium L), muitle (Justicia spicigera Scblecher), eucalipto 
(Euca/iptllS glohulus Labill), bugambilia morada (Bougaitcvillea glabra Choisy), entre otros. 

El Municipio posee dentro de su territorio una red caminera de importancia, la cual 
alcanz.a una longitud total de 166.5 Km: 41.4 km de carreteras federales; 30 Km de 
carreteras estatales (sin pavimentar) y 45 Km de caminos rurales. Asímismo se cuenta con 53 
Km de vías férreas; la denominada San Luis Potosí-Aguascalientes, que proporciona servicio 
de transporte de pasajeros y carga. Los servicios de correo y telégrafo se ofrecen en la 
Cabecera Municipal; el servicio telefónico está instalado en Salinas, Reforma y Palma 
Pegada. Se cuenta con cuatro líneas de autobuses fóraneos que cubren rutas entre San Luis 
Potosí, Zacatecas, Monterrey y Aguascalientes y la Cabecera Municipal (Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, 1988). 

5.3.6 Actividades económicas 

La población económicamente activa del Municipio en el año de 1990 fue de 4,077 
habitantes, de los que 1,473 estaban dedicados al sector primario, 507 al secundario y 868 al 
terciario. Se reporta también que la superficie dedicada a la agricultura es de un 9%, la de 
asentamientos urbanos un l % y el resto para actividades pecuarias (INEGI, 1993). 

En la región se cria en un mayor porcentaje ganado ovino y caprino y en menor 
proporción bovino y porcino. Los cuhivos agricolas que destacan son mlÍ7., frijo~ chile 
ancho y cebolla respectivamente. El comercio está representado por tiendas como 
misceláneas, papelerias, paleterias, y vendedores del tianguis, etc. El dia de tianguis es el 
miércoles. Acuden vecinos del Municipio y de Villa de Ramos para surtirse de mercancías y 
atender asuntos en el Palacio Municipal 

La mayoria de los jóvenes varones, mayores de 16 años, emigran a los Estados Unidos 
de Norteamérica para incrementar sus ingresos económicos y mantener a su familia, siendo 
ésta una de las causas de la aculturación acelerada en la población y de la pérdida del 
conocimiento sobre las propiedades medicinales de la flora de la región. 
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\ 1.- "aterial y métodos 

El trabajo se realizó en cuatro etapas a) Selección de s1t1os de muestreo, b) 
Recopilación de información etnobotinica y colecta de especúnenes. c) Determinación 
taxonómica y procesado de muestras. y por último d) Elaboración de cuadros y mapas de 
distribución de las especies seleccionadas. 

Por cuestiones metodológicas, las etapas de recopilación de información etnobotánica 
y determinación taxonómica y procesado de las muestras se _subdividieron en dos rubros, que 
se realizaron paralelamente: el primero comprendió la caracterización de las plantas nativas 
medicinales, el segundo la formación del banco de germoplasma. 

6.1 Selección de sitios de muestreo 

En esta primera etapa se hizo la caracterización de la zona de estudio, por medio de 
una revisión cartográfica de los mapas elaborados por el INEGI (1980a, 1980b, 1980c, 
l 980d, l 980e, l 980f). Esta revisión incluyó la zona del Altiplano Potosino, el cual está 
constituido por 14 Municipios, de los cuales se seleccionó el Municipio de Salinas por estar 
en él representados la mayoria de las comunidades vegetales descritas en la región, por su 
ubicación geográfica, por las vías de acceso que unen la Cabecera Municipal con diferentes 
poblaciones. 

Una vez caracterizada la zona de estudio se realizó una fotointerpretación con las fotos 
aereas de la z.ona 4A de San Luis Potosí, para ubicar los posibles sitios de muestreo. Para la 
corroboración de la información obtenida en la fotointerpretación se realizaron tres 
recorridos exploratorios, para la selección de rutas, ubicación de sitios de muestreo, 
recolecta de plantas medicinales ya conocidas, así como para contactar a posibles 
informantes en las diferentes poblaciones visitadas. 

La ubicación de las rutas y sitios de muestreo se basó en los siguientes criterios: 
Presencia de poblaciones cercanas. accesibilidad de las vías de comunicación, informantes 
disporuoles y tipos de vegetación. De esta manera se seleccionaron 24 sitios de muestreo 
(Cuadro 3 y Figura 2), en donde se colectaron ejemplares de plantas medicinales, asi como 
semillas y organismos. 

Las poblaciones visitadas para la obtención de la información etnobotánica fueron en 
total 10 (Cuadro 3 y Figura 2), en ellas se contactó al menos un informante que cooperó 
con el trabajo por medio de identificación de plantas medicinales, datos sobre su uso, 
informes sobre localidades en donde se encuentran, visitas guiadas para la colecta de las 
plantas, entre otras. 
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CUADRO J. Localidades \isiudas, para la colecta de material vqetal 

s Nm.IBRE LONG ITUD ! LATITUD TIPO sus ALTITLD CLIMA 

l DE TRA 

T SUELO TO 

1 1 o 
1 Charco Rojo (Diego 101°44' 18.80" 22º37 ' 15 .12" Xh Qa 2050 BS1K"wx 

Martín) 
2 Garabatillo 101°43 '45 .84" 22°45"57.72" Xh Qa 2060 BS1K"wx 

(Zar3.l!:Oza)• 

3 El Estribo• 101°31"34.76" 23º03 ' 19.80" Xh vEc Oa 2100 BS,K"w 

4 El Dinero 101°30'37.08" 23º04 '35.28" XhvL Oa 2120 BS1K"w 
5 El Me7 '"'ite• 101°31'51.24" 23º02 ' 17.64" XhvEc Oa 2070 BS 1K"w 

6 R. La Botona• 101°33'05.40" 23º04 '30.84" Ch C,Ts 2070 BS1K"w 

7 R. ElP300iote 101°33'38.36" 23°02'17.64" XhyEc C,Ts 2050 BS1K"w 

8 R. El Covote• 101°33'05 40' 23°04"08.64" Xh K, Ci 2130 BS1K"w 

9 R. Guadalune• 101°32'44.80" 22º57'02.40" XhvF Oa 2030 BS1K"w 

10 Noria de El Jacalón 101°42'56.40" 22° 43. 09 00" ChvFc C, Ts 2100 BS1K"w 

11 Triana 101 º42 '27.56" 22°44 ' l l.l 6" ChvFc C Ts 2120 BS1K"w 
12 Reforma• 101°42 '27.56" 22°45 '04.44" XhvFc Oa 2080 BS1K"w 
13 Santa Maria 101°41 ' 17.52" 22°44'25.63" XhyL l0a 2060 BS1K"w 
14 La Mesilla 101°42 ' 15.20" 22°42 '29.04" Ch, Fe C,Ts 2100 BS 1K"wx ' 

15 El AIP<>re• 101°42 '56.40" 22°37'44.88" EvRe 2420 BS1K"wx 
16 Peñón Blanco 101°45 '41.20" 22°37'22.68" EvRc 2700 BS1K"wx ' 
17 A= eros 101º46'05 .92" 22°39'53.64" XI vXh lüa 2000 BS1K"wx 
18 Coneiillo* 101°43'54.08" 22°37'27.12" XI vXh In:. 2100 BS 1K"wx 
19 La 1 "''"'"ita 1o¡•46. o 1.80" 22°28 '26. 76" XlvXh In:. 2120 BS1K"wx 
20 Sn Antonio de la Paz 101°47 ' 11.84" 22°41 '04.68" Xh lea 21 80 BS1K"wx' 
21 Salinas• 101°44'02.32" 22º41 '04.68" Xh IOa 2180 BS1K"wx 
22 Sn José de Punteros 101º44'51.12" 22°44 '5 1.12" Xh l0a 2.200 BS1K"wx 
23 Salitrillo 101°42'29.04" 22º42 '29.04" Xh l0a 2150 BS1K"wx 
24 Palma Peoda . 101°43 '44.52" 22º43 '44.52" Xh l0a 2170 BS1K"wx ' 

• Localidad en donde se realizó el trabajo etnobotánico 
Xh- Calcisol háplico XI- Calcisol luvico E- Rendzina Fe- Fluvisol calcárico 
Ch- Castañozem háplico C, Ts- Conglomerados del triásico superior 
K, Ci- Calizas del Cuaternario Inferior Qa- Suel0& aluviales del cuaternario 
BS 1K"wx ' - Seco semifrio con lluvias de verano y precipitación invernal con más de 10.2% 
BS 1K"w- Seco semifrio con lluvias de verano y precipitación invernal entre 5 y 10.2% 

Se hiz.o un primer recorrido exploratorio a fin de determinar las comunidades vegetales 
y contactar informantes en los distintos poblados, obteniéndose el siguiente listado de las 
comunidades vegetales visitadas en las rutas (Figura 2 y 3). 

Ruta 1 ). El Estnl>o-Salinas. 
En esta ruta se visitó la parte norte del Municipio. 
Matorral desértico micrófilo de larrea tridentata (OC.) J. Cov. 
Matorral desértico micrófilo de larrea tridentata (OC.) J. Cov.-Flourensia cemua 

DC. 
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fípra 2. Ubicación de las rutas y sitios de muestreo 
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¡¡¡¡¡ Pasti:.al inducido E.:::J Pasti:.al halófilo O Agricultura de Temporal 
m Matorral desértico micrójilo .I! Matorral duértico rositojilo llD Matorral crasicaule • Chaparral 

E3 limite estatalr3Umite tn11nicipal 
l'ipra 3. Mapa dt distribución dt las comunidades vegetales 
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Matorral desértico micrófilo de Larrea rridt!lltata (DC .) J. Cov.-Flourensia cernua 
DC.-Yucca carnerosa11a 

Matorral desértico mi.:rófilo de larrea mdemata (DC .) J. Cov. y Bouteloa gracilrs 
(HBK) Lag 

Zacatal de Boweloa grac1/1s (HBK¡ Lag 
Comunidades arvenses 
Comunidades ruderales 

2) Salinas-Santa Mana, al sureste del Municipio. 
Matorral desértico micrófilo de La"ea rridellfata (DC.) J. Cov. 
Matorral crasicaule de Opuntia strepracamha Lem 
Pastizal inducido 
Comunidades arvenses 
Comunidades ruderales 

3) Salinas-El Alegre, al sur-sureste del Municipio. 
Matorral desértico micrófilo de Larrea tridentata (DC.) J. Cov. 
Matorral desértico micrófilo de Larrea rridentata (OC.) J. Cov.-Prosopis ju/iflora OC. 
Matorral crasicaule de Opuntia streptacantha Lem 
Matorral crasicaule de Opuntia cantabriginsis Lynch 
Matorral rosetófilo 
Comunidades arvenses 
Comunidades ruderales 

4) Salinas-Villa Gonz.ález Arteaga (La Blanca)-Salinas, al sur del Municipio. 
Matorral desértico micrófilo de La"ea tridentata (OC.) J. Cov. 
Comunidades arvenses 
Comunidades ruderales 

5) Salinas-Palma Pegada, al centro del Municipio. 
Matorral desértico micrófilo de La"ea tridentata (OC.) J. Cov. 
Pastizales halófilos 
Comunidades arvenses 
Comunidades ruderales 

6.2 Recopilación de información etnobotánica y colecta de especímenes 

a) Caracter ización e identificación de las pr incipales plantas nativas medicinales 
del Altiplano Potosino. Para realiz.ar los trabajos correspondientes a esta etapa, se realizó 
una investigación bibliográfica. En base a ella se elaboró un cuadro básico (Cuadro 2) sobre 
las plantas que han sido utilizadas en el Altiplano Potosino. La infonnación obtenida se 
incorporó a la base de datos de plantas útiles del Herbario-Hortorio CREZAS (registros 1-
115) con la siguiente infonnación: l. Nombre científico, 2. Descriptor, 3. Familia, 4. 
Nombre(s) común(es), 5. Referencia bibliográfica, 6. Tipo de vegetación en donde fue 
colectada (de acuerdo con Rzedowski, 1966). 7. Uso, y 8. Parte de Ja planta utiliz.ada. 



Se .-apturo la infonna.:iL' íl de 94 e:>i>ecics. distribuidas en 7~ generos \ 35 familias, 90 
de la~ que se obtu\'O infonna.:ion completa y l .t de las que sólo se obtU\ o la información de 
los 6 primeros campos. Con esta información se realizó una re"isión en el Herbario-Hortorio 
CREZAS para conocer la s especies. épocas de floración y localidades en donde había sido 
colectada . Esta re\isión se hizo con el fin de calendarizar las salidas y familiarizarse con la 
morfologia de la planta para ;u colecta . 

Por otra parte, como producto del IV Encuentro Regional para Intercambio de 
e'lJeriencias sobre Medicina Tradicional del Altiplano Potosino. realizado en Salinas de 
Hidalgo. San Luis Potosí los dias 24. 25 y 26 de marzo de 1995, se registraron 85 plantas 
las cuales se agruparon en 59 especies de 45 géneros de 24 familia s diferentes. los cuales 
fueron incorporados a la base de datos sobre plantas útiles del Campus S.L.P. del CP 
(registros 238-333). 

Para identificar el cuadro clínico de las enfermedades y de esta manera poder e:\.i>licarlo 
a los pobladores y a los médicos tradicionales de una manera sencilla. se mantuvieron 
pláticas con algunos médicos que ejercen la profesión en el Muncipio . 

En esta etapa se elaboró, también, un cuestionario abierto para las entre"istas con los 
pobladores y un muestrario con las plantas conocidas que fueron colectadas en los viajes 
e'llloratorios. 

Con base a la información contenida en los registros incorporados a la base de datos se 
hizo una selección de 12 especies, que se recolectaron, tomando como criterios de selección 
los siguientes aspectos: l) que la planta fuera nativa , 2) que fuese característica de zonas 
áridas, 3) que se distnlmyCT11 en el área de estudio, 4) que creciera en poblaciones silvestres, 
5) que fuera utilizada por más del 50% de los terapeutas tradicionales reunidos en el IV 
Encuentro y 6) que fuese uúliz.ada para las enfermedades con mayor número de incidencia. 

Una vez seleccionadas las especies se realizaron las visitas al campo, basándose en 
cinco rutas para cubrir 24 sitios de muestreo para la obtención de especímenes vegetales y 10 
poblaciones para la caracterización e identificación de las plantas medicinales. 

En las localidades seleccionadas se les informó a los pobladores el objetivo del estudio, 
pidiendo su colaboración. Cuando alguno de ellos accedía a colaborar, se realizaban pláticas 
informales basándose en el cuestionario elaborado para la obtención de información 
etnobotánica (Apéndice l ). 

Asimismo. se les preguntó por las plantas seleccionadas para ;;u recolección, cuando 
éstas no eran nombradas; si eran plantas conocidas por ellos, se les pidió identificar la planta, 
nombrar su uso. forma de administración y lugar donde podía ser colectada, fechas de 
floración aproximada, y datos que ellos consideraran relevantes sobre la nllililll. 
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Eo muchos casos. no se pudo establecer un cont1cto m1yor con los pobladores, pues 
muchos de ellos se encontr1b111 laborando cuudo se les interrogab1. para eUo se les 
presentaba el muestrario elaborado, pidiendo que identificasen alguna plant1 si 11 conocían y 
su uso, en estos casos la m1yoria de lis plantlS fueron reportadas como medicinlles, 
especificudo su uso. pero no su forma de preparación ni dosificación. 

La infonnación obtenida en este Nbro fue capturada tr1tando de mantener las p1labras 
e indicaciones que los pobladores daban para su uso, aunque en algunos casos resukahlD 
inespecíficas, -como en el caso de las plantas que se usan para el "estómago"· por lo que se 
complementó la información por medio de pláticas sobre las experiencias que se habían 
tenido con familiares o pacientes a las que estas plantas habían sido 1clministradas, p1r1 
formar un cuadro más completo sobre el tipo de eofenncdades a las que se referian. fato se 
logró solamente con nueve informantes (Cuadro 4) los cuales fueron visitados 11 menos 
cuatro veces durante la realización del trabajo. 

Cuadro 4. lnformantes por ocupación y localidad en el Municipio de Salinas, S. L P. 

INFORMA."ITE OCUPACION LOCALIDAD 
Sulema Gonzalez Productora de queso /ama El Estribo 

de casa 
Raauel Castillo Comerciante Garabatillo 
Angel Paisano Intendente Conejillo 
Jesús Martinez Vaauero R. El Covote 
Juana Martinez Ama de casa R. Guadaluoe 
Hilaria DomiMnez Ama de casa El Meznnite 
Doña Roberta Partera Reforma 
Don Roberto T. Viltilante Salinas 
Teodocia Valle Cam.,....ina El Al""re 

En el caso de los vendedores de plantas medicinales en mercados se realiz.aron 
compras-entrevistas, solicitando las plantas medicinlles seleccionadas y pidiendo el consejo 
de los comerciantes sobre el uso y administración que eUos recomendarm, se les preguntó 
también la localidad de donde provenía la planta y la facilidad con que se obtenía. 

Ya que los pobladores utilizan medidas que no están especificadas en gramos, se 
consultó con algunos de ellos, para obtener las equivalencias de los términos empleados en la 
elaboración de los preparados medicinales. A cada uno de los informantes se les pidió 
separar la cutidad de planta que emplean frecuentemente en diversos prep1r1dos y el 
término con que le conocen. La planta se guardó en sobres de papel, etiquetada y pe11da 
posteriormente en una balanz.a analítica. Se secó a temperatura constante y volvió a peurse. 
De esta manera se obtuvó el peso eo fresco y el peso en seco de la planta. 

Las medidas volumétricas se obtuvieron durante las entrevistas con los informmtes. 
Para esto se pidio 11 informante indicará que cantidades de agua utiliz.aba en las diferentes 
preparacioneli. Tris de su indicación se media el liquido en una probeta graduada de 2SO mi. 
Los resultados que se obtuvieron fueron promediados y redondeados a unidades y 
presentados en rangos. Estos se muestran en el apartado 7:3.3. 



b) Coastitución del baaco de 1ermopla1ma. Después de realizar un recorrido 
exploratorio se ubicaron sitios en cada una de las rutas. visitándolos al menos 2 veces para la 
recolecta de las plantas en visitas guiadas por los informantes y posterionnente se realiz.aron 
trusectos para obtener la semilla y planta para conformar los bancos de gennoplasma vivo y 
el banco de semillas. 

En cada uno de ellos se anotaron los siguientes datos en la libreta de ca~o: 

a) nombre de la especie, científico y común, b) nombre y número del colector y 
colecta, c) fecha de la recolección, d) tipo de vegetación. e) caracteristicas del suelo, f) 
pendiente del terreno, g) orientación de la ladera, h) abundancia (Braun-Blanquet, cit 
Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) e i) altitud. 

Para la localiz.ación del punto geográfico en que se colectó la muestra se consuharon 
las cartas del INEGI y se obtuvo la longitud y latitud del sitio, y la carta del Gobierno del 
Estado para la obtención del nombre del ejido y la localidad a la que pertenece (Patiño, 
1985). 

6.3. Determinación taxonómica y procesado de muestras. 

a) Caracterización y determinación de las principales plantas nativas medicinales 
del Altiplano Potosino. Se recolectaron 345 eje~lares, para herbario. Se secaron a 
temperatura ambiente y se determinaron por medio de claves taxonómicas (Britton y Rose, 
1968; Keamey et al., 1960; Lundell, 1966; Porter, 1966; Bravo-Hollis, 1978; Rzedowsk:i, 
1981, 1985; Gentry, 1982) y/o comparación con material del Herbario-Hortorio CREZAS 
para obtener su nombre científico (Womersley, 1981). Se determinaron correctamente 86 
especies de 31 familias y 71 géneros. 52 especies que no se pudieron comparar o de las que 
existía duda para su determinación, se revisaron en el Herbario del Instituto Politéaiico 
Nacional, laboratorio de Etnobotánica ENCB (Escuela Nacional de Ciencias Biológicas). 

b) Constitución del banco de germoplasma. Se obtuvieron 25 plantas de 7 especies 
diferentes, para su transplante al banco de gennoplasma vivo (Cuadro 24) y semillas de 10 
especies (Cuadro 23), las que fueron seleccionadas, secadas a un 10% de humedad y 
guardadas .en frascos de vidrio, selladas y etiquetadas y conservadas a temperatura ambiente 
en anaqueles del Herbario-Hortorio CREZAS. Para cada lote de semillas se llevó a cabo 
análisis de purex.a, y determinación del peso y la humedad de la semilla de acuerdo al 
procedimiento descrito por Villagómez ( 1979) y Patiño ( 1985) (Apéndice 2). 
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6.4 Elaboración de cuadros y análisis de la Oora medicinal del Altiplano Potosino 
(M unicipio de Salinas) y mapas de distribución de las especies seleccionadas. 

Con base en los resultados obtenidos, se obtuvo un nuevo listado de plantas de uso 
medicinal. Estos resultados fueron capturados en la base de datos de plantas útiles del 
Campus San Luis Potosí del C. P. (registros 333-527). La información recabada durante la 
investigación sirvió para la elaboración de los diferentes cuadros mostrados en resultados y 
las monografias de las especies seleccionadas. 

Los principales datos obtenidos de la investigación fueron los correspondientes a: 

Nombres comunes utilizados por Jos pobladores (Cuadro 5) 
Tipo de vegetación en donde se colectó la planta (Cuadros 6-10) 
Usos y forma de usos agrupados en padecimientos y especies utilizadas para los 
distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano, según la clasificación del IMSS en 
1992 (Cuadros 11-21) 
Parte de la planta usada (Cuadro 22) 
Preparación de la planta (Cuadro 22,) 
Vía de administración (Cuadro 227) 
Cualidad de la planta según la clasificación de los pobladores (Cuadro 22). 
Medidas usadas por los pobladores 
Monografias de las especies seleccionadas (no incluidas en este reporte) 
Distnbución de las especies seleccionadas en el área de estudio. 

Al término de los trabajos de campo se realizó una investigación en herbarios de 
diversas instituciones como son Colegio de Postgraduados, Universidad Autonóma de 
Chapingo, Universidad Nacional Autonóma de México, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto Politécnico Nacional, para la 
obtención de datos como: nombre científico, nombre popular, localidad de colecta, ubicación 
geográfica, hábitat y otros usos de las 12 especies seleccionadas, los cuales sirvieron para 
elaborar las monografías de dichas especies. 

Los datos de ubicación geográfica, sólo fueron incorporados, cuando la fecha de 
colecta es posterior al año de 1985, por lo que es posible que la distnbución de las especies 
en Ja República Mexicana no corresponda a la real Sin embargo en el caso de los datos 
como nombre popular, usos, altitud, y hábitat se consideraron los datos anteriores y 
posteriores a 1985. 

El análisis de la información obtenida se basó en análisis estadísticos sencillos como 
son porcentajes (Figuras 4-9), frecuencias de uso de las plantas medicinales (número de 
reportes por especie), uso generalizado (reportes sobre el mismo uso en diferentes 
localidades) y su comparación con las estadísticas reportadas por el INEGI en 1993 e 
investigaciones realizadas en la zona de estudio. 



Sólo se elaboraron mapas de distribución de las especies seleccionadas. a fin de formar 
una monografia más -=~>mpleta . Los mapas de distrubución en la República Me,icana fueron 
elaborados en base a la información obtenida en los herbarios consultados (Figuras 10-21) 
sobre un mapa base 1: ~0.000,000 y reducidos posteriormente a una escala apro,imada de 
1: 164.212, 121 para fines de impresión. 

Para la elaboracion de los mapas de distnoución en la zona de estudio (Figuras 22-33) 
se utiliz.ó la imágen de satélite San Luis Potosí del satélite Landsat, utilizando como mapa 
base las cartas F- 1.i--t y F-14-1 , editadas por el INEGI (1980), realizando una 
fotointerpretación de este para ubicar diferentes comunidades vegetales (Figura 3). Esta 
información fue corroborada en el campo por medio de las diferentes visitas que se hicieron 
a los sitios de muestreo. La distribución de las especies se basó en los datos obtenidos 
directamente en el campo en las recolectas de los ejemplares. La información se \·ació en 
mapas base escala 1 250, 000 y reducidos posteriomientea una escala aproximada de 
1:1,400,000 para fines de impresión. Todos los mapas elaborados se incorporaron a la 
mapoteca del Campus San Luis Potosí del Colegio de Postgraduados. 
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fil Rrsultado1 

7.1 t:sprcirs mrdirinalrs dd Altiplano Poto1ino 

7.1.1 lnformac:i6n t11on6mic:a 

Con la información recopilada en las \'isitas a campo y la presentación de plantas, a los 
médicos tradicionales y pobladores del Ahiplano se obtuvo un listado de los diferentes 
nombres con que se conocen a las especies. La mayoria de las plantas reciben un único 
nombre en todo el Municipio, y aún en distintas partes del Ahiplano (Cuadro 5). 

Se registraron 96 plantas medicinales, de las cuales se determinaron adecuadamente 86 
especies. Del resto de las plantas se registró sólo su nombre común. y los datos de colecta. 
Las especies determinadas se distn"buycn cu 32 familias botánicas y 71 géneros (Cuadro 5). 

El porcentaje de representación de las familias identificadas fue, cu orden decreciente: 
Compositae 25 %, Cactaceae 5. 76 %, Leguminosae 3.84 %, Solanaceae 3.84 %, Labiatae 
3.84 %, Euphorbiaceae 2.88 %, Amaryllidaceae 2.88 %; Chenopodiaceae, Graminae, 
Loganiaceae, Loranthaceae, Malvaceae, Rutaceae y Polemoniaceae, con 1.92 % cada una ; y 
Acanthaceae, Geraniaceae, Verbenaceae, Lauraceae, Cruciferae, Equisetaceae, Myrtaceae, 
Selaginellaceae, Zygophyllaceae, Umbelliferae, Convolvulaceae, Tiliaceae, Martynaceae, 
Ericaceae, Balsaminaceae, Hydrophyllaceae, Nyctaginaceae y Amaranthaceae con O. 96 % 
del total (Figura 4 ). 

• PORCENTAJE CJ # DE GEN EROS 

Figura 4. Porcentaje de especies medicinales en el Altiplano Potosino por familia 
CUADRO 5. Nombres comunes y especies medicinales identificadas por familia del Altiplano Potosino 

por famila. Frecuencia de uso registrada 



NOMBRE ClENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN FRE 
No determinadas . ocuasida 27 
No determinadas Alnizlle 3 
No determinadas Amanola 1 
No determinadas Dálil 4 
No determinadas Hiefba blanca 3 
No determinadas Hierba de la vieiita 5 
No determinadas Hierba del ato 4 
No determinadas Jiguite, rosa blanca l 
No determinadas Mootezuma 5 
No determinadas MoradiUa 2 
No determinadas Nuez de San Ja..,..,;o 6 
No determinadas Pluma de San Pedro 12 
No determinadas Real de oro 5 
Selaginella lepidophyl/la (Hook. 8c Selaginellaceae Flor de peña 17 
Grev.) Sprell.ll. 
Justicia spicif{era Schlecher Acanthaceae Muitle 5 
A//ernanthera repins R. Br Amaranthaceae Tiamruis 2 
Allium sativum L. Amarvllidaceae Ajo 22 
Aloe barbadensis Mili Amarvllidaceae Sávila 19 
Aloe vera L. Amarvllidaceae Sávila 17 
lmvomaens balsamina L. Balsaminaceae Belén de semilla 2 
Echinocactus <nn. Cactaceae 8i7.naua l 
wphophora wil/iamsii(Lem.) J. Cactaceae Peyote 15 
Coult 
Mamilaria soo Cactaceae Viznrura de chilito 1 
Ommtia imbricara <Haw.) OC. Cactaceae Covonoxtle 22 
(}puntia SDO. Cactaceae Nooal 27 
Oountia streptacantha Lem. Cactaceae Nooal cardón 23 
Lepidium Vif'Rinicum L. Celastraceae Chilito de Dáiaro 16 
Atrip/ex canescens (Pursch) Nutt. Chenooodiaceae Cenizo 15 
Chenooodium waveo/ens Willd. Che Enazote de zorrillo 28 
Artemisia absinthium L. Comomitae Aienio, orodiltiosa 23 
Artemisia mexicana Willd. CotnDO&itae Estafiate 32 
Aster gymnocephal~.) A. Compositae Amica 22 
Gray 
Aster tanacetifolia HBK 1 C.i>mnMitae Arnica . 16 
Bidens pilosa L. ComDOSitae Aceitilla 24 
Brickellia verocaenifolia (HBK) Compositae Peistón 10 
A. Grav 
Caca/ia descomnatita A. Gnw ComDO&itae Matariaue 1 
Chrvsaclinia mexicana A. c...,.,, . C'.om11Mitae Hierba de San Nicolás 12 
Dyssodia setifolia (Lag.) Robbins. Compositae Parraleña 18 
G. T. 
F1ourensia cemua DC. Com.,...itae Hoiasé, hoiasén 29 
Foeniculum vu/¡zare L. ComDO&itae Hin nin JO 
GnaCJlral/1um SDD. Comnnoitae Gordolobo 22 
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Cuadro 5. continuación 

NOMBRE CIENTIFICO F A.l',.ILLl.4. NOMBRE COMUN Free 
Grindelia oxvleois A. Grav Com.,..,.1tae Arnica amarilla 22 

1 
C)mnospcrma g!utino.l·um 'r' :-n~~s i ~J~ ''! ("l f'.1 7 

· (Sorenit) Less 
Heterosoerma oinnatum Cav. Com.,..,.itae Hierba del torsón 11 
Heteroteca inuloides Cass. Comtn<itae Arnica 20 
Alatricaria camomilla L. Cnmnni:itae Manzanilla 27 
Parthenium incanum HBK Coomositae Mariola 14 
Perezia nana A Grav Comnositae Pichi'""ª"" 2 
Perezia ....-if{htii A. Grav Coomositae Limniatunas, m......,.nlato 2 
Piaueria lrinervia Cav. Comno&itae Tabardillo 2 
Porophyllum linaria (Cav.) DC. in Compositae Hierba del venado 1 
DC. 
Sanvilalia orocumbins Lam. Comoosítae Hierba del oollo 1 
Zaluzania tri loba (0 A) Pers Comoositae Altamisa. altanúz 14 
linnia acerosa<DC.) A Grav ComDOSÍtae Chatilla 7 
Dichondra argentea Willd. Convolwlaceae Orejuelas, orej( uel )a de 21 

rata, orei(uel)a de ratón 
Cucurbila nevoo L. Cucurbi taceae Calaba7.a 7 

Eauisetum hyemale L. Eauisetaceae Cola de caballo 10 
Euvhorbia TJO.</rala Ait. Euohorbiaceae Hierba de la itolondrina 23 
Rhododendron indicum L. Ericaceae Flor de azalea 5 
Ficus indica L. Euohorbiaceae Hi11:0 24 
Jatropha dioica Ses.se ex Cerv. Euohorbiaceae Sanl!:re de llrndo 23 
Erodium cicutarium (L.) L'Her. Geraniaceae Alfilerillo 1 
Avena saliva L. Graminae Salvado 21 
ZeamavsL. Graminae Elote 24 
Nama undulatum HBK Hvdmohvllaceae Ventosidad 25 
.Uarrubium vu/f{are L. Labiatae Manrubio 17 
Mentha oinnerila L. Labiatae Yerbabuena 17 
Poliomintha lonKitlora A G""' Labiatae Oréº""º 26 
Rosmarinus oficina/is L. Labiatae Romero 14 
Salvia soo. Labiatae Salvia 11 
Cinnamomum zeylanicum Nees Lauraceae Canela 6 
C~a bahuinoides A Gray. 1 Pata de res, nata de vaca 9 
Da/ea bicolor HBK l .Panminosae Ran1ón 9 
Prosopis fu liflora DC. Lemminosae Mezquite 3 
Psoralea pentaohv/la L. 1 Contraverba 2 
Buddleia perfoliata HBK 1 Teoosán s 
Buddleia scordioides HBK Loganiaceae Escobilla, escobilla de 24 

1 cerro 
Phoradendron spp. Lorantaceae Muérdago o injerto de 7 

m..,.nuite 
Phoradendron mn. Loranthaceae Inierto de encino 6 
Malva IJ<Jrvitlora L. Malvaceae Malva de auesitos s 
Sphaeralcea hastulata A. Grav. Malvaceae Hierba del nel!:rito 8 
Proboscidae fragans (Lindl) Martynaceae Torito 1 
Decne. 



Cuadro< . c-ontinuac1on 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN Free 
' [ u,·ah ptus i:!ot>i. íi;.5 Labill Mvnaceae Eucalipto. ocalipto 22 
BouKainnl/ea Kia/>ra Chotsv Nycuwnaceae Bu¡,¡unbilia morada 17 
Gaura coccmea Nutt . Polemoniaceae Hierba del golpe 11 
Loeselia <<Nrulea (Cav.) J. Donn. Polemoniaceae Huachichile 13 
Cirros aurantium L. Rutaceae Flor de azahar 16 
Rula Kraveolens L. Rutaceae Ruda 21 
Capsicum anum L. Solanaceae Huajillo 5 

Capsicum anum L. Solanaceae Jalapeño 5 

Phi-salis coslomal MOi; . et Sesse Solanaceae Coxcomate 6 
Ph1-sal/1s soo. Solanaceae Tomatillos verdes 8 
So/anum 111grum L. Solanaceae Hierba mora, verbainora 18 
Tilia mericana Schleid T iliaceae Tila 2 
Eryngium heteroohl"ilum E112.elm. Umbelliferae Hierba del saoo 17 
Aloisia trinhv//a(l.: Her.) Brin. Verbenaceae Cedrón 11 
Larrea tridentata(DC.) J. Cov. Zygophyllaceae Gobernadora. 32 

' , gobernadora macho 

7.1.2 Información ecológica 

La información obtenida en este rubro nos permitió realiz.ar un agrupamiento de las 
especies silvestres recolectadas según el tipo de vegetación. Para tal fin se utiliz.ó la 
clasificación fisionórnica realizada por Rz.edowski en 1966, para las comunidades vegetales 
que se presentan en el área en forma natural, registrándose la presencia de 7 comunidades 
vegetales: matorral desértico micrófilo, matorral desértico rosetófilo, matorral crasicaule, 
zacatal chaparral, pastizal halófilo y pastiz.al gypsófilo. En el caso de las comunidades 
alteradas por el hombre sólo se incluyeron las plantas ruderales y arvenses, aunque cabe 
destacar aquí, que un 27.28 % (Cuadro 6 y Figura 5) de las plantas utiliz.adas son cultivadas, 
transportadas al Municipio y adquiridas en comercios establecidos, principalmente en 
aquellos en que se expenden verduras frescas y especias. 

Plantas ruderales y arvenses. El porcentaje de las plantas arvenses y ruderales 
corresponde al 17.28 % y 17.32 % (Cuadro 7 y Figura 5) del total, respectivamente. Los 
hábitats, perturbados por el hombre, son la fuente más importante para el abastecimiento de 
las plantas medicinales en la región. 

El estafi.ate, (Artemisia /udoviciana Nutt. ssp mexica11a (Willd.) Keck); epazote de 
zorrillo, (Che11opodium graveolens Willd.); aceitillo(a), (Bidens pilosa L.); fresadilla, 
(Ambrosia artemisifolia L.); alfilerillo, (Erodium cicutarium (L) L'Her.) y ventosidad 
(Nama wuiu/atum HBK) son las especies arvenses más utiliz.adas en la medicina tradicionaL 
aunque es posible encontrar algunas de ellas en habitats ruderales, las poblaciones con mayor 
densidad están restringidas a las tierras de cultivo . 
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CUADRO 6. Planw cultiv1d1s utilizadas tta la medicina tradicional ea S1li11as. S. L P. 

a) Plantas cultivadas en huenos familiares 

NOMBRE CIENTIFICO 'i(\' fl'!l)" f'O'-'fl."'1 1 

Aloe barbadensis Mili 5avila 
Aloe vera L. 5avila 
Jmnameans balsamina L. Belén de semilla 
Aloisio trinhvl/o (L'Her.) Britt. Cedrón 
Artemisia obsinthiwn L. Aienio. modiltiosa 
Bowoinvilleo glabro Choisv BUJr.ambilia morada 
Cucurbito oeDDO L. Calabaz.a 
Euco/vvtus globulKS .Labill. Eucalipto, ocalipto 
Foeniculrim vv/gare L. !Hinoio 
Justicio micigero Schlecher Muitle 
ÜDWtlia SDD. !Nona! 
()puntio streplacantha Lem. Nooal cardón 
Rhododendron indicum L. Flor de azalaea 
Rosmarinus oficina/is L. Romero 
Ruta groveolens L. Ruda 
ZeomowL. Elote 

b) Plantas cultivadas y comercializadas 

Allium solivum L. Aio 
Cacalia descomna<ita A. Grav Matariaue 

A"ena saliva L. Salvado 
Capricum anum L. Huajillo 

Copricum anum L. Jalapeño 

Cinnamomum ;:eylanicum Nees Canela 
Citrus auranhum L. Flor de azahar 
Eqvisetwn hvemale L Cola de caballo 
Ficus indica L. Higo 
Heteroteca inuloides Cass. Ami ca 
.\fatricaria camomilla L. Manz.anilla 
Mentha DiDoerila L. Yerbabueila 
Physollis sol>. Tomatillos verdes 
Psoroleo pentoDhvllo L. c ontrayerba 
Tilia mexicana Schleid. Tila 
No determinadas Alotztle 
No determinadas Jillllite rosa blanca 
No determinadas Nuez de San J1rnaCio 
No determinadas Pluma de San Pedro 
No determinadas Real de oro 



Entro: las plantas ruderales de mayor importancia se encuentran la hierba mora 
~Sola11.wn nigrescens Mart & Gal.); manrubio. (Marrub111m vulgare L.). la escobilla de perro 
(Briddl.-w scordioides HBK), arnica amarilla (Gri11delia oxylepis A. Gr~· ); y amica morada. 
(Aster gym11ocepha/11s (OC.) A. Gray) y (Aster ranacerifolia HBK). 

Cl . .\DRO 7. Plantas arvenses y ruderales utilizadas en la medicina tradicional en Salinas, S. L. P. 

a) Plantas arvenses 

'\OMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Arr.,misia mexicana Willd. Estafiate 

:.üt"r 1!.Vmnocephalus(DC.) A. Gray Arnica 
<Aster tanacetifolia HBK Arnica 
l B1dens pi/osa L. Aceitilla 
; Chenot>Odium graveolens Willd. Eoazote de zorrillo 
Erodium cicutarium (L.) L"Her. Alfilerillo 

' Gnndelia oxylepis A. Gray Arnica amarilla 
!Lepidium virxinicum L. Chilito de oáiaro 
Sama undulatum HBK Ventosidad 

1Pere:ia wri1!.htii A. Gray Lirnoiatunas. auebranlatos 
Altenranthera repins R._ Br Tianiruis 

1 Buddleia scordioides HBK Escobilla, ~lla de oerro 
j Eupltorbia oostrata Ait. Hierba de la golondrina 
Gaura cóccinea Nutt. Hierba del golpe 
Heterosperma pinnatum Cav. Hierba del torsón 
Loeselia coeru/ea (Cav.) J. Donn. Huachichile 
Poroohvllum linaria (Cav.) DC. inDC. Hierba del venado 
No determinadas Moradilla 

b) Plantas ruderales 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Alternanthera repins R. Br Tiaruruis 
Aster gymnocephalus (OC.) A. Gray Arnica 
Aster tanacetifo/ia HBK Arnica 
i Buddleia scordioides HBK Escobilla 
[)¡;ssodia setifolia <Lru!.) Robbins, G. T . Parraleña 
En:ngium heterophyllum Engelrn. Hierba del SIDO 

Euohorbia oostrata Ait. Hierba de la ~londrina 
Gaura coccinea Nutt. Hierba del szoloe 
Grindelia oxy/epis A. Grav Arnica amarilla 
lepidium virxinicum L. Chilito de oáiaro 
.\fa/va parvif/ora L . Malva de auesitos 
.\farrubium vu/1!,are L. Manrub10 

Ouuntia imbrica/a (Haw.) DC. Covonoztle 
Porophyl/um linaria (Cav.) OC. in DC. Hierba del venado 
Za/uzania triloba (O. A.) Pers Altarni sa, al tamiz 
linnia acerosa(DC.) A Grav Chatilla 
No determinadas Amanola 
No determinadas Hierba de la viej ita 
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'\'latorral desértico rosetófilo. En las comunidades vegetales del matorral desértico 
rosetófilo predominan esp.xies arbustivas o subarbustivas de hojas alargadas y estrechas. 
agrupadas a manera de ro~a; se encuentran Agave striata Zucc., A. lechuguilla Torr., y A. 
fa/cata Engelm., Hechna glomerata Zucc., Yucca camerosana (Trel.) Mac Kelvey, 
Echinocactus spp, entre otras. En el área de estudio se observa un estrato arbustivo inferior, 
además de Dasylirium srr. se incluyen especies de arbustos de 1 a 2 m de alto, con hojas 
pequeñas y coriáceas; el estrato subarbustivo fisonómicamente llega a ser el más importante 
por su densidad y frecuencia, resultado de la propagación vegetativa de sus componentes, 
como Agave sp., Hechtia glomerata Zucc., y Euphorbia sp. Como principales comunidades 
vegetales en la zona sie tienen: en cerros calizos y margosos de San Luis Potosí, 
asociaciones de Yucca-A.gave lechuguilla Torr .. y Yucca-Agave striata Zucc., abundando 
también Hechtia glomeraJD Zucc. y Opuntia stinopetala Eng. 

En este matorral encontramos especies útiles de importancia económica como Agave 
lechuguilla Torr. (lechuguilla), Yucca camero.sana (Trel.) Mac Kelvey (palma samandoca), 
Euphorbia antisiphylitiro Zucc. (candelilla) y Parthenium argintatum HBK (guayule), 
Dasy/irium spp (sotol)., que no son explotadas intensivamente en la zona, debido a la 
pequeña densidad de !>US poblaciones. Sin embargo existe en estos sitios la recolección de las 
especies anteriores y de algunas plantas medicinales como son Parthenium incanum HBK 
(mariola), Selaginella lqidophylla (Hook. & Grev.) Spreng (flor de peña), Alóe 
barlxuknsis Mili, (sávila), Lophophora williamsii (Lem.) J. Coult. (peyote) y &hinocactus 
spp (biznaga), entre otras. registrándose el 14.40 % de las especies medicinales utiliz.adas en 
el Municipio (Cuadro 10 y Figura S). 

CUADRO 10. Plantas presmte5 en matorral desértico micrófilo, utilizadas en la medicina tndicioaal 
en Slin SL.P a IH .. • 

NOMBRE CIENTIFl.CO NOMBRE COMUN 
Selaginella lepidopl!}illa (Hook. & Grev.) Flor de peña 
Spren~ 

Aloe barbadensis Mill Sávila 
Chrvsactinia muiCOllO A. Grav Hierba de San Nicolás 
Da/ea bicolor HBJ;. Ramón 
Dichondra arv:enrea Willd. Oreiuelas. orei(uel)a de rata, orei(uel)a de ratón 
Dvssodia setifolia lLalz) RcX:hins. G. T. Parraleña 
Echinocactus mn. B i.zn.all.a 
Ervnuium heteronln. lllUft Enllelm. Hierba del sano 
F1ourensia cemw:i OC. Hoiasé, hoiasén 
Gvmnosoerma í!lWil«mlm fSoren11.) Less Nota 
Jatropha dioica Se.e ex Cerv. Sarutre de szrado 
Larrea tridentaJa {OC.) J. Cov. Gobernadora, IUlbernadora macho 
Lophophora williaMS11 <Lem.)J. Coult. Peyote 
Mamilaria SDD Viznalz.a de chilito 
01J1111tia imbricata IHaw.) DC. Covonoztle 
Partheniwn incanlil'< HBK Mari ola 
Perezia nana A. Gnv Pichicrurua 
Zaluzania tri loba (0. A .) Pers Altamisa. altamiz 
Zinnia acerfila (OC.) A. Grav Chatilla 
No determinadas Hierba de la vieiita 



Matorral crasicaule. En la parte suroeste de la zona se encuentra el matorral 
crasi.caule. donde predominan Opuntia streptacallfha Lem. (nopal cardón). y O. /eucotricha 
DC. (nopal duramillo). En general las especies tienen una altura de U a 3 metros, 
encontrándose individuos de Yucca y diversos arbustos micrófilos deciduos como Prosopis 
sp. , Mimosa sp. o Acacia sp. La especie dominante es Opuntla streptacantha Lem.; junto 
con O. /rocotricha DC. forma asociación frecuente en las zonas de transición con el matorral 
desértico micrófilo. 

Se reportaron 22.08 % (Cuadro 9 y Figura 5) de las plantas utilizadas para este tipo de 
comunidad, entre estas cabe destacar, no sólo por su importancia medicinal, sino también por 
ser la planta dominante y por sus otros usos, el nopal cardón ( Opuntia streptacantha Lem. ), 
del cual se obtiene alimento, fruta, dulces, licores y forraje. 

CUADRO 9. Plantas presentes en matorral crasicaule, utilizadas en la mediciu tradicional en Salinas, 
S L.P 

:'-IOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
Bnckellia verocaenifolia <HBK) A. Gray Peistóo 
B»ddleia Derfoliata HBK Teoosán 
C assia bahuinoides A. Grav. P-ata de res 
Orrvsactinia mexicana A Grav Hierba de San Nicolás 
Da/ea bicolor HBK Ramón · 
D<chondra argentea Willd Orejuelas, orej(uel)a de rata, orej(uel)a de 

ratón 
Dvssodia setifo/ia IL=) Robbins, G. T. Parraleña 
Fr.'11Vium heterouhvllum Eruzelm. Hierba del <ano 

F1o'Ul'ensia cemua DC. Hoiasé, hoiasén 
GnDDha/lium soo. Gordolobo 
Jieterasoerma pinnatum Cav. Hierba del tOl'SÓll 
JaJropha dioica Ses.se ex Cerv. San1!re de 2l'3do 
[arrea triden/a/a (DC. ) J. Cov. Gobernadora, irobemadora macho 
loeselia coerulea (Cav.) J. Donn. Huachichile 
.\.familaria SDD Viznruza de chilito 
Ommtia SDD. Nopal 
Ovuntia imbrica/a (Haw.) DC. Covonoztle 
Ouuntia streptacantha Lem. Nooal cardón 
PtJTthenium incanum HBK Mario la 
?<!re:ia nana A. Grav Pichicairua 
Phvsalis cosromal Moc. et Sessé Coxcomate 
Phvsalis mo. Tomatillos verdes 
Pioueria trinervia Cav. Tabardillo 
Po/iomintha lon!lif/ora A. Gray OrélZllllo 
Proboscidae fragans (Lindl) Decne. Torito 
Psoralea oentaohvlla L. Contraverba 
Salvia SDO. . Salvia 

. Sanvita/ia procumbins Lam. Hierba del pollo 
So/anum ni!lrum L. Hierba mora 
Sohaeralcea hastulata A. Grav. Hierba del n""rito 
Zinnia acerasa fDC.) A. Grav Chatilla 
~o determinadas Montezuma 
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'latorral desértico micr6filo El rasgo característico de esta comunidad es el dominio 
de formas arbustivas de hojas pequeñas y carentes de espinas. El matorral desértico micrófilo 
en el Municipio se caracteriza por contar con especies dominantes de la"ea tridentata 
(OC.) J. Cov .• Prosopis j11liflora OC. y Floure11Sia cemua OC. : existen dentro de él 
diversas asociaciones, como el matorral de menos de un metro de aho dominado por larrea 
tridentata (OC.) J. Cov., asociación indicadora de condiciones desfavorables de humedad. 
Se encuentran también presentes asociaciones de larrea-Floure11Sia, larrea-Yucca, larrea
Flourerisia-Yucca, Larrea-Prosopis y Prosopis-larrea. La comunidad más frecuente es la 
de larrea-Flourensia; mientras que las de la"ea-Prosopis y Prosopis-larrea son ricas en 
especies, estratos y formas biológicas. Cuando se excluye larrea de la asociación con 
Prosopis, la comunidad vegetal se denomina "mez.quital" y se relaciona con condiciones 
edáficas particulares. 

Este tipo de comunidad es el de mayor extensión en el área de estudio. Dentro de las 
comunidades vegetales primarias fue el de mayor porcentaje, registrándose en él un 24.04% 
de las especies medicinales utilizadas (Figura 5). Las plantas con frecuencias de uso mayor 
son las dominantes de este tipo de comunidad: gobernadora (la"ea tridentata (DC.) J. 
Co\'.) y hojasé (Flourensia cemua DC. }, aunque en él se registraron otras 23 especies más 
(Cuadro 8). 

CUADRO 8. Plantas presentes en matorral desértico micrófilo utilizadas en la medicina tradicional en 
Salinas, S. L. P. 

NOMBRE COMUN 

S aeralcea hastulata A. Gra Hieiba del ne ·to 
l alu=ania triloba (0 . A.) Pers Altamisa. altamiz 
Zinma acerasa (OC) A. G Chatilla 
No determinadas Hieiba de la vie'ita 
No determinadas Ale andria o cuasida 
No determinadas Hierba del o 



7..11ut1I. Este tip1• . -: ·.:t ación en oc1sioncs compite con m1torr1I cr1SiC1ule e 
incluso con matorrales dcscn1rns; domin1n Sporobofr4S wrigl1tii Munro, Bo111e!o110 gracilis 
(HBK) Lag. B. curtipi11d11la (Michaux) Torr., en lader1S calichosas, su distnoución en 11 
zona de estudio corresponde 1 11 parte noroeste y en ell1 se registró la presencia de tres 
especie~ medicinales: 11 hierb1 de San Nicolís (Chrysacti11ia mexicana A. Gr1y), huachichile 
(Loeselia coerufea (C1v.) J. Donn) y la \ÍDl1g1 de chilito (Mammilaria sp), representando 
un 2.88 % del total (Figur1 S). 

Cb1parral. El matorral rosetófilo pasa 1 encinar 1rbustivo en el sur y sureste de la 
región, en ahitudes superiores a los 2,600 msnrn. Su ubicación estí restringida a la cima del 
Cerro del Peñón Blanco, y sólo se registraron dos especies medicinales en esta localidad: 
nota (Gym11osperma gluti11osum (Spreng) Less) y gordolobo (G11aphali11m spp.), las que 
representaron 1. 92 % del total registrado (Figura 5 ). 

Pastizales balofitos. Existen otros tipos de vegetación de distnoución aislada y de 
ex1ensión reducida, donde fisonómicamente predominan las herbáceas. En los suelos salinos 
existen Distichlis spicata L. Greene, Buchloe dactyloides (Nutt.) Engehn., Sporobolus 
wrightti Munro y arbustivas como Prosopisjuliflora DC. y Maytenus phylla11thoides Benth.; 
y los pastizales gypsoídos en suelos con grandes cantidades de yeso, predominan herbáceas 
endémicas como Bouteloua chasei Swailen, Muhlenbergia spp, Flaveria sp., Dicranocarpus 
parviflorus A Gray. y arbustivas como Da/ea .filiformis A Gray. En estos tipos de 
vegetación se registró la presencia de dos especies medicinales, el mezquite (Prosopis 
juliflora DC.) en forma arbustiva y la parraleña (Dyssodia setifo/ia (Lag) Robbins, G. T.), 
correspondiente al pastiz.al gypsofilo, aunque sus poblaciones fueron escasas, obteniendo de 
esta manera 1.92 % del tota1 cada una (Figura 5). 
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Figura 5. Número de rspecies medicinales y porcentaje por tipo de vegetación en el municipio de 
Salinas, S. L. P. 
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7.l 1!101 de las plantas 

7.2.1 Oasificación del IMSS (1992) 

A fin de sistematiz.ar la información de los usos de las pl.anta5.. se agruparon los 
padecimientos descritos por los pobladores de conformidad con su incidencia en aparatos y 
sistemas del cuerpo humano. Los padecimientos en que se reportaron especies medicinales 
fueron las correspondientes a los sistemas/aparatos: digestivo, respiratorio, dérmico, genital, 
urinario, muscular, circulatorio, endocrino, para signos y síntomas, óúco y enfermedades 
cu1turales, en orden decreciente. No se reportaron especies medicinales para las afecciones 
nerviosas y oculares. 

Respiratorio. En este rubro se agruparon varios tipos de enfermedades y aJgwios 
síntomas que los pobladores relacionaron muy cercanamente con estos padecimientos, así 
encontramos desde una tos, causada por la gripe; un aire, que origina un enfriamento en la 
garganta y pulmones; hasta bronquitis y pulmonía. Los padecimientos que reportaron mayor 
recurrencia fueron la tos y el dolor de garganta, ambos acompañados por un fluir en la nariz 
o escoz.or en la misma. Esta sintomatología corresponde a cualquier iafección viral en la vía 
respiratoria y es tratada nÓrmalmente por infusiones, que "dan calor al cuerpo• o por 
aplicación de cataplasmas que tienen el mismo efecto. El número de especies utilizadas para 
estos padecimientos fue de 17.28 % del total (Cuadro 11 y Figura 6). 

Digestivo. Los principales padecimientos que fueron reportados por los médicos del 
sector salud corresponden a diversas infecciones estomacales por el consumo de alimentos 
descompuestos. Los terapeutas tradicionales por su parte definen estos padecimientos como 
cólicos, acompañados por diarreas o simplemente como un dolor de estómago. 

Las parásitosis, ocupan también un lugar importante en las afCcciones del aparato 
digestivo, de las que sobresale la occiurasis. Los médicos tradicionales identifican las 
parasitosis por diarreas con "lombrices", por dolores de cabeza acompañados de dolor de 
estómago y porque los niños se ponen "éticos" es decir no comen y engordan. Se reportaron 
entre otros padecimientos comunes el empacho, sobre todo en niñ.os.. los cólicos debido a 
indigestiones y la bilis ocasionada por "hacer corajes fuertes•. 

El número de especies reportadas para el tratamiento de estos malestares fue el de 
mayor diversidad. Se reportaron, 45. 12 % del total de plantas registradas (Cuadro 12 y 
Figura 6). El tratamiento consiste, en su mayoría, en infusiones de plantas, en muchos casos 
mezclas, pero para ellos, se dijó, hay tres plantas que ''han si.do ca.lactas•, estas son: hojasé 
(Flourensia cerrma DC. ), gobernadora (Larrea tridentata (DC:) J. Cov.) y estafiate 
(Artemisia ludoviciana Nutt. ssp mexicana (Willd.) Keck), su uso es d más extendido entre 
los pobladores y cabe destacar que son utilizadas para todo tipo de enfurmedades digestivas, 
aún siendo éstas contradictorias, así por ejemplo se les utiliza para diarreas y para el 
estreñimiento, si.empre en diferentes dósis y en diferentes vehículos. 



Dirmito En 11 clasitic1ción se incluyew1: .:. •,,,,padecimientos, todos relacionados 
con manifcst1ciones en la epidermis, sin importar su origen. L-Os médicos tr1dicion1les 
dijeron que llS bendlS y llS enfermedades microbian1s de 11 piel, eran las que mayormente 
trataban. Todos los padecinúcntos, ailadieron, son de origen externo, por lo que deben liiitr 
trat1dos en la piel, sin que hay• ninguna re!lción con algún malestar, dentro del cuerpo. Para 
su tratamiento se utilizan lavados del cocimiento de la planta, emplastos y p6mad1S. 

Se reportaron pan estos usos el 12.4 % de las especies (Cuadro 13 y Figun 6), 
destacado el ímica, de la cual se distinguen tres tipos en la zona: árnica amarilla (Aster 
grm11ocephalus (OC.) A Gray, Heteroteca i11uloides Cass. y Gruuk/ia ory/epis A Gray), 
prefiriéndose como 1ntiséptico, árnica morada (Aster gymnocephalus (OC.) A Gray y Asier 
tanacetiafolia HBK), usada como desinflamante y árnica roja (Aster gym11ocephalus (DC.) 
A. Gray). muy rara, usada igual que el árnica morada. 

Urinario. L-Os principales padecimientos agrupados en este rubro fueron el •ma1 de 
orin• (disuria). dolor de riñón y espaldl, y "piedritas" en el riión. Un total de 7.63 % 
(Cuadro 14 y Figura 6) de las plantas reportadas son utilizadas para estos padecimientos. 
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figura 6. Número de especies medicinales ea d municipio de Salinas, S. L. P., utilizadas para los 
padecimientos, a:rupados por aparatos y sistemas del cuerpo humano 

CUADRO 11. Plastas 11tiliudas en la me4idu tradicional en Salinas. S. L. P. para el tratami9to de 
padecimientos respiratorios 
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NOMBRE 
CIEl'lflFICO 
Alliwn salivwn L. 

Allium sativum L. 

A loe barbadensis 
Mili 
Aloe barbadensis 
Mili 
Aloe vera L . 

Aloe vera L. 

Aster 
gymnocephalus 
(DC.) A. Gray 

Bougairrvillea 
glabra Choisy 

Bougainvillea 
glabra Choisy 

Chenopodium 
graveo/ens Willd. 

Chenopodium 
graveo/ens Willd. 

Chenopodium 
aveolens Willd. 

Chenopodium 
graveolens Wtlld. 

Cinnamomum 
ze lanicum Nees 
Erodium 
cicutarium (L.) 
L ' Her. 
Erodiwn 
cicutarium (L.) 
L'Her. 
Eryngium 
heterophyllum 
E lm. 
Euca/yptus 
globulus Labill . 

USO Y FORMA DE USO 

iti5 
Para bajar tas inflamaciones, asada y partida se aplica caliente en ta parte afedada. 

Para bajar la inflamación de las anginas se ponen cataplaanas eo et cuello de 
sávila asada 
Para la tos, se toman tres hojas, lo que tomen tres dedos de orég¡mo, una ramita de 
epazote de zorrillo y una ramita de amica con poquita agua y azúcar para a.ce.. un 
jarabe, del cual se toma una celta tres veces al día, el amica hace a ta mea:la 
cordial 
Para ta tos se pone a hervir lo que se tome con S dedos en 1 1 de 3B)l3, se endulza 
con miel de abeja y el jugi> de un limón, se torna 1 vaso en la maiiana y 1 valO eo 
la tarde 3 días 

Con el agua del cocimieuto de ta planta se hacen gargaras para el dolor de anginas 

Para ta tosferina, en infusón 

Para ta tos, se tornan tres hojas, lo que tomen tres dedos de on!g¡mo, una ramita de 
epazote de zorrillo y una ramita de arnica con poquita agua y azúcar para hacer un 

, del cual se toma una cucharadita tres veces al día 



O.adro 11, c011ti•acióa 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
E ucalyptus Para la tos, se hace un té con tres hojas de eucalipto. S flores de bug¡unbilia y un 
globulur Labill. puñito de orégano, cuidando que la persona que lo tome no se enfríe, porque la 

mezcla es muy caliente. 
Gnaphallium spp. Para la tos., se ponen a hervir S gr. de gordolobo. S de epazote de zorrillo, 1 trow 

de carne de l.Ol'rilo y t trozo de nopal cardón en 1/2 1 de agua se toma un vaso por 
las nocbes durante 9 días 

Gnaphalliwn spp. Para la bronquitis se toma hervido con flor de bugambilia morada y bojas de 
eucalinto en un litro de 3lllla. diariamente 

Matricaria e 00 una gota de vólcanico cada hora para la bronquitis 
camomil/a L. 
Noma undu/atwn Para la bronquitis se hace un cocimiento de anís de estrella, ventocidad. piedra del 
HBK am., nuez moscada, cáscara de naranja y laurel y se toma muy calientito tres veces 

al día 
Noma undulatwrr Para la pulmonía se hace un té de con epazote de zorrilo, canela, hojas de eucalipto 
HBK y ~dad, se pone a hervir y se le da calientito con una cucharadita de polvo de 

bíudo de zorrillo, mr:a """' no se enfrie se """"' en una sábana nara sudar 
Opuntia imbrica/a Para el dolor de g¡irganta, la tuna se pela, se muela y embarra en pecho y espalda. 
<Haw.)DC. 
Opuntia imbrica/a La tuna petada se pone en la boca tratando de pasar la saliva para las anginas 
(Haw.)DC. 

Opuntia Para la tos se ponen S 81 de gordolobo, l trozo de nopal cardón. 1 trozo de carne 
streptacantha Lem. de mrrillo y epazote de zorrillo en 1/2 litro de agua y se toma un vaso por las 

noches oor 9 días 
Poliomintha Para ta tos, en té, puede mez.clarse con eucalipto 
lon!!illora A. Grav 
Poliomintha Se hace un té para la to5 con orégano y epazote de zorrilo, debe cuidarse que el 
longiflora A. Gray eufi7mo no salg¡i delpJés de tomarlo, porque es muy caliente y puede darle un 

aUe. 
Poliomintha Se hace un té con tomillo, mejorana, eucalipto y cominos para la bronquitis, se 
l<>m'i flora A. Grav toma J veces al día 
Poliomintha Para la tos, se toman tres bojas de eucalipto, lo que tomen tres dedos de orégano, 
longijlora A. Gray una ramita de epaz.ote de zorrillo y una ramita de arnica con poquita agua y azúcar 

cara hacer un jarabe, del cual se toma una cucharadita tres veces al día 
Poliomintha Para la tos, se hace un té con tres boja& de eucalipto, S flores de bug¡unbilia y un 
longiflora A. Gray puñito de orégano, cuidando que la persona que lo tome no se enfríe, porque la 

mezcla es muy caliente. 
laluzania triloba Para el aire (enfriamiento) se hace una infusión. 
(0. A.)Pers 

Rhododendron Se hace un té con epazote de zorrillo, canela, eucalipto, en 1/2 litro de agua, se 
indict11rt L. endulza con miel de abeja, se divide en tres tomas y se toma por tres días para la 

tos. 
Amaoola Para la tos, infusión de la olanta 

Sl 



CUADRO tl. Plantas utilizadu H la medicina tradicional rt1 Salit1as. S. L. P. para el tratamiento de 
padttimientos di&ffti"os 

!NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 

! A lo1S1a mphy//a Para las bilis de los niños se dan 3 cucharadas soperas del té de alejandria, canela, 
(l 'Her. ) Brin. cedrón, real de oro, prodigiosa. orejas de r.uon. manzanilla, canela, anís de estrella, 

flor de azahar v salvia, lo oue tomen 3 yemas de los dedos en 1/2 1 de 3IZIJ3 

Artemisia Para el dolor de estómago se hierve con muitle y se toma como té 
absinthium L. 
Artemisia Se pone a hervir con canela y manzanilla y se toma un vasito en ayunas para los 
absinthium L. cólicos 
Artem1S1a Se pone a hervir un puñito coo otro de manzanilla en 1/2 1 de agua y se torna en 
absin1hiwn L. avunas oara evitar la diarrea Si el dolor es muv fuerte se le da romero y prodiJtiosa 
Artemisia mexicana Se toma como agua de uso basta que pare la diarrea 
Willd 
Artemisia mexicana Para el dolor de estómago, la chatilla y estafiate en infusión. 
Willd 
Artemisia mexicana Para la bilis, en infusión, se usa porque es muy amargoso 
Willd 
Artemisia mexicana Para el dolor de estómago con diarrea se hace una infusión con unas ramitas en 
Willd medio litro de agua, se le agrega una cucharada de bicaibonato y se toma una tasa 

diaria 
Artemisia mexicana En te para el empacho 
Willd 
Artemisia mexicana Con leche de vaca cruda se toman dos cucharaditas de tintura cada seis horas, se 
Willd ooede tomar nueve días coosecutiW6 oara ailltar 106 oarásito& intestinales 
Artemisia mexicana Para los cólicos de los niñ06 se pone una boja en la lumbre basta que se queme y se 
Willd da una cucharadita con el ne.cho 
Artemisia mexicana Se ponen 2 gotas de tintura de eslafiate y prodigiosa a la mitad de la lengua y se dan 
Willd 2 cucharaditas de aceite de oliva oara curar el emnacbo 
Brickel/ia Para el dolor de estómago, se hace una infusión con las ramitas 
verocaenifolia 
<HBKlA Grav 
Buddleia Para el empacho de los niños, la planta se pone en cocimiento en la leche que van a 
scordioides HBK tomar 
Buddleia Para la diarrea de los niñ06 se hace un cocimiento cono comin06 y barba de cebolla 
scordioides HBK 
Buddleia Es buena para los niños, se les da con leche 
scordioides HBK 
Capsicwn anwn L. Se pone un pedazo de palo a hervir en 1/2 litro de agua y se aplica una lavativa para 

el estreñimiento 
Capsicum anum L. Se torna hervida como agua de uso cuando no se puede obrar 

Cassia bahuinoides Para el empacho, se hace un cocimiento de mariola, pata de vaca, el camotito de 
A Gray. coxcomate, contrayeiba y orzjuela de rata, se toma una tasa diaria. 
Cassia bahuinoides Para el dolor de estómago se hace un cocimiento de cbatilla, pata de res, parraleña y 
A Gray hierba del negrito, se toma caliente como si fuera te. 
Cho?nopodiwn Se pone a hervir el epazote con leche. se deja serenar y se les da en ayunas por 

:waveolens Willd nueve dias oara auitar los aar:ásitos intestinales 

Cuadro 12. continuación 



. "iOMBRE USO Y FORMA DE vSO 
CIENTIFlCO 

. CinnamomMlfl Para la bilis se pone a hervir agua con canela, se rallan dos coquitos de aceite, 
:~y/an;nm "lees añadiendo la ralladura y luego una tablilla de chocolate. se toma en ayunas y 

despues de eso. la persona obra sangre y fl.em .as blancas. señal de que ya ~stán 
curados 

CuC11r/'1ta peppo L. Se licuan 1 O semillas de calabaza con agua y se toman en ayunas para arrojar 
oarásitos intestinales 

1 :Jalea bicolor HBK Para el emoacho o dolor de est~o en té 

i Da/ea bicolor HBK Para el dolor de estómaO'o. en infusión 
· DlchondTa 
J aryenrea Willd 

Para el dolor de estómago. en infusión 

¡DichondTa Para el empacho, se hace un cocimiento de mariola, pata de vaca. el callíotito de 
1 tuVentea Willd coxcomate, contraverba y orejuela de rata, se toma una tasa diaria 
; Dichondra Se hace un té con ésta y. real de oro, manzanilla, canela, anis de estrella. cuasida, 
. argenua Willd prodigiosa, cedrón. flor de azahar y salvia, lo que agaren las tres yemas de los dedos 
¡ y se oone a hervir en 1/2 1 de a<>ua se toma en avunas oor 9 días cara la bilis 

l Dichondra Para el empacho, cuatro semillas secas de torito, se mezclan con un pufüto de 
i argentea Willd. semillas de melón. uno de sandia, uno de calabacita, orejuelas de ratón, hierba del 
¡ pollo y se oonen a hervir, se cuela y se toma una tasa del cocimiento. 
! Dyssod1a setifolia 
i (Lag.\ Robbi.ns, G. 

Para la diarrea de los niños se hace un té con cominos y barba de cebolla 

T. 
Dyssodia setifolia Para el dolor de estómago se hace un cocimiento de chatilla, pata de res, parraleña y 
(Lag. ) Robbi ns. G. hierba del negrito, se toma caliente como si fuera té. 
T . 
Dyssodia setifolia Para el dolor de estómago, es el remedio que ha "calado" ya con toda la familia, 
t'Lag;) Robbins. G. calma el dolor en un máximo de dos días, la planta en infusión 
T. 
EuphorlJia postrara Para dolor de estómago, se toma una infusión 
Ait 
Euphorbia postrara Para el dolor de estómago, en infusión 
Ait. 
Ficvs indica L. Las semillas del higo se ponen a hervir con leche (Aproximadamente 10 gr) por 10 

minutos y se les da en avunas oara los oarásitos 
Flourensia cernua Se toma hervido en ayunas para los parásitos intestinales 
OC. 
Flowensra cernua Se toman seis cucharadas del cocimiento de la planta dos veces al día para la 
OC. diarrea 
F/olU'ensia cernMO Hervido con gobernadora y con jugo de limón y una cucharadita de aceite de oliva 
OC. cada cuatro horas para el empacho, se dan masajes para despegar los alimentos 

Del!ados 

F1ourensia cernua Para el dolor de estómago con diarrea se hace una infusión con unas ramitas en 
OC. medio litro de agua, se le agrega una cucharada de bicarbonato y se torna una tasa 

diaria 
Flourensia cemua Para el dolor de estómago. unas hojas (frescas o secas) en infusión. 
DC 
Flourensia cernua Hervido y tomado como agua de uso (3 vasos diari<is) hasta que pueda obrar 
OC. 
Foenicv/um Para los cólicos. lo que se toma con tres dedos se pone a hervir en una taza de agua, 
vulgare L. se da una cucharadita cada 3 horas 
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Cuadro 12, continuación 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
Heterosperma Para el "torsón"(dolor de intestinos, se sienten retortijones) en infusión 
oinnatum Cav. 
Justicia spicigera Para el dolor de estómago se hierve con ajenjo y &e toma como té 
S<:blecher 
larrea tridentata En infusión con hojasén (Flowensia cemua OC.) para la diarrea. Wlllli ramitas 
(OC.) J. Cov. chi<mitas de con una nizca de hoias de hoiasén en medio litro de 2l!:Wl 

larrea tridentata Para el dolor de estómago con diarrea. se hace una infusión con unas ramitas en 
(DC.) J. Cov. medio litro de agua, se le agrega una cucharada de bicarbooalo y se toma una tau 

diaria 
larrea tridentata En agua para el empacho de los nii'lol 

1 mc:.) J. Cov. 
Lepidium Para los niños de pecho, como oompLem.ento alimenticio, el cocimiento de la 
virv.inicum L. DI.anta tomado con leche 
loeselia coeru/ea Para el dolor de estómago, remedio muy efectivo tomado en infusión 

1 (Cav.) J. Donn. 
Mamilaria spp Para un dolor de vientre muy fuerte, se machaca la viznaga con vinagre y se pone en 

un emnlado en el vientre 
Marrubium 1111/gare $e toma cocido en ayunas para los parásitos intestinales 
L. 
Marrubium vu/gare Para los cóliC06 se ponen a hervir cuatro ~tOI! en un litro de agua, junto con 
L. yerbabuena, manzanilla, a los adull06 se les da l vaso y a los niños l /2 vaso 
Marrubium vulgare Se hierw el manrubio con anís verde, manzanilla e hinojo y se toma por nueve días 
L. en """""" nara a11itar nar::Wtos intestinales 
Marrubium vu/gare Se ponen a hervir manrubio, manz.anilla, flor de manita, anís verde e hinojo y se 
L. toma el 3lll.la nor nueve días en awnas oara evacuar oarás:il06. 
Matricaria Se hierve lo que se agarre con tres dedos en un litro de agua, se enfría y se pone una 
.camomil/a L. lawliva oara el estteñimiento 
Mentha pipperita Se hierve la yerbabuena con leche y se toma por 9 días en ayunas 
L. 
Mentha pipperita Se hierve con dos dientes de ajo y &e toma por nueve días con la nariz tapada para 
L. aue no la huelan oara evacuar los mrásitoa 
Parthenium Se toma dos veces al día medio litro del cocimiento de la planta para la diarrea 
incanumHBK 
Parthenium Para el dolor de estómago, en infusión. 
incanumHBK 
Parthenium Para tapados, se hierve la mariola y el hojasén y se tornan 3 veces al día, a esto se le 
incanumHBK l1Uf!d.,n lMm!l>2I' cominol v barbas de cebollas 
Partheni11111 Para el empacho, se hace un cocimiento de mariola, pata de vaca, el camotito de 
incamun HBK coxoomam. coatravertia y oreiuela, se toma una tasa diaria 
PereZia nana A. Para el empacho o para un dolor de estómago se torna en infusión 
Gray 
Physalis co.stomal Para el empacho, se hace un cocimiento de mariola, pata de vaca, el camotito de 
Moc. et Sesse cox""""""- contravertia v oreiuela de rnta se toma una tasa diaria 
Proboscidae Para el empacho, cuatro semillas secas de torito. se mezclan con un puñito de 

l.fragans (Lindl) semillas de melón, uno de sandia, uno de calabacita, orejuelas de ratón, hierba del 
Decile. lmlov se...,._, a hervir. se cuela v se toma una tau del cocimiento 
Prosopis juliflora La corteD molida se toma para la gastritis 
OC. 



Cuadro 1:!. contin uación 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
PsO#'alea Para d empacho, se hace un coetmiento de mariola, pata de vaca, el camotito de 
oentaolrvlla L. coxcomaae. contravertla v oreiuela de rata, se toma una tasa diaria. 
Ruta graveolens L. Hervida con manz.anilla en un vaso de agua se toman 3 cucharaditas al dia para los 

cólicos. 
Sa/1w spp. Se hace un té con real de oro, manz.anilla, canela, anís de estrella, cuasida, 

pnxligiosa.. cedrón. flor de u.a.bar y orejas de ratón, lo que agarren las tres yemas de 
los dedos y se pooe a hervir en 1/2 1 de agua, se toma en ayunas por 9 días para la 
bilis 

Sanvitalia Para el empacho. cualro semillas secas de torito, se mezclan con un puñito de 
procumbins Lain. semillas de melón, uno de sandia, uno de calabacita, orejuelas de ratón, hiertla del 

1 nollo v se oonen a hervir, se cuela v se toma una tasa del cocimiento. 
Sphaera/cea Para el dolor de estómago se hace un cocimiento de chatilla, pata de res, parraleña y 
has/M/ata A. Grav. hierba del nemto, se toma caliente como si fuera té. 
la/11Zania triloba La raíz, pelada y hervida es buena para la bilis, se pone a hervir una raíz en medio 
(0. A.) Pers litro de ""1ia v se toma en """""" un vaso. 
l innia acerosa Para el dolor de estómago, la chatilla yu eslafiace en infusión. 
me.) A. C.r.nr 

l innia aceraJO Para el dolor de estómago se hace un cocimiento de chatilla, pata de res, parraleña y 
IDC) A. Gray hierba del negrito, se toma caliente corno si fuera té 
Alejandria o Para la bilis, cuando uno hace corajes fuertes, se hace un té que setoma en ayunas. 
cuasida Una ramita en medio litro de """"- se toma sólo UD vaso. 
AJejandria º Para la bilis se hace un té con lo que agarren las 3 yemas de los dedos de alejandria, 
cuasi da orejuelas de ratón, real de oro, prodigiosa. cedrón, manvinilla canela, anís de 

estrella, flor de u.a.bar y salvia en l /2 1 de 32Wl tomado oor 9 días en avunas. 
Dátil Para los tapados, se muelen las semillas de dátil con agua, se cualean y se da a 

tomar U4 de vaso 3 veces al día 
Hietba blanca Se hace un cocimiento con álamo blanco y se le da un baño en el estómago para la 

diarrea, si no se compone se le da una sobada con aceite de comer 

Nuez de San Para cPtaí los parásitos inteltinales si: toma una nuez molida ceo lol alimentos par 
farurio nueve día 
Real de oro Para los cólicos se hierve con yerbabuena y un vaso de leche de vaca, se torna en 

1 avunas lXll' nueve días 

CUADRO 13. Plantas utilizHas en 11 medicia1 tr1dicion1I ea Sllin1s, S. L P. p1r1 el tr1tamiento de 
p1decimientos dérmicos 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
Aloe barbadensis Se compra UD mag11ey de sávila y se cortan las penquitas, se ponen a hervir, ya que 
Mili está fria se lava la herida con mucho jabón para que quede limpia, se pone un polco 

de sulfabalol en el llDl3 en aue se hirvió la sávila v se mlica oara aue cicatrice. 
Aster tanocetifolia Se pone a hervir según la herida, para que se ajuste a lavarse muy bien. ya que esta 

HBK fria se lava la herida con iabón amarillo de lavar y con esto cicatriza 
E"Pitorbia postrata Como aotimicrobiana se pone a hervir y se lava la piel o la parte afectada 
Ail 
Heteroteca Como antimicrobiana, se pone a hervir y se lava la piel o la parte afectada 
inuloides Cass. 
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O.adro ll. continuacióa 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
Jatropha dioica Para evitar la caída de pelo. se pone a hervir y con el agua se lava el pelo 
Sesse ex Cerv. 
Jatropha dioica La raíz macerada blanquea los dientes 
Sesse ex Cerv. 
Jatropha dioica Como antimicrobiana, se machuca o se hierve y se dan bañOli en el cuerpo 
Sesse ex Cerv. 
Avena saliva L. Se ponen a remojar 2 kg de salvado, se remueve y se cuelan, con el agua se dan 

baños oara las infecciones de la oiel . 
Larrea tridentata Como antrimicrobiaoa, se pone a hervir y se lava la piel o la parte afectada. 
roe.) J. eov. 
Opuntia spp. Una penca de nopal se pela, se forma una pasta y se aplica un emplasto sobre yaps, 

heridas rm:a su cicatrización sin manchas 
Physa/lis stlD. Se oicao 106 tomatill06, se airreaa una nizc.a de sal v se refrierui en la Diel infectada 
Rasmarinus El agua del cocimiento se usa para lavar el cabello y evitar su caída 
oficina/is L. 
Solanwn nigrum L. Se hierven hierba mora, toloache y se lava la parte afectada. Después se unta 

manteca de cerdo revueta con azufre oara infecciones de la piel. 
Hierba de la viejita Para lavar el cabello, el cocimiento de la planta se usa como eniururue 

Jillllite. rosa blanca C0010 antimicrobiana, se hierve v se dan baños en la narte afectada 
Moradilla Sirve oara lavar el cabello, nara cuando a la @nte se le cae mucho 

CUADRO 14. Plantas utilizadas en la medicina tradicioaal en Salinas, S. L. P. para el tratamiento de 
padecimientos urinarios 

NOMBRE 
CIENTIFICO 
Bidens "Josa L. 
Buddleia perfoliata 
HBK 

USO Y FORMA DE USO 

Para el mal de orina se toma en té 

En té 
Para el mal de orin se toma el cocimiento de cabellitos de elote, hierba del sapo 
y contrayerba, se puede tomar como agua de uso. 

En té para el dolor de riñón y cintura 

Para el mal de orin se toma el cocimiento de cabellit06 de elote, hierba del sapo 
con se tomar como de uso 

lea mays L. Para el mal de orin se toma el cocimiento. de cabellit06 de elote, hierba del sapo 
erba, se ede toinar como de uso. 

Pluma de San Pedro mal de orin se . pone a · hervir con cabellitos de elote, hierba de la 
hormi malavar se toma en la noche durante 9 días 

Genital. En menor proporción se encuentran otros padecimientos, de entre los que 
cabe destacar las enfermedades genitales, que están muy vinculadas con afecciones de la 
mujer. refiriéndose máJ> a irregularidades en la menstruación y al parto, ya sea facilitándolo o 



ayudando a su recuperac1on, aunque también pueden ser utiliz.ados para dar "fuerza" al 
hombre y a la mujer que desean tener hijos. Se rep.onó un 8.64 % del total (Cuadro 15 y 
Figun 6) en este rubro. 

Circulatorio. En este rubro sólo se clasificaron plantas que ayudan a controlar la 
hipenensión anerial "presión alta". Para Sil control se reponaron 4.8 % del total de las 
plantas, (Cuadro 16 y Figura 6). 

CUADRO IS. Plantas utilizadas en la mediciu. tndicl®al em Salinas, S. L P. par1 el tr1tamieato 4k 
padecimielltos &ftitales 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
Buddleia Para la& hemorragias de mujeres, tomada en infusión 
scordioides HBK 
Chrysactinia Para las mujeres que no pueden tener 13milia, se hace un tratamiento con el 
mexicana A. Gray cocimiento de la planta 
Chrysactinia Para la& mujeres que oo pueden tener hijc:5. se toma el cocimiento de la planta 
mexicana A. Grav 
Hetermperma Para (normalizar) la regla de la muj«, la infusión de una pequeña ramita en medio 

:vinnahmr Cav. litro de ama 
Marnlbiwn vulgare Para enfermedades de la mujer 
L. 
Nama tmdulatum La infusión de la planta es tomada para cólicos muy fuertes causados por la 
HBK menstruación en la muier 
.Vama 1D1dulatum La infusión de la planta se toma unos dial anta del parto y hace que el dolor pase 
HBK de la narú! inferior ventJ111 a la "colita" r-..Mn lumbar. 
Porophyllum Para hemorragias de mujeres, tomada en infusióo 
linaria (Cav.) OC. 
in OC. 

CUADRO 16. Plantas utilizadas en la mediciaa trldicional ai Salillas, S. L P. par1 el tr1tamieoto 4k 
packcimiai1Ds ciradatoria 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
C!ENTIFICO 
A tripla canescens Se hien'e el cenizo. la manita, aWiar, bnlil. bojas de zapoce blanco. bojas de 
(Pllrsch) Nutt. nOllal v damiana v se toma tres veces al día nara la presión alta 
Citrus aurantiwn L. Para la "presión alta" se hace una in.fusión de 6or de azahar, alpiztle y tila, como 

· 3l!lla de uso; la mez.cla es fria oor lo aue cuede causar enfriamientos de vientre 
Optortia La tuna se mastica para la presión alta 
streO(acantha Lem. 
Phoradendron spp. Se hierve el injerto de encino con una cáscara tierna de encino y canela se endulza 

con azúcar v se toma 2 a 3 veces al día i;lara la presión alta 
Tilia mexicana Para la "presión alta" se hace una infusión de flor de azahar, alpiztle y tila, se toma 
Schleid como agua de uso, la mez.cla es fria, por lo que puede causar enfrianmient06 de 

vientre. 
Alpiztle Para la "presión alta" se hace una infusión de flor de azahar, alpíztle y tila, como 

agua de uso; la mezcla es una mezcla fria, por lo que puede causar enfriamientos 
de vientre 
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[ndócrino. Se dasificaron dcotro de este nabro sólo a lu ptantas que se uiitiDD para 
d control de la diabetes, encontriodote 4 .1 -,. del total (Cuadro 17 y Figun 6 ,. 

M•malar. los padecimientos musculares citados conetpondieron principalmente a 
los ocasionados por •golpes" en la piel que caman hinchazón yío dolor, así como los 
originados por cnfiiamientos que cauan las •rc:wmas", o "dolores en los huesos y músculos•. 
Para a& tratamiento se reportó el 7. 72 % de lu etpeeies registradH (Cuadro 18 y Figura 6). 

CUADRO 17. Plantas utiliudu ea la medicina tradicioul ea Salinas, S. L. P. para el tratamiento de 
d .. mdoc: . Da tCllllletltol l1llOI 

Bidem uilasa L. Para la diabetes se hierve v se toman ror lo menos 3 veces al día 1 /4 de litro 
Bidens mio.so L. Para controlar la diabetes se toma en té, sin endulzar, diariamente 
Jatroplta d1oica La raíz se pica. se deshebra y se hienie, se toma 3 veces al día 9 días.se descansan 9 
Sesse ex e~. días mra controlar la diabetes 
Larrea tridentala Las ramas en infusión se usan para la diabetes. 

l!DC.)J Cav. 
Opuntia spp. El licuado de una penca con un pepino, se toma diariamente para controlar la 

diabetes 
Opuntia spp. Licuado con lechuga y limón se toma en ayunas por el tiempo que se c,iiera para 

controlar la diabetes. También se rueden comer 3 nooalitos en a:vunas 
Phoradendron <DD. Se hierve v se toma una taza diaria mm la diabetes hasta sentir meioria 
Rosmari"llS Se pone un puño de romero, uno de ruda y uno de albahaca en UD litro de alcohol, 
ofici,,a/is L. coo este se dan masajes en el estómago y cerebro para quitar los cólicos. no se 

deben hacer~. 

CUADRO 18. Planw utilizadu en la medicina tradicioul en Salinas, S. L. P. para el tratamiento de 
d . . lll1ISCUla pa ecnn-tos res 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
lmpomeans Se muele y se aplica como cataplasma para desinflamar 
balsamina L. 
Aster Se hierve UD manojito y se aplican fnmentai tibios en la parte inflamada 
gymnoceplralus 
rDC ) A Gray 
Cacalia Para que no se enchuequen las manos (artritis reumatoides) se hace un té en medio 
descomposita A. litro de agua y se toma diariamente 
Gray 
Gaura c'OCCinea Para torceduras y golpes que causan hinchazón, el cocimiento de la planta se usa 
Nutt. en lavados 
Grindelia oxylepis Se llierveo bojas de guayaba. sávila y amica y se con el agua se lava la parte 
A. Gray inflamada aara mlitar la hinchazón 
Gymnosp.mna Para las reumas, se pone a remojar en alcohol ·una planta durante una semana, y 
glutinOS111'f luego se frota el lugar adolorido, para cuando duelen los pies se ponen como 
($prel1.ll) Less plantillas. 

.Uah-a pal"·iflora L. Se hierve coa hierba mora y se aplican en la parte inflamada para bajar la 
hinchazón 

Perezia ,..rightii A Se bierw y se aplican fomenl05 tibioc en la parte inflamada 
Gray 
Solan""' "lignmt L . Se hierve con malva de quesitos y se aplican en la pane inflamada para quitar la 

hinchazón 



Sis•os y 1Íll10•a1. Los sipos y síntonus predominante;; en la ter1pcútica 1nclirional 
de la zona fiacroo. aa general, asociados con enfermedades definidas en otros aparatos y 
iistcmas, HÍ por ejemplo, la tos fiae catalogada daatro de los padccimicatos respiratorios, los 
Jolores cstuvicroa relacionados con un órgano. por ejemplo •dolor de estómago•. "dolor de 
riJiOn• se agruparon en los padecimientos digestivos y urinarios respcctjvamente; quedando 
fu.:ra de explicltacióa sólo la fiebre y convulsiones, para lo cual se nombraron 3.84 •4 de las 
plantas reponadu (Cuadro 19 y Figura 6). 

CUADRO 19. Plantas lltillu4as ea la mÑicina tndicioaal ea Sali11u, S. L. P. parad tratamieato ele 
sipos y síntomas 

1NOMBRE 
CIENTIFICO 

¡ ..!.lteman/hera 
' re ns R. Br 
Echinocactus spp. 

l ophophora 
, williamsii (Lem.)J. 

Coult. 

USO Y FORMA DE USO 

Para la fiebre se hace un cocimiento de la planta y se dan baños a la persona. 

Para conwlsioneS epileptícas.. se corta una biznaga grande, se pela. y la pulpa se 
·ca sobre el cráneo de la nooa e las convulsiones. 

Para la fiebre se muele el tuberculo con azúcar y se toma la mezcla. 

Piquma trinervia Para la fiebre se muele la planta con azúcar y se come esta mezcla El agua de 
Cav. cocimiento de la ta se utiliza baños en contra de la fiebre. 

Otico. El padecimiento reportado fue la "sordera", la cual está relacionada con la 
congestión de ceri1la en el oido medio, para este padecimiento se agruparonn sólo dos 
especies: la altamisa (Z,a/uzania triloba (O. A) Pers) y la montezuma (especie no 
identificada) obteniendo un l.92 % de las especies identificadas (Cuadro 20, y Figura 6). 

CUADRO 20. Plantas utilizadas en la medicina tndcioonal en Salinas, S. L. P. parad tratamiento de 
padecimientos óticos 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 

Zalraania tri/oba Una varita de atami.sa en el oido, sirve para tranquilizar el dolor 
(O . A.) Pers 

Za/uzania triloba Para cuando duele el oido se pone una ramita fresca dentro 
(0 . A.) Pers 
Montezuma. Para la sordera, cuando no se puede oir se mete una hoiita en el oido 

Oftálmico. No se reportó ningún padecimiento oftálmico que fuese curado con 
plantas, a pesar de ello, los pobladores dijeron que en tiempos de vientos es muy común el 
tener los ojos irritados, para lo que utilizan gotas que les son proporcionados por las 
instituciones de salud y/o recetadas por algún médico. 

Nervioso. Los pobladores del Municipio, dijeron no tener problemas con los ''nervios", 
asociando estas enfermedades con la vida urbana. Aun la gente que habita en la cabecera 
aclaró que la vida en Salinas es tan tranquila que no se enferman de los nervios. 
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Cultural. En este rubro se a~paron dos padecimimtos, wio de ellos fue el •espanto• 
y otro el "alcoholismo". El espanto fue definido como la enfermedad que se tiene después de 
una impresión muy fuerte, para la cual sólo se reportó una planta, la hierba del gato (especie 
no identificada). En el caso del alcoholismo fue definida como una enfermedad crónica que 
se sufre por la ingestión excesiva de bebidas embriagantes, cuya cura, radica principalmente 
en la vohmtad de la persona, e' decir que •quiera curarse•, aunque se nombraron algunas 
plantas que ayudan a combatir esta enfermedad (Cuadro 20 y Figura 6), cooformando wi 

1. 92 % del total, junto con la hierba del gato. 

CUADRO 21. Plantu utilizadas en la medicina tradicioaal eD Sali11as, S. L. P. para el tratamieato de 
paclecimieetol allc.rales 

NOMBRE USO Y FORMA DE USO 
CIENTIFICO 
Selaginella Para el alc:obol.ismo se ponen a hervir en 1/2 litro de agoa raíces de Sao Ignacio, 
/epidophyllla flor de peña y gobernadora macho, tomado tres veces al día por nueve días 
(Hook. & Grev.) 
Sorerur. 
Hierba del ll3IO Para el esoanto. 

7.3 Conocimiento de los pobladores sobre su recuno Oorístico medicinal 

En base al cuestionario mencionado en el apartado de Material y Métodos, el cual se 
aplicó a los médicos tradicionales y a los pobladores de la región, fue posible determinar en 
forma preliminar, su conocimiento sobre los recursos que les brinda la flora medicinal, la 
forma en que identifican y clasifican las especies medicinales y las principales formas de 
preparación de las plantas medicinales. Los resiiliados más importantes en estos tres rubros 
se anaJWm a continuación. 

7.3.1 Características del conocimiento de la Dora medicinal en el Muncipio de 
Salinas, S. L. P. 

Entre todos los pobladores, aun en los de distintos estratos sociales, persiste la fe en los 
remedios naturales, lo que demuestran atendiéndose en primera instancia con plantas 
medicinales que conocen, visitando después a los médicos tradicionales en Reforma, Salinas; 
Hernández, Villa de Ramos; a médicos naturistas en Zacatecas o Nuevo León (sobre todo en 
el caso de la clase "pudiente"), acudiendo sólo al médico alopata en casos muy graves o para 
los cuales no tienen remedios. 

Los pobladores de los centros wbanos pueden conseguir toda la variedad de plantas 
que necesitan los puestos de los mercados o en las tiendas naturistas, ya sea en Salinas o en 
San Luis Potosí cuando van a la capital del Estado. Las plantas que se consiguen en estos 
mercados provienen principalmente del mercado Sonora en la Ciudad de México, aun cuando 
se puedan recolectar en la propia wna. Los pobladores de las áreas rurales colectan la planta 
en las poblaciones silvestres, o en huertos familiares, adquiriendo solamente las que no tienen 
en los puestos de los mercados. 



El conocimicato de !J propieda~es medicinales entre los pobladores del Municipio se 
debe ea orden detecadialte a las siguientes causas: l) transmisión del conocimiento de 
gaaeracionea anteriores (paclrcs y abuelos), 2) consulta con médicos tradicionales, 3) 
intercambio entre vecinos de la población. 4) informes de los comerciantes que expenden 
plantas medicinalel, S) consulta de publicaciones sobre plantas medicinales y 6) 
comunicación con parientes que radican en ocros Estados o en el extranjero. 

Es importante destacar que el conocimiento sobre los recursos recae en las personas 
aduhas de sexo femenino, sobre todo en aquellas mayores de 30 años. Es notorio también 
que el conocimiento ctnobotánico de las especies medicinales es rwcho mayor en las 
comunidades rurales apartadas de la Cabecera Municipal 

Un factor comm entre los pobladores que participaron en el trabajo fue el 
desconocimiento que se tiene sobre muchos recursos potenciales que existen "en el monte• o 
"en el cerro•, debido a la falta de uso que tuvieron desde que se introdujó el uso de 
medicamentos alopatas. Asimismo, denotaron su preocupación por la faha de información 
sobre algunas plantas, de las que desconocen toxicidad, dosificación y que son utilizadas aún 
en la medicina tradici<Jaal. 

En lo referente a la conservación de estos recursos manifestaron desconocimiento sobre 
alguna medida que se haya tomado para la preservación de la flora medicinal y al mismo 
tiempo, despreocupaciÓll, pues opinaron que el recurso es aún abundante. Por el contrario le 
dieron mayor importancia la conservación del conocimiento sobre la herl>olaria medicinal, 
pues consideran a eáC recurso como una opción -más económica, práctica y tan o más 
confiable>- que la medicina alópata. 

7.3.2 Identificación y clasificación de lu planta• medicinales por parte de 101 

habitantes del Municipio. La identificación de las especies medicinales, por parte de los 
pobladores, se deriva de: a) la forma de la planta, (llbustos, hieibu o arl>oles); b) la 
suculencia, (seca o coa •agüita•); c) del color y forma de la flor y fiuto; d) de su hábito, 
(arrastrada, inclinada o -paradita•); e) de las sustancias que secreta. ("lechita• (látex), resina 
en las hojas, tallos); f) de su olor (fuene, dulce, agradable, sin olor, irritante); g) de su sabor, 
ya sea en infusión o ea cocimiento (amargo o dulce); y h) del efecto •térmico" que produce 
en el organismo, después de su consumo. 

Los primeros seis puntos responden a la necesidad de identificar las plantas, sin que 
por ello las cualidades que les son atnbuidas tengan algún efecto en la cura de las 
enfermedades. Sin embargo las cualidades de sabor y efecto •térmico• tienen importancia en 
la terapeútica tal y como se menciona a continuación: 

Planta• frescas. Esta cualidad se aplica a las plantas que después de preparadas, al 
contacto con la piel o su consumo, causan sensación de "refrescar". Son utilizadas 
principalmente para enfermedades en que el "calor no sale" como hinchaz.ones, o 
enfermedades en que el calor hace que algún organo se "disguste• como algunos dolores en 
los riñones. En el primer caso se usa con frecuencia el arnica (Aster gymnocephalus (OC.) A 
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Gray, Aster tanocetifolia HBK. Grindelia oxylepis A. Gray y Heteroteca i1mloitks Cass.) en 
lavados. Las plantas frescas usadas para maleitares en lu vías urinarias con UDa frecuencia 
de uso mayor son: cola de caballo (Eqrlisetum ~mole L.), cabellitos de elote (üa mays L.) 
y flor de peña (Selaginel/a /ep1dophylla (Hook. &: Greev) Sprcng). todas ellas son 
consumidas en cocomientos o en infusiones. 

De acuerdo a esta clasificación los reatltados mostraron que los habitantes del 
Municipio de Salinas, S. L. P. usan plantas frescas para combatir enfermedades de las vías 
urinarias, para "quitar" la fiebre y en el enjuague del cabello, dientes y heridas, debido a que 
estas enfermedades se atribuyen a UD "calentamiento" y al "disgusto" que ocasiona la 
"suciedad del organismo". El porcentaje de esta categoria correspondió al 45.12 % de las 
plantas registradas (Cuadro 22 y Figura 7). 

Plantas calientes. Las plantas calientes, según se informó, son aquellas que al ser 
tomadas, "nos hacen sudar", "nos abochornan" . Su uso es delicado, ya que quien las 
consume, debe mantenerse en un lugar cerrado, pues corre el riesgo al salir de "agravar la 
enfermedad". Su porcentaje correspondió al 28.76 % del total (Cuadro 22 y Figura 7). 

Estas plantas son utilizadas por los pobladores del Municipio, para combatir las 
enfermedades respiratorias, ya que la mayoria de ellas son causadas por "aires" -
enfriamientos bruscos provocados por el cambio de clima, por salir de un lugar caliente a 
uno frío- y lo que "necesita el cuerpo es calor de nuevo". Sobresalen, en este aspecto: el 
orégano (Poliomintha longiflora A Gray), el eucalipto (Eucaliptus globulus Labill) y el 
epaz.ote de zorrillo (Clrenopodium ambrosoides Willd.); por su gran frecuencia y uso 
generalizado. 

Este tipo de plantas son utiliudas también para combatir los problemas en la 
menmuación de la mujer, pues se considera que los "dolores en las mujeres", así como sus 
"hemorragias" son ocasionadas por el frío . Las plantas con mayor número de reportes en 
este renglón fueron la hierba de San Nicolás (Chrysactinia mexicana A Gray) y la 
ventosidad (Nama undulatum HBK). 

Algunos médicos tradicionales consideraron que las plantas frescas no deben 
administrarse sin ser mezcladas con plantas calientes y viceversa. pues una meu:la de planw 
frescas o calientes pueden ocasionar "daño", por lo que todo preparado debe ser "cordial". 
Para esto usan siempre UD preparado elaborado con una planta fresca en una mez.cla de 
plantas calientes y una planta caliente con las mezclas de plantas frías, como en el caso del 
jarabe preparado para la tos, en el se usan tres plantas calientes - el orégano (Poliomintha 
longij/ora A Gray), el eucalipto (Eucaliptus globulus Labill) y el epazote de zorrillo 
(Chenopodium ambrosoitks Willd.)- y una planta fresca el arnica (Aster gymnocephalus 
(DC.) A Gray, Aster ta11acetifolia HBK, Griruklia oxylepis A. Gray y Heteroteca inuloides 
Cass.). 

Plantas amargas. Las especies amargas están íntimamente relacionadas con los 
padecimientos de bilis, y muchos pobladores usan indistintamente plantas de sabor amargo, 



para "cuando hacen un coraje fuerte". Estas plantas son utiliz.adas, de igual manera, para 
malestares estomacales, porque lo amargo combate el "amargor" del estómago. En este 
rubro se identificaron 10.26 % del total de especies (Cuadro 22 y Figura 7) de las que 
sobresalen por su frecuencia de uso : el estafiate (Artemisia ludoviciana Nutt. spp. mexicana 
(Willd.) Keck), la gobernadora (larrea tridentata (DC.) J. Cov.), el hojasé (Flourensia 
cernua HBK) y la prodigiosa (Artemisia absinthium L.). 

Plantas dulces. Los tés de plantas dulces, son consumidos por los pobladores como 
sustitutos del café o de la canela. Sin embargo, los resultados indican que si se consumen 
estas plantas con mayor frecuencia y especialmente cuando la persona se encuentra a 
"disgusto", son "benéficas" para la salud cuando uno se encuentra a disgusto". Del total de 
especies evaluadas y caracterizadas, sólo una de ellas se clasificó como dulce: el cedrón 
(A/oisa triphylla (L'Her) Britt.). Sin embargo es importante indicar que algunas especies 
como la yerbabuena (Mentha pipperita L.), canela (Cinnamomun zeylandicus Nees) y el 
aceitillo (Bidens pilosa L.), cuyas características térmicas son de mayor importancia en su 
caracterización, puedan ser también dulces (Cuadro 22 y Figura 7). 

7.3.3 Preparación de la planta para su aplicación 

En general el vástago de la planta fue la más utiliz.ada (67.24 %) en las diferentes 
preparaciones, y las hojas y tallos jóvenes en arbustivas (14.4 %) y la planta completa en el 
caso de las herbáceas (51.84 %). Se registró tambien el uso de frutos en un 5.76 %; raíces, 
4.8 %; semillas, 4.8 %; tallos, 4.8 %; llores, 2.88 % y cortez.a 1.92 % (Figura 8 y Cuadro 
22). La preparación de las plantas consistió en 21 tipos diferentes de preparaciones las que 
fueron agrupadas en 9 rubros generales, siendo estos: uso directo de la planta en fresco, 
licuado, combustión de la planta, asado, cocimiento e infusiones, macerado, tintura, jarabes y 
pómadas. 

AMARGA 
12% 

FRESCA 
51% 

CALIENTE 
31 % 

NO IDEN TIFICADA 
5% 

Fipra 7. Porcentaje de especies registradas en el municipio de Salinas, S. L. P. según su cualidad 
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PLANTA 
63\ 

RAJCES 
5..SEM IL LAS CORTEZA 

5\ Z'l; 

TALLO 
5\ 

FLORE S 
3\ 

HOJAS Y RAMAS 
14'r. 

fi¡:ura 8. Parte de la planta usada por número de especies en el municipio de Salinas, S. L. P. 

Uso directo de la planta en fresco. En este caso, la parte de la planta utilizada se 
aplica localmente, o se toma oralmente y sin ninguna preparación. En total representaron un 
7. 72 % de las especies registradas (Figura 9, y Cuadro 22). 

Para el caso de los frutos de cactáceas, -nopal cardón (Opuntia streptacantha Lem.) y 
coyonoztle (Opuntia imbrica/a (Haw. ) DC.)- se consumen después de pelarlos, masticando 
los frutos del nopal cardón para problemas de hipertensión y "tragando" los de coyonoztle 
para dolor de anginas. Las especies con uso directo pueden aplicarse, también, en forma de 
plantillas en los pies para el reumatismo. En este caso, las hojas frescas de nota 
(Gymnosperma glutinosum (Spreng) Less), se ponen en los z.apatos hasta que recubran la 
totalidad de éstos y se reemplazan, cuando se marchitan. 

La altamiza o altamiz (Zaluza11ia triloba (O. A) Pers), y la montezuma (especie no 
identificada) que comúnmente se usan para dolor de oídos y sordera se utiliz.an en fresco, las 
hojas se colocan directamente en el lóbulo de la oreja, sin mayor preparación. También se 
usan en fresco las plantas con secreciones láticas -sangre de grado (Jatropha dioica Sesse ex 
Cerv.)- el látex es usado como sustituto de pasta de dientes para blanquear las "muelas". 

Licuado. Las pencas "tiernitas" de nopal (Opuntia spp) se preparan en forma de 
licuado para su consumo oral Esta forma de preparación es una de las más difundidas a nivel 



nacional para el contrnl Je la diabetes. El consumo en la región de este licuado de nopal ie 

acompaña con pepino. le.:hug1 y limón lo que hace cambiar su consistencia .. babosa", razón 
por la cual mucha gente no lo ingiere. sin que por ello aumente la eficacia de este remedio. 
Así mismo se encontró que los pobladores del Municipio usan un licuado de semillas de 
calabua (Cucurb11a peppo l.), como parasiticida. Todas las plantas preparadas de esta 
forma se consumen oralmente y conforman el 1.96 % del total (Figura 9 Cuadro 22). 

Combustión de las plantas. Sólo se registró una planta que se quema para su 
consumo e.orno remedio. ésta fue el estafiate (Artemisia 111dovicia11a Nutt. subsp mexicana 
(Willd.) Keck), la que segUn los informes debe ser reducida a cenizas, para administrarla a 
los niños en la cura del "empacho" (Figura 9 y Cuadro 22). 

Asado. La sávila (A loe barbadensis Mili y Aloe vera L.) se aplica una vez que se asa a 
fuego lento. De esta manera la penca, suelta su jugo y el "calor" de la planta ayuda a una 
desinflamación más rápida (Figura 9 y Cuadro 22). 

Cocimiento e inhuión. El mayor porcentaje de las plantas registradas en el Municipio 
son preparadas en cocimientos (68.10 %) e infusiones (21.12 % )(figura 9 y Cuadro 22). 

El cocimiento conmte en poner agua a hervir junto con la planta medicinal , ésta es 
tomada como té, y agua de uso, en un 50.82 % y 2. 88 %, respectivamente, para su consumo 
oral; mientras que el agua resuhante del cocimiento es aplicada localmente en lavados 8.64 
%, agua de uso 2.88 o/o, fomentos l.92 %, lavativas l.92 %, baños 0.96 % y gárgaras 0.96 
% (Figura 9 y Cuadro 22). 

El preparado de la planta en infusión, conmte en poner agua a hervir hasta alcanzar el 
punto de ebullición, luego se añade la planta o parte de la planta utilizada y retirando 
inmediatamente del fuego la olla o pocillo con la mez.cla. Todas las infusiones se toman 
como té. 

Macerado. Los macerados son utilizados cuando las partes de las plantas son 
suculentas, como en el c1so de frutos y tillos tiernos. También se usa esta técnica con 
estructuras rígidas, facilitando la preparación posterior y/o su aplicación. Las especies 
citadas constituyeron un 10.56 % de las especies registradas en el presente estudio (Figura 9 
y Cuadro 22). Sobresalen el coyonottle (Opunlia imbricara (H1w.) OC.), la sívila (Aloe 
barbadetisis Mili y Aloe vera L.) y la sangre de grado (Jatropha dioica Sesse ex Cerv.) por 
tener un uso más geoeraliz.ado. 

Jarabes. Aunque la gran mayoria de las especies usadas en el Municipio son 
susceptt"bles de prepararse de esta forma, sólo se utilizan en estos prepu1dos un 2.88 % del 
total (Figura 9 y Cuadro 22 ). Las especies preparadlS de esta manera son: el orégano 
(Po/iomintha /ongiflora A Gray), el eucalipto (Eucaliptus globulus Labill) y el epazote de 
rorrillo (Chenopodium ambrosoides Willd.)- y el amica (Aster gymnocephalus (OC.) A 
Gray, planta considerada frese•. 
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• # DE PLANTA 0 PORCENTAJE 

Fii:ura 9. Poruotaje y 1111Í.111rro de rspec:ies rqistradas en el municipio de Salina!, S. L. P. por tipo 
preparación 

Tinturas. El uso de tinturas en la región se lleva a cabo desde hace tiempo 
Comúnmente se utilizan para el alivio de los dolores reumáticos (tintura de peyote 
(Lophophora wil/iamsíi (Lem.) J. Coult.), de nota (Gymnosperma gluti11osum (Spreng) 
Less) y de marihuana (Cannabis spp.). En la actualidad, algunos médicos tradicionales del 
Ahiplano Potosino realinn tinturas del 2.88 o/o del total de las especies evaluadas (Figura 7 y 
Cuadro 22 ). Anteriormente eran tomadas en tés, tal es el caso del estafiate (Artemisia 
ludoviciana Nutt. spp. merica11a (Willd.) Keck), la gobernadora (Larrea tridentata (OC.) J. 
Cov.), el hojasé (Flourensia cemua HBK). Esta tintura sólo se administra por los médicos 
tradicionales, quienes afirman que "según el paciente es la dosis'', tomando en cuenta la edad 
y el avance de la enfermedad. 

Pomadas. Las pomadas son un preparado caliente, ya que su administración produce 
calor en la persona. Se utiliz.a principalmente para enfermedades de las vías respiratorias, y 
consiste en una mezcla de una o varias plantas maceradas con vaselina o "vick vaporub". En 
el caso de la herbolaria utilizada por los pobladores de la región se reportan pocas especies 
como la gobernadora (Larrea tridentata (OC.) J. Cov.), hierba de la golondrina (Euphorbia 
postrara Ait.), sávila (Aloe barbadensis Mill y A. vera L.), ajo (Allium sativum L.), eucalipto 
(Eucaliptus globulus Labill) susceptibles a utilizarse como pomadas, destacándose aquellas 
que curan enfermedades epidérmicas, principalmente hinchazones y enfermedades 
microbianas, y enfermedades respiratorias y de origen muscular. En la actualidad se prepara 
únicamente la sávila (Aloe barbadensis Mill y Aloe vera L.) de esta forma, representando un 
1.92 o/o del total (Figura 9 y Cuadro 22). 



CUADRO 22. Plantas •tilizadlS ~n la medicina tradicional t11 Salinas. S. L. P .. sqúa cualidad, forma 
ck uso, y parte usada 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN PARTE PREPARACION \.1A CUALI 
USADA eso DAD 

No determinadas Alejandría Ramas Infusión Oral Amarga 

No determinadas Alejandria o cuasida Hojas, Cocimiento Oral Amarga 
Ramas Infusión 

No determinadas Alpiztle Semilla Infusión/agua de Oral Fría 
uso 

No determinadas !Amapola Planta Infusión Oral Caliente 

No determinadas Dátil Semilla Macerado Oral 
No determinadas Hierba blanca Planta Cocimienta.'baños Local Fresca 

No determinadas Hierba de la vieiita Planta Cocimiento/ lavado Local Fresca 

No determinadas Hierba del UMO Planta Infusión Oral Caliente 

No determinadas Jil!llite, rosa blanca Planta Cocimiento/baños Local Fresca 
No determinadas Montezuma Hojas Local Fresca 
No determinadas Moradilla Planta Cocimiento/lavado Local Fresca 

No determinadas Nuez de San !l!llaCio Fruto Macerado Oral 
No determinadas Pluma de San Pedro Planta Cocimiento Oral Fresca 
No determinadas Real de oro Planta Cocimiento Oral 
Selaginella lepidophyllla Flor de peña Planta Cocimiento Oral Fresca 

1 (Hook. & Grev.) SpreDl!. 
Justicia spicigera Schlec.le Muitle Hoias Cocimiento Oral Fresca 
Altemanthera repins R. Br Tiaruruis Planta Cocimientos/baños Local Fresca 
Allium sativum .L. Ajo Raíz Cocimiento Oral Caliente 

Mace Local 
A loe barbadensis Mili Sávila Pencas Asada/emplastos, Local Fresca 

Maceradolpómada. Local 
Cocimiento/lavado Local 

Aloe vera L. Sávila Tallos Asado/asada Local Fresca 
Macerado/asada Local 

Jmpomaens balsamina L. Belén de semilla Planta Macerado/ Local 
1 catanlasma 

Echinocactus mo. Biznaua Planta Maceradolemolasto Local Fresca 
Lophophora williams1i (Lem.) Peyote Raíz Macerado Oral Fresca 
J. Coult. 
,\{ami/aria soo Vi""""ª de chilito Planta Maceradolemolasto Local Fresca 
Opuntia imbrica/a (Haw.) OC. Coyonoxtle Fruto Macerado/emplasto Local Fresca 

Fruto. Oral 
ouloa 

Opuntia spp. Nopal Penca Pasta, Local Fresca 
Licuado Oral 
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Cuadro ~:. contímuciór. 

i NOMBRE CIBNTIFICO NOMBRE COMUN PAR.TE PREPARACION VIA CUAL! 
USADA uso DAD 

' Ür>un/la s/replacantha Lem. Nopal cardón Penca Cocimiento Oral Fresca 

' Fruto Oral 
Arripli!x canescens (Pursch) Cenizo Planta Cocimiento Oral Amarp 
Nun. 
! Chenopodium gra..-eolens Epawte de :zorrillo Planta Cocimiento, Jarabe, Oral Caliente 
l wi11d madura Infusión Oral 

Oral 
Lepidium vin;rinicum L. Chilito de aáiaro Planta Cocimiento Oral Fresca 
Artemisia absinlhium L . Aienio. prodigiosa Planta Cocimiento Oral Amarga 

Artt!misia mexicana Willd Estafíate Planta Cocimien!dagua de Oral Amarp 

' 
uso, 

1 Infusión Oral 
1 Hojas ~nizas Oral 

Tintura Oral 
Aster gymnocephalus (OC.) A. Amica Planta Jarabe, Oral Fresca 
Gray Cocimiento' Local 

fomentos 
Aster tanacetifolia HBK Amica Planta Cocimientollawdo Local Fresca 
Bidens pilosa L. Aceitilla Planta Infusión, Oral Fresca 

Cocimiento Oral 
Bnckellia verocaenifolia Peistóo Ramasy lnfusióo Oral Caliente 
tHBK) A. Grav 1 hojas 
Cacalia descomDOSila A. Grav Matariaue Planta Infusión Oral fresca 
Chrysactinia mericana A. Gra Hierba de San Planta Cocimiento Oral Caliente 

Nicolál 
r>yssodia setifolia (Lag.) Parraleña Planta Cocimiento, Oral Caliente 
Roclbins, G. T. Infusión Oral 
Flourincia cernua OC. Hojasé, bojasén Hojas, Cocimiento, Oral Amarga 

Planta · Infusión, Oral 
Cocimiento'agua de Oral 
uso 

Foeniculum vu/fzare L. IHinoio Hoias Cocimiento Oral Amimn11 

Gnaohallium soo. Gordolobo Planta Cocimienco Oral Caliente 
Grindelia oxvlepis A. Gray Amica amarilla Planta Cocimientoltavado Local Fresca 
G.~mnosperma Nota Planta Tintura/ Local Fresca 

illlutinasum<Sorerurl Les& DI antillas 
Heterosperma pinnahml Cav. Hierba del torsón Planta, Infusión Oral Fresca 

Hojas y 
1 ramas 
Heteroteca inuloides Cass. Amica Planta Cocimientoltavado Local Fresca 

1 Jfatricaria camomilla L. Mam.anilla Planta Cocimiento, Oral Caliente 
Cocimiento' Local 

1 
lavativa 1 

Parthenium incanwn HBK Mariola Planta, Cocimiento, Oral Caliente 
Hojas y Infusión Oral 
ramas 



Cuadro 22, continuación 

NOMBRE CIBNTIFICO NOMBRE COMUN PARTE PREPARACION VIA CU ALI 
USADA uso DAD 

Perezia nana A. Gray Pichi""""" Planta Infusión Oral Caliente 
Pere:ia v.righti1 A. Gray Limpiatunas, Planta Cocimientos/ Local Fresca 

oumranlatos fomentos 
Piq.,erla trinervia Cav. Tabardillo Planta Macerado Oral Fresca 
P<Nophyllum linaria (Cav.) Hierba del venado Planta Infusión Oral Fresca 
OC. in OC. 
Sanvitalia procvmbins Lam. Hierba del nnllo Planta Cocimiento Oral Caliente 
l alicania tri/oba (0. A.) ~n Altamisa., altamiz Planta, Infusión. Oral Caliente 

Cocimiento Oral 
Hojas, Local 
Ramas 

Zinnia acuoso (DC.) A. Gray Chatilla Planta Cocimiento. Oral Caliente 
Infusión Oral 

Dicltondra lll'genlea Willd. Orejuelas, orej( uel)a Planta Infusión, Oral Caliente 
de rata, orej(uel)a de Cocimiento Oral 
ratón 

Cucurbita oeovo L. Calabaza Semilla Licuado Oral Calieoie 
Equisetum hvemale L. Cola de caballo Planta Infusión Oral Fresca 
Rltododendron indicrun L. Flor de azalaea Flor Cocimiento Oral Caliente 
Eupltorbia postrata Ait. Hierba de la Planta Infusión. Oral Caliente 

golondrina Cocimiento Oral 
Cocimiento/lavado Local 

Frcvs indica L. Hi20 Semilla Cocimiento Oral 
Jatroplra dioica sesse ex Cerv. Sangre de grado Tallo Cocimiento, Local Fresca 

Macerada/ 
cocimiento, Oral 

Raíz MaSticada, Local 
Macerada/ Oral 
cocimiento 

Erodium cicutariwrt (L.) Alfilerillo Planta Cocimientol Local Fresca 
L'Her. ururas 
Avena MJ/iva L. Salvado Semilla Remoiñn Local Fresca 
üamawL. Elote CabellOI Cocimiento Oral l'reeca 
.\'ama rmdulatum HBK VentO&idad Planta Cocimiento, Oral Caliente 

Infusión Oral 
Atarrubium vvlgare L. Manrubio Fruto, Cocimiento Oral Amarga 

Planta 
Mentha ninnerita L. Yerbabueoa Planta Cocimiento Oral Calienie 
Poliomintha longiflora A. Gra Orégano Hojas y Infusión. Oral Caliente 

ramas, 
Ht;as Infusión, Oral 

Jarabe, Oral 
Cocimiento Oral 

Rosmarina oficina/is L. Romero Planta Cocimiento, Local Fresca 
Tintura Local 

Salvia 11111. Salvia Planta Cocimiento Oral Caliente 
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Cuadro 22, continuación 

--
NOMBRE CIENTIFTCO NOMBRE CO~füN PARTE PREPARACION VIA CUAL! 

USADA uso DAD 
Cinnamomum zeylanicum Seei Canela Corteza Cocimiento, Oral C<lliente 

Infusión Oral 
Cama bahuinoides A. G[3\· Pata de res, pata de Planta Cocimiento Oral Caliente 

vaca 
Da/ea bicolor HBK Ramón Hojas y Infusión Oral Caliente 

ramas 
Prosonis iulif/ora DC. Me:uruite Corteza Macerado Oral Caliente 
Psoralea pentaphyl/a L. Contraverba Planta Cocimiento Oral Fresca 
Buddleia perfoliata HBK Teoosán Planta Infusión Oral Fresca 
Budd/eia scordioides HBK Escobilla, escobilla Planta, Cocimiento. Oral Caliente 

de perro Hojas y Infusión Oral 
ramas 

Phoradendron spp. Muérdago o injerto Planta Cocimiento Oral Fresca 
de ffi"7.l1llite 

Phoradendron SDO. Injerto de encino Planta Cocimiento Oral Fresca 
Malva parviflora L. Malva de auesitos Planta Cocimiento/lavado Local Fresca 
Sphaera/cea has/u/ata A. Grav Hierba del negrito Planta Cocimiento Oral Caliente 
Proboscidae fragans (Líndl) Torito Semilla Cocimiento Oral Caliente 
Decne. 
Euca/VD(us g lobulus Labi.ll. Eucalinto, ocalioto Hoias Cocimiento Oral Caliente 
&UKainvil/ea glabra Choisv Bwwnbilia morada Flores Cocimiento Oral C<lliente 
Gaura coccinea Nutt. Hierba del l!Oloe Planta Cocimientollavado Local Fresca 
Loese/ia coerulea (Cav.) J Huachichile Planta Cocimiento Oral Fresca 
Donn. 
Citrus aurantium L. Flor de azahar Flores Infusión/agua de Oral Fresca 

uso 
Ruta graveo/ens L. Ruda Planta Cocimiento Oral Caliente 
Capsicum anum L. Huajillo Tallo Cocimiento' Local 

lavativa 
Capsicum anum L. Jalapeño Fruto Cocimiento Oral Caliente 

Physalis costomal Mor. et Coxcomate Raíz Cocimiento Oral Fresca 
Sesse 
Physal/is spp. T omati110& verdes Frutos Macerado Local Fresca 
Solanum nigrum L. Hierba mora Fruto, Macerado, Oral Fresca 

Planta Cocimientollavado Local 
Tilia mexicana Schleid Tila Flor y Infusión Oral Fresca 

hoias 
Eryngium heterophyllum Hierba del sapo Cocimiento, Oral, Fresca 
Elll!lllm. Infusión Oral 
Aloisia triohvlla (L' Her.) Britt. Cedrón Planta Cocimiento Oral Dulee 
larrea triden:ata (DC.) J. Cov. Gobernadora, Hojas y Cocimiento, Oral Amarg¡i 

gpbernadora macho ramas Infusión, Oral 
Planta Coci.mienlll>'lavado Local 



Dentro de este rubro se incluye tambi~ algunas equivalencias sobre las cantidades 
volmétricas y de peso que son utiliz.adas por los pobladores de la región. asi como los 
téminos que usan para designarlos. 

Agua de uso. Se preparan diario 11 de agua con 14 gr de la planta fresca o 10 gr de la . 
planta seca, procurando que la persona tome al menos 3 vasos del preparado. 

Agua para baños y fomentos. Los baños no son aplicados en todo el cuerpo. sino en 
la parte afectada por lo que se usan aproximadamente 2 litros de agua con 20 gr de la me.zcla 
de plantas en fresco o 15 gr de la me.zcla de plantas en seco. 

Agua para lavados del cabello. Varia según el largo del cabello, para cabello corto se 
usan 2 litros de agua con 20 a 30 gr de la planta, mientras que para el cabello largo se 
utilizan 4 litros de agua con 40 a 60 gr de la planta. 

Agua para hacer gárgaras. Se utiliz.a medio litro de agua en el cual se puso a hervir 
aproximadamente 10 gr de la planta en fresco. 

Agua para lavados. Puede utilizarse de medio litro de agua a l litro, en todos estos 
casos se utilizan de 15 a 20 gr de la planta en fresco o 1 O a 12 gr de la planta en seco. 

Cocimiento. Se prepara medio litro de agua con 5 a 7 gr de la planta fresca o l O gr de 
mezcla de plantas. 

Cocimientos para desparasitar. Se toma diario un vaso de aproximadamente 250 mi 
de agua. La cantidad de planta utiliz.ada varia de 10 a 12 gr de la planta en fresco y de 5 a 7 
gr de planta seca por cada 500 mi de agua. 

Licuado. Se elabora diariamente 11 de licuado, con 750 mi de agua,. una penca chica 
de nopal (20 gr) y 20 gr de pepino o lechuga y limón. 

"Lo que agarran tres yemas de los dedos". Equivale aproximadamente a 1 gr de la 
planta fresca, o 0.5 gr de la planta en fresco. 

"Lo que se toma con cinco dedos". Equivale a un rango de 2 a 5 gr de la planta 
fresca y de 2 a 3 gr de la planta seca. 

Macerado/emplastos. Se preparan de 15 a 20 gr de la planta, los cuales se muelen y 
se aplican de mmera que cubra la parte afectada. 

Macerados para consumo oral. Se preparan 5 gr de la planta fresca con una 
cucharada de azúcar. 

Infuión. F.n la mayoría de los casos se preparan 500 mi de agua con S gr de la planta 
en fresco o 10 gr de la mezcla de plantas. 
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Jarabes Son preparados con una cantidad variable de planta (10 a 30 gr de planta) en 
100 ml de agua y 25 gr de azúcar, los que son calentados a fuego lento y guardados en 
frascos etiquetados. 

"Manojito" o "planta". Equivale aproximadamente 20 gr de la planta fresca o 10 a 
12 gr de la planta seca. 

"'Pluiito". Equivale aproximadamente a S gr de la planta fresca o 3 gr de la planta 

"Ramitas" y "pequeña ramita". Aproximadamente 10 gr de la planta fresca o 5 a 7 
gr de la planta seca. 

Taza. Equivale a 150 ml de la infusión o cocimiento. 

Tmtunu. Se toma la parte de la planta utiliz.ada, se mete en una botella hasta tres 
cuartos del contenido, no apretando mucho, poniendo tres cuartas partes de alcohol por una 
cuarta de agua; este preparado es guardado de dos semanas a un mes en oscuridad y después 
es diluido una cuarta parte de la mezcla por tres cuartas partes de agua. 

"Trozo". Equivale aproximadamente a 20 gr de la planta, o carne de wrrillo. 

Vuo o "vaiito". Equivale a 250 ml de la infusión o cocimiento. 

7.4 Sele«ióa de plantu 

En base a la información obtenida de los pobladores y de los médicos tradicionales, se 
realizó una primera selección de las plantas con un uso más generalizado y frecuencia de uso 
myor, catre la población del Altiplano Potosino, esas especies seleccionadas, 
coincidentemente, son las que se utiliz.an para combatir las enfermedades con un mayor 
índice de incidencia entre los pobladores, por lo que se puede inferir que las plantas 
medicinales son un indicador fidedigno de las patologías que padecen en una región 
determinada. Posteriormente se realiz.ó una agrupación según el tipo de aprovechamiento y 
el origen fito~oográfico de ellas para seleccionar las plantas silvestres nativas. 

7.4.1 Especies silvestres y cultivadas de uso generalizado en el Altiplano Potosino 

Las especies con propiedades medicinales en el Municipio de Salinas se agrupan en 
función a su aprovechamiento ya sea como plantas cuhivadas y plantas silvestres 
recolectadas. 

Las plantas cuhivadas con propiedades medicinales, son adquiridas por los pobladores 
en el comercio establecido, o a través de su colecta en huertos familiares. Entre las primeras 
se encuentran la manunilla (Matricaria chamomilla L.), la hierbabuena (Mentha pi perita 



• 
L.}, la calabaza ( C11curbita peppo L.). el salvado (A vena saliva L.) y el ajo (A//ium sativum 
L.). Algunas plantas exóticas se encuentran en pequeños huertos filmiliares, como en el caso 
de la ruda, (Ruta chalepensis L.); romero, (Rosmarinus officinalis L.); eucalipto, 
(Eucaliptus globulus LabiU); prodigiosa, (Artemisia absinthium L.) y cedrón (Aloysia 
triphylla (L 'Her) Britt . ), acompañadas de plantas nativas de América como nopal cardón 
( Opunna streptacantha Lem ), bugambilia morada (Bougainvil/ea glabra Choisy). 

Por lo que respecta a las plantas silvestres recolectadas, que se reportan con mayor 
frecuencia de uso son: 1) las arvenses y ruderales, donde destacan el estafiate (Artemisia 
ludoviciana Nutt. ssp mexicana (Willd.) Keck. ), el epazote de zorrillo ( Chenopodium 
graveo/ens Willd.,) el aceitillo (Bidens pil<MD L), arnica (Aster tanacetifo!ia HBK, Aster 
gymnocephelus (OC.) A Gray y Grindelia axyiepis A Gray), hierba de la golondrina 
(Euphorbia postrata Ait.), ventosidad (Nama wulu!atum HBK), y la escobilla de perro 
(Buddleia scordioides HBK). En segundo lugar destacan las plantas dominantes de las 
principales comunidades vegetales como son la gobernadora (larrea tridentata (DC.) J. 
Cov.), hojasé (F!ourensia cemua OC.) y nopal cardón (Opuntia streptacantha Lem.). 
Tunbién las que se presentan en todas las comunidades vegetales visitadas: parraleña 
(Dyssodia setifolia (Lag) Robbins, G. T.), oreja de ratón (Dichondra argentea Willd. ), 
sangre de grado (Jatropha dioica Sesse ex Cerv.), altami.z (7.aluzania tri/oba (O. A) Pers.), 
coyonoztle (Opuntia imbrica/a (Haw.) OC. ); y algunas arbustivas codominantes en el 
matorral desértico m.icrófilo como el cenizo (Atriplex canescens (Pursch.) Nutt.) y el 
orégano (Poliomintha longiflora A Gray), la mariola (Parthenium incanum HBK,) y la 
hierba de San Nicolás (Chrysactinia mexicana A Gray). En tercer lugar se ubican algunas 
especies originarias del viejo mundo que se han extendido por el Altiplano Potosino, 
formando poblaciones silvestres, como la sávila (A loe barbadensis Mili), alfilerillo (Erodium 
cicutarium (L) L 'Her.) y el manrubio (Marrobium vulgare L.). 

7.4.2 Especies seleccionadas 

Las especies seleccionadas en base a los criterios expuestos en el apartado 6.2 a), de 
material y métodos fueron : l. Nopal cardón (Opuntia streptacantha Lem), 2. Coyonoztle 
(Opunha imbricata (Haw.) D .C.), 3. Amica amarilla, morada y roja (Aster gymnocephalus 
(OC.) A Gray), 4. Parraleña (Dyssodia setifolia (Lag) Robbins, G. T.), 5. Hojasé(n) 
(F/Qllll11sia cermw HBK), 6. Amica amarilla (Gri11delia axy/epis A Gray), 7. Mariola 
(Parthenium incanum HBK), 8. Orejuelas, orej(uel)a de rata, orej(uel)a de ratón (Dichondra 
argemea Willd.), 9. Ventosidad, estomudera (Nama wululatum HBK), 10. Orégano 
(Po/iomi11tha longiflora A Gray), 11. Escobilla de perro (Buddleia scordioides HBK) y 12. 
Gobernadora (larrea tridentata (OC.) J. Cov.). 

7.4.3 Distribución de las especies seleccionadas 

La distribución de estas especies en la República Mexicana se basó en los datos de los 
diferentes herbarios mencionados en el apartado 6.4 de material y métodos, mientras que la 
distn"bución en la zona de estudio se realizó en base a los resuhados de campo. Los mapas de 
di.stnbución elaborados se muestran a continuación. 
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Figura 10. Distribución de Cnyonoztle Opuntia imbricato 
(Haw) D .C., según referencias de Herbario de 1985·1995 

Fieun 11. Distribución de Nopal cardón Opuntia 
meptacturJlio um., lfllÍD referencias de Herbario de 1985-
19" 



Octáno 
Pacífico 

Figura 12 Distribución de Parraleña Dyssodia utifolia (Lag) 
Robins, según reíerencias ck Herbario de 1985-1995 

Flpn 13. Distribucióa de Arniu amarilla, monda y roja 
A.da ltJ'mnoeqt!tal•u (D. C.) A. Gray, secún referencias ck 
Herbario de 1985-1995 
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Figura 14. Distribución de Hojasc(n) Flourensia cernua HBK, 
según refereocia5 de Herbario de 1985-1995 

-~ u ••C. 
1 

Figura 15. Distribución de Arnica amarilla Grindf'lia 
oxylepis Gray, según reíerencias de Herbario de 1985-1995 

Golfo de 
México 



Oceáno 
Pacifico 

figura 16. Distribución de Mariola Parthenium incanum 
HBK, según referencias de Herbario de 198~-1995 

--~ u 

Oceáno 
Pacífico 

,......, 
t 

Figura 17. Distribución de Orejuelas, orej(uel)a de rata, 
orej(uel)a de ratón Dichondra argtmua Willd, según 
referencias de Herbario de 1985-1995 
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Figura 18. Distribución dt Ventosidad, estornudera Noma 
undufatum HBK. según reíerencias de Hrrba rio de 1985-1995 

Figura 19. Distribución de Orégano Pofiomintha fo11giflora A. 
Gray, según reíerencias de Herbario de 1985-1995 

Golfo dt 
México 



Pacífico 

Figura 20. Distribución de Escobilla de perro Buddleia 
scordioides HBK, según referencias de Herbario de 1985-1995 

Oceáoo 
Pacífico 

....... 
1 

Figura 21. Distribución de Gobernadora Larrt!a tridentata (D. 
C.) Coville, según referencias de Herbario de 1985-1995 

7 9 

Golfo de 
Müico 

Golfo de 
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AAbunda1t111 8 Ron +Escau •cultivada 
Fípra 22. Distribución de Nopal canlóm Optuttio titrt!p111Ct11111t11 Leal., en base a los datos de campo 



A A1Ht11tlate W Rt1rt1 -t Ese.u e CultivodJI 
f'ipn 23. Distribución de eo,-dt (}platáll Urtbricato (Haw.) DC., ea bue a los datos de campo 
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A Abundante • Rara + EsctUa • Cultii'ada 
Figura 24. Distribución de Arnica amarilla, morada y roja Aster gymnocqhalus (DC.) A. Gray, en 

base a las datos de campo 



A Abundante •Rara -t Esca.so •Cultivada 
Fi~ra 25. Distribución de Parnleña Dyssodia sdifolia (Lag) Robbins, G. T., en base a los datos de 

campo 
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A.Abundante • Rvo -t-Escosa •Odlñ'Oda 
Figura l6. Distribución de Hojasé(n) Flourensia cemua HBK en bise 1 los ütos de campo 



t. Abundante • Rlu• ~ EscllSO • Cultivodll 
Fipra 27. Distribución de Arnlca amarilla Griluleli• aJCJlepis A. Gray, en base a los datos de 

campe 
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A A.bundlllrt~ •Raro -t Escosa • C1dtit'tllla 
Fipra 28. Distribución de Mariola Partltenium incanum RBK, en base a los datos de campo 



AA.bundlUfll! •Roro +Escasa • Cultfrada 
Figura 19. Distribución de Orejuelas, orej(uel)1 de rata, orej(uel)1 de ratón Dicliorulra crrmtea 

Willd., en base a los datos de campo 

8 7 



...... .,._ a Ron -t EleGll e Crllll-"' 
f'ipra 30. Distribudóa de Vt11tosld1d, estornudera N- u111l11/t11ulfl HBK, ea base a los datM de 

campo 



•AIHurátrt' •/f.,. + Escasa •C•hfr_. 
ficura Jl. Disbibtlclóa de Ori&ano Pofiornürdt• lo«giflort1 A. Gra7, en base a los datos de campo 
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AA"-'-te •Ron -t-Esccso • C11hi•°""" 
F1cur1 32. Distribudóa ele l:scobHla ele perro 811"1/eia .cordioitla HBK, en base 1 los d1101 ele 

campo 



6Abtt1U"'1rte W RllNI + &cMll • Culti• ... 
Fipra 33. DistribuciÓll de Gobernadora i.n~o tridmtot11 (DC.) J. Cov., ro base a los datos de 

campe 
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7.5 Formación dd banco de germoplasma 

El banco de germoplasma de semillas de plantas medicinales que se constituyó en el 
Colegio de Postgraduados, Camp!IS San Luis Potosí, está conformado por una colección 
activa. puesto que el material almacenado será distnbuido entre algunos investigadores del 
Campus quienes realizarán diversos estudios agronómicos, fisiológicos y de almacenamiento 
de las especies seleccionadas para poder posteriormente conformar la colección de base y 
conservar el material a largo plaz.o. Asi mismo se recolectaron organismo se las especies para 
su introducción al Jardín Botánico del Campus, para su evaluación en distintas 
investigaciones. Los resuhados obtenidos se resumen en Jos siguientes cuadros: 

7.5.2 Especies introducidas al Banco de Semillas 

CUADRO 23. Especies introducidas al Banco de semillas, por sitio de c:olecta 

NOMBRE s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 
CIENTIFICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 l. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 
Oprmtia imbrica/a X X X X X X X 
(Haw.) DC. 

Opuntia streptacantha X X X X X X X 
Lem._ 
Asrer gymnocephalus X X X X X X X X X X X 
tIX:.) A Grav 
Dyssodia setifolia X X X X X X X X X X X 
1La2.) Robbins, G. T . 
Grindelia oxylepis .4. X X X X X 
Grav 
Parthenium incanum X X X X X X X X X X 
HBK 
Dichondra argentea X X X X X X X X 
Wtlld. 
.\'ama undulatum X X X X X X X 
HBK. 
Bllddleia scordioides X X X X X X X X X X 
HBK 
larrea tridentata X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
10C. ) J. Cov. 
X- Ejemplar colectado 
S-Sitio de muestreo. según Cuadro 3 



7.!o.J Especies introducidas al Jardí• lotá•ico 

CUADRO 24. Especies colectadas para su introducción al jardín botánico por sitio ele colecta 

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 
NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
CIENTIFICO o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 
Opuntia imbricara X X 

líHaw.}OC. 

Opuntia X X 
streptacantha Lem. 
Aster gymnocephalus X 
(OC.} A. Grav 
Dyssodia setifolia X 

! 11..asl.) Robbins G. T . 
F1ourensia cernua X 
oc 
Parthenium incanum X 
HBK 
Nama undulatrmr X 
HBK. 
X Ejemplar colectado 
S-Sitio de muestreo, según C11adro 3 
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vm. Dgcu1ión 

Con base a los resuludos obtenidos y mediante análisis cuantitativos sencillos se 
pueden desprender varias relaciones entre la flora medicinal y algunos factores sociales, 
culturales y ecológicos. Sociales. al aportamos una idea preliminar de las enfermedades que 
presenta una población, y. con esto, sus necesidades de salud en tiempo y lugar 
determinados. Culturales, al revelar la relación que guarda un grupo con su entorno y la 
visión que de él tiene, así como la manera en que emplea los recursos de su localidad. 
Ecológicos, pues la diversidad de familias y especies que utiliz.a la población nos revela la 
abundancia relativa que de éstas se presenta en la localidad, y con ello, las condiciones 
caracteristicas del lugar. 

La información obtenida y su análisis son una herramienta importante para diseñar una 
política que permita en un finuro la conservación de los recursos fitogenéticos medicinales 
del Ahiplano, pues permiten introducimos a la visión que tienen los pobladores sobre su flora 
medicinal, así como inferir la situación de este recurso y la relación que tiene con factores 
económicos, sociales y culturales que inciden en las enfermedades a que se enfrentan. 

~---

8.1 Plantas medicinales J factores sociales 

En este renglón se analizaron cuatro aspectos básicos: l) incidencia de las 
enfermedades en la población. 2) factores que las provocan, 3) urbanización y frecuencia de 
uso de plantas medicinales y 4) formas de uso de las plantas medicinales p11fa el combate de 
enfermedades. 

La frecuencia de uso de las plantas y el agrupamiento de las especies en sistemas y 
aparatos del cuerpo humano nos permiten una aproximación al tipo de enfermedades que 
afectan a la población. Los análisis obtenidos a partir del listado de la flora medicinal 
coinciden con los reportes (Medina, com. pers. 1995; Meu, com. pers. 1994; Milán, com. 
Pers. 1995, Olguin, com. Pers. 1995) de los médicos de la región sobre la incidencia de 
enfermedades en la población., y en gran medida con las estadísticas del Municipio (INEGI, 
1993). 

Las especies medicinales de mayor importancia para los pobladores son aquellas que 
curan las enfermedades con mayor incidencia. Las plantas con frecuencia de uso mayor y uso 
más generaliudo son las que son utiliz.adas para curar padecimientos digestivos, respiratorios 
y dérmicos. Con base en el uso generaliudo y la frecuencia de uso se puede inferir la 
importancia que tienen los recursos para la población. El gran porcentaje de plantas utiliz.adas 
por los pobladores para los padecimientos digestivos, respiratorios y dérmicos les confieren 
una importancia social relevante. 

Sobresale, también, la falta de conocimiento de los pobladores sobre !llantas curativas 
para enfermedades del sistema nervioso y del aparato ocular. Sobre las afecciones nerviosas, 
dijeron no tener problemas, pues para ellos, se trata de enfermedades urba..~!ls; mientras que 



de las afecciones oculares dijeron padecer de vez en cuando de irritación en los ojos. pero no 
disponer de un "remedio natural para combatirlas". 

La ausencia de conocimiento sobre especies que curen este tipo de enfermedades se 
debe: 1) a la baja incidencia que tienen estos padecimientos entre los pobladores, 2) a la 
pénlida del conocimiento ancestral y 3) a las opciones que brindan los medicai:nentos 
alópatas. La incidencia de las enfermedades, es de nuevo un factor importante en el uso de las 
plantas medicinales, por esta razón se corrobora que la flora medicinal es un reflejo de la 
incidencia de las enfennedades en la población. 

Al analizar la frecl1encia en el uso de las plantas medicinales para los diferentes 
padecimientos, se observó una tendencia al uso de pocas especies para padecimientos bien 
definidos. La diversidad de las plantas utilizadas para las distintas enfermedades fue muy 
pequeña en la mayoría de las afecciones, pero el número de informes obtenidos sobre su uso 
fue muy aho. Sólo en el caso de los padecimientos digestivos se observó una gran variedad 
de plantas que son utilizadas para pocos padecimientos, mientras que en el resto de los 
padecimiaitos registrados, se nombraba insistentemente el uso de pocas plantas. Por ésto se 
puede concluir que el uso de las plantas medicinales es específico y recurrente. 

Las principales causas que originan las enfermedades y determinan su incidencia en la 
población están muy relacionadas con la calidad de vida de los pobladores, las actividades 
que realizan y los factores ambientales (González et al., 1984). En el Municipio la carencia de 
agua potable. drenaje y energía eléctrica, -que permita la refrigeración de los alimentos y su 
ooeservación- y la existencia de. solares con aliimales domésticos en las casas, tienen un papel 
•nante en la incidencia de algunos padecimientos dérmicos y digestivos. La dieta influye 
de manera importante en enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y la hipertensión 
arterial Muchas lesiones dérmicas y musculares tienen su origen en accidentes de trabajo. 
Las enfermedades respiratorias se presentan frecuentemente en las épocas de cambios 
drásticos de temperatura y de tolvaneras. Esto refleja claramente la importancia que tienen 
los factores sociales y ambientales en la incidencia de las enfermedades en la región. El 
cambio de los agentes causales sociales es muy díficil, por lo que una opción para la solución 
a los problemas de salud en el Municipio es el uso de medicamentos ya sea alopatas o 
tnldiciooales. 

Ea el Municipio existen sólo dos centros urbanos de importancia: la Cabecera 
Municipal y la localidad de Palma Pegada, localizadas en el centro sureste del Municipio. La 
mayoria de los servicios educativos, de asistencia médica y de infraestructun eléctrica, de 
commicación están concentrados en ellas. En el Municipio de Salinas un amplio sector del 
Municipio carece de estos servicios. La inexistencia de servicios de sanidad pública en la 
mayor parte del Municipio ha obligado a los pobladores a buscar ahernativas para resolver 
ms problemas de sahad; la medicina tradicional y el empleo de especies vegetales constituye 
para ellos en una opción de gran importancia. El empleo de los recursos que les ofrece la 
vegetación y el conocimiento que han tenido de ellos desde tiempo atrás, ayudan a resolver 
los problemas de salud que padecen en la actualidad. 
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Lo anterior re8eja la importancia que tiene la urbaniución en la problemática de salud 
en el Municipio. Esta tesis se confirma por los siguientes hechos: 1) La zonas rurales del 
Municipio carecen de infraestructura eléctrica, servicio de agua potable y drenaje; las vías de 
comunicación impiden un rápido acceso a la Cabecera Municipal y por lo tanto a los servicios 
de asistencia médica. 2) En las regiones rurales fue donde se contactó un mayor número de 
informantes y el mayor número de registros sobre plantas medicinales. 3) En las localidades 
cercanas a la Cabecera Municipal, por ejemplo San José de los PunteroS; Salitrillo, San 
Antonio de la Paz y Azogueros, no se contactó ningún informante y únicamente se 
registraron en ellas las especies medicinales de uso más generalizado. 4) Las especies que se 
registraron en estas localidades son en su mayoría adquiridas en el Mercado Municipal 5) En 
la Cabecera Municipal sólo existe un médico tndicional, el ''Doctorcito" que "cura con Agua 
Bendita". 6) En el área rural hay tres médicos tradicionales. Estos utilizan preferentemente 
plantas medicinales en la terapútica de las enfermedades. 

Estos hechos subrayan la importancia que tiene la medicina tradicional y el empleo de 
una mayor diversidad de plantas en el ámbito rural, así como la pérdida dd conocimiento 
tradicional sobre flora medicinal que se origina por causa de la urbaniz.ación. Por ésto, se 
puede concluir que el empleo de plantas medicinales es de mayor importancia en las 
comunidades rurales comparativamente al de las comunidades urbanas del Municipio. 

La medicina tradicional es utilizada en su mayoría por los habitantes de zonas rurales. 
Esto se debe a que es el sector de la población que tiene un menor poder adquisitivo, aunado 
a la sencillez de la preparación de las plantas medicinales, ya que se tiende a prescindir de 
procesos complejos que demandan tiempo y materiales -como vaselina, alcohol y envases--. El 
mayor porcentaje de remediós consiste en infusiones y cocimientos de la planta en fresco, 
macerados que son aplicados en emplastos. Estos preparados tienen la ventaja de ser 
elaborados rápidamente en caso de presentarse la enfermedad y ser administrados ficilmente, 
pues son tomados sin añadir ninguna sustancia, o aplicados en la parte afectada. 

Sin embargo para los médicos tradicionales existe la necesidad de almacenar productos, 
para aplicarlos en caso de que se presente alguna persona con una enfermedad. La 
elaboración de tinturas, jarabes y pomadas les auxilia, puesto que es una manera más práctica 
de guardar los agentes terapeúticos de las plantas, sin tener que conservar la planta completa, 
lo que daría lugar al almacenaje de grandes volumenes de plantas. El conocimiento de las 
metodologías para elaborar estos productos resultaria de utilidad para una conservación de 
estos agentes terapeúticos, por~ lo que ellos mismos han pedido que se constituya un pequeño 
taller eo donde se les ensede como procesarlos. 

Por todo lo anterior se puede concluir que el uso de las plantas medicinales es 
específico, recurrente y sencillo, constituyéndose como una alternativa práctica, económica 
que tienen los pobladores del Municipio, sobre todo los de las regiones rurales, en el combate 
a !as enfermedades que les afectiw de manera importante. 



8.1 Plantas medicinales y factores culturales 

L-Os factores culturales analizados son: el conocimiento y uso de las plantas medicinales 
entre los pobladores, de lo cual. se subraya la importancia que tiene el ámbito rural y uroano, 
el sexo y la edad en el uso y conocimiento de la flora medicinal y el aprovechamiento del 
recurso floristico medicinal y se esboza el grado de aprovechamiento de los re..-:ursos 
vegetales con propiedades medicinales por .parte de los pobladores del Municipio. 

El conocimiento de las propiedades medicinales en la zona se caracteriza por estar 
concentrado en el sector femenino aduho. Las actividades que les son asignadas 
tradicionalmente a los diferentes sexos influyen en este conocimiento. L-Os hombres 
interesados en la medicina tradicional, manifestaron que su interés en ésu se debió 
principalmente al padecimiento de alguna enfermedad que los hizo alejarse de sus actividades 
cotidianas. Las nmjeres, en cambio, se enfrentan a la solución de los problemas de salud en la 
familia, por ser ellas las responsables del hogar. 

La emigración del sector juvenil (hombres en su mayor proporción) y/o su ocupación en 
las actividades de soporte económico fiuniliar (INEGI, 1993), influyen también de manera 
importante en la concentración del conocimiento en las mujeres mayores de 30 años. La 
mayoria de los habitantes residentes en el Municipio son del sexo femenino, los hombres que 
residen en él son menores o mayores a los 15 o 60 años, respectivamente (INEGI, 1993). 
Estos hechos, junto con el papel de la mujer en las actividades domésticas y de los hombres 
en el sustento de la familia, hacen más .ficil que las mujeres adultas sean quienes concoz.can el 
recurso floristico medicinal 

A pesar dd hecho de que el conocimiento sobre los usos de las plantas medicinales esté 
centraliz.ado, el consumo de ellas para la cura de enfermedades está muy generalizado entre 
los pobladores. Las diferencias que se observaron estuvieron relacionadas con su forma de 
preparación, como se discutió anteriormente y en la forma de adquisición de las mismas. 

Mientras que los pobladores de la zona rural colectan la planta directamente en el 
campo, los pobladores de arcas urbanas las compran en puestos de plantas medicinales en 
mercados o en tiendas naturistas. Esto se debe principalmente a la accesibilidad que tienen los 
primeros para colectar las plantas al realizar sus actividades en el campo, mientras que los 
segundos se ven impoSil>ilitados a ello por las actividades que deben realizar en la ciudad. 

El conocimiento que se tiene de los nombres comúnes de las plantas medicinales y su 
amplia distnl>ución en las diferentes comunidades permiten que la recolección de las plantas 
medicinales en el campo pueda ser realizada por cualquier miembro adulto de la familia. La 
restringida variedad de nombres comunes a través del Municipio y en general en el Altiplano 
Potosi.no, permiten una identificación rápida de la especie medicinal indicada. La distnl>ución 
amplia de las especies silvestres en las distintas comunidades y la presencia frecuente de 
plantas medicinales exóticas en huertos familiares propician, de igual manera, la 
familiarización de los pobladores con los recursos floristicos medicinales. 
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El hecho de que sólo los adultos sean los encargados de la colecta de plantas. se debe 
principalmente a que son ellos los que han tenido un mayor contacto con la flora, pues la 
experiencia es muy imponante en el reconocimiento de estas plantas. También influye en este 
hecho el que los niños no participen de manera significativa en las labores del campo. ya que 
sus principales actividades son el estudio, la ayuda en las labores de la casa y el cuidado de 
los animales domésticos. 

Las especies silvestres son recolectadas por los habitantes de las poblaciones por medio 
de lo que Hemández (1983) llamó "agricuhura de esquilmos". Este tipo de aprovechamiento 
de los recursos vegetales es típico de las zonas áridas y semiáridas del norte del país. Aunque 
las especies medicinales no contnl>uyen a la manutención económica de los pobladores, su 
imponancia doméstica es muy alta. La aseveración anterior está apoyada en el hecho de que 
más de tres cuartas partes de plantas registradas son silvestres (plantas arvenses, ruderales, y 
las pertenecientes a los distintos matorrales y otras comunidades vegetales). Su colecta y 
consumo se realiza en la época posterior a los temporales, guardando el material en sus 
casas, para que en "caso de un disgusto del cuerpo" se tenga el "remedio". 

Por el porcentaje alcanz.ado y por la frecuencia de uso, cabe destacar que las especies 
arvenses son conservadas por los pobladores de manera muy significativa. Las plantas son 
recolectadas en la época de labores y cosecha, pero nunca son sobreexplotadas por los 
pobladores, conservándose siempre suficientes organismos para que "quede semilla y haya 
plantas el próximo año". Esto nos indica claramente la importancia de la agricultura de 
temporal en la zona, a pesar de las imposiciones restrictivas del medio, el agroecosistema 
representado por este tipo de aprovechamiento, es con mucho la opción más importante que 
tienen los pobladores para la solución de sus problemas de salud. 

Se ha creído importante destacar que a pesar de la persistencia de la "agricultura de 
esquilmos", muchas de las plantas son conseguidas en gran medida en el mercado municipal, 
esto se debe a que muchas plantas anuales pudieron no ser recolectadas y guardadas, no 
encontrándose en el campo para cuando se requieren y al hecho de que muchas de las plantas 
registradas sean cultivados fuera del Municipio. El efecto que tiene el tiempo de colecta 
sobre las propiedades medicinales y la comodidad que representa el conseguir en un puesto el 
tratamiento completo para el periodo prescrito influyen en este aspecto, aunque de manera 
menor. La importancia que tiene la venta de plantas medicinales es mucho mayor en el ámbito 
urbano como se discute posteriormente. 

En el ámbito urbano cabe destacar que las mujeres son las que conservan no sólo el 
conocimiento, sino el abastecimiento de las plantas medicinales. En este caso las mujeres son 
las encargadas de conseguir las plantas medicinales, puesto que son ellas las encargadas del 
mantenimiento del hogar y de la familia . Los hombres normalmente se ocupan de la 
sustentación de la familia, en trabajos de jornales completos y tienen por lo tanto un contacto 
menor con el hogar. 

De igual manera es relevante el hecho de que en la clase "pudiente" exista el uso de 
plantas medicinales; aunque estas no se adquieran en el mercado de Salinas o de San Luis 



Potosi sino en tiendas naturistas. lnfluye en esta situación: la poca confianza que aún se tiene 
sobre la preparación de los médicos que ejercen en el Municipio. el recuerdo de su uso por 
sus padres y/o abuelos. la efectividad comprobada de muchas de estas plantas. 

La importancia del conocimiento de la flora medicinal y su difusión en el Municipio se 
manifiesta como una alternativa práctica y económica, en comparación a la medicina alópata 
por lo siguiente: 1) su amplio uso entre diferentes sectores de la población, 2) el 
mantenimiento del conocimiento a través de la tradición, 3) la importancia que tiene en el 
aprovechamiento de los recursos y 4) la relevancia en la solución de los problemas de salud 
de sus pobladores. 

8.3 Información ecológica y taxonómica de las plantas 

La frecuencia de uso de las plantas medicinales entre los pobladores del Municipio, 
responde, al parecer, más que a una cuestión floristica a cuestiones de distnlmción de las 
mismas comunidades y a la cercanía de los núcleos de población y al tamaño de estos últimos. 
Sin embargo, la presencia de las especies en diferentes comunidades y la dominancia de las 
plantas en las comunidades vegetales fueron relevantes en la frecuencia de uso y uso 
generalizado. 

Las plantas silvestres con una frecuencia de uso mayor en el Municipio de Salinas son 
algunas especies dominantes de las comunidades vegetales. De las especies evaluadas en el 
trabajo la gobernadora (Larrea tridentata (OC.) J. Cov.}, el hojasé (F/ourincia cemua OC.) 
y el nopal caiilón ( Opuntia streptacahtha Lem) fueron aquellas que más usos medicinales se 
reportaron. Esto revela la importancia que tienen en el aprovechamiento de la flora nativa de 
la región. Las plantas dominantes representan un recurso muy accesil>le por su abundancia. 
También son especies características en el paisaje de las :zonas áridas por lo que su empleo 
como medicamentos no es de extrañar. Estas especies se han empleado por varios grupos 
humanos a lo largo del Desierto Chihuahuense y en otras :zonas áridas de México en la cura 
de las enfermedades (Bringle, 1977; Ga.lindo, 1983; Du.ke, 1987; Juárez, 1989; Martínez, 
1993). Es por todo esto que, de entre los recursos floristicos medicinales del Municipio, estas 
tres especies tienen un valor etnobotánico notable, no sólo por sus diversos usos, sino por el 
valor ecológico que el parámetro de la dominancia les confiere. 

En un caso semejante se encuentran las plantas que se presentan en las diferentes 
comunidades vegetales del Municipio. Las especies que sobreaslieron en este rubro fueron: 
parraleña (Dyssodia setifolia (Lag) Robbins, G. T.), oreja de ratón (Dichondra argentea 
Willd ), sangre de grado (Jatropha dioica Sesse ex Cerv.) altamiz (Zalu::ania triloba (O. A) 
Pers), coyonoztle (Opuntia imbricara (Haw.) OC.), mariola (Parthenium incanum HBK). y 
la hierba de San Nicolás (Chrysactinia mexicana A. Gray). Estas plantas además de presentar 
una frecuencia de uso considerable, son las que tienen un uso más generalizado. La 
abundancia del recurso, sus usos en distintas épocas y regiones áridas y semiáridas del 
continente americano (Bringle, 1977; Galindo, 1983; Duke, 1987; Juárez, 1989; Martinez, 
1993) son causas inequívocas de su gran empleo como agentes terapeúticos. La 
experimentación por ensayo y error que los pobladores han hecho con ellas para comprobar 
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su efecti\idad ha sido validada científicamente para el caso de la parraleña. mariola, sangre de 
grado y la hierba de San Nicolás (Heywood et al. 197". Duke. 1987, Martínez, 1993). Por 
todo ésto, pero sobre todo por la plasticidad que tienen para adaptarse a diferentes 
condiciones ambientales, el empleo de estas especies representa una ahemativa real y 
potencial en su empleo en el combate de las enfermedades. 

Otros aspectos que se consideraron relevantes en los reSllhados de la investigacion, 
fueron el de origen de las plantas utilizadas (exóticas y nativas). y el uso de las plantas cuyas 
caracteristicas fannacognósicas han sido comprobadas. El agrupamiento de las plantas 
colectadas por familias nos da una pequeda omestra de la riquez.a del conocimiento que tiene 
la población sobre las probables propiedades medicinales de diferentes .familias, denotando 
más del 50 % de familias con una especie colectada. Este índice podría aumentar con el resto 
de plantas no determinadas, las cuales carecieron, en su mayoría de estructuras reproductoras 
que facilitaran su determinación. 

Las familias más representantes fueron: Compositae, cuya amplia d.istnl>ución, gran 
tamaño y presencia de metabolitos secundarios han hecho a las especies de esta familia, muy 
utiliz.adas en la medicina tradicional de México. así como en la medicina alópata a nivel 
mundial (Heywood et al, 1977, Duke, 1987, Martinez. 1993). Asimismo cabe destacar que al 
hacer una descripción sobre las comunidades vegetales de las zonas áridas y semiáridas de 
San Luis Potosí, Rz.edowski ( 1958) caracteriz.a al Altiplano Potosino como un matorral 
donde predominan las compuestas y gramíneas, siendo el primero uno de los grupos 
importantes tloristicamente en la zona, por lo que es lógico que lo sea también en las 
cuestiones de aprovechamiento. 

La familia Cacuceae ocupó el segundo lugar dentro de las plantas medicínales 
identificadas. La abundancia de las especies registradas, ya sea en comunidades naturales o 
aheradas por el hombre a lo largo del Municipio y su carácter perenne, permiten a los 
pobladores conseguirlas en casi cualquier época del año. Además las cáctaceas han tenido un 
papel importante en la cultura mexicana (Bravo-Hollis, 1978). El contacto que los pobladores 
tienen con las especies nativas y representativas de los ecosistemas de zonas áridas y 
semiáridas se manifiesta en el aprovechamiento de plantas xerófilas como las cáctaceas. 

Muchas de las familias colectadas como las labiadas y verbenaceas, poseen principios 
activos, sobre todo aceites esenciales. Otras familias como las Solanaceae y Euphorbiaceae 
contienen sustancias tales como alógenos y purgantes. Por estos metabolitos secundarios son 
DUlY empleadas, no sólo en la medicina tradicional, sino también en la medicina alópata y la 
industria fiumaceútica (Duke, 1987, Martínez, 1993). 

u abundancia de las especies de estas familias en la zona de estudio, fue baja en las 
labiadas y verbenaceaes. Las especies medicinales de las solanaceaes y euforbiaceaes tuvieron 
una d.i.stn'bución y abundancia relevantes. Esto se puede explicar, ya que las primeras familias 
están representadas casi en su totalidad por plantas cultivadas en huertos familiares y/o que 
son adquiridas en comercios. Al contrario las especies pertenecientes a las dos últimas 
familias forman pane del recurso vegetal silvestre y a los cultivos de importancia en la wna. 



El uso de las especies de las cuatro familias anteriores ha sido registrado en \'arios 
documentos científicos y de difusión popular sobre la flora medicinal mexicana (Díaz, 1976: 
Martinez, 1993; Linares et al.. l 99S), por lo que no es de extnu1ar su presencia en la 
medicina tradicional del Municipio. Su uso entre los pobladores, tiene un sustento 
farmacológico importante. Esto junto con su facilidad de domesticación. adaptación y 
abundancia los convierte en recursos medicinales imporuntes regionalmente. 

La presencia de otras familias puede explicarse en función a las especies que pertenecen 
a ellas. A manera de ~lo, nombramos la presencia de Eringium heterophyllum Engelm. 
(Umbelliferae), Erodium cicutarium (L) L 'Her (Geraniaceae), Larrea tridentata (OC.) J. 
Cov .. (Zygophyllaceae), Bougainvil/ea glabra Choisy (Nyctaginaceae), Allium sativum L., 
Arctostaphylos pungrms (Ericaceae), Selaginel/a lepuiophylla (Hook.. & Grev.) Spreng 
(Sellagindlaceae), Jacobinea spmc1gera ScbJecher (Acanthaceae) Chenopodi11m 
ambrosoitks Willd. (Chenopodiaceae), Aloe vera L., Alium sativum L. (Amaryllidaceae). 
Estas especies han sido utilizadas ampliamente en la medicina tradicional y son reconocidas 
por distinlas comunidades humanas como agentes terapeúticos en México (Díaz, 1976: 
Martínez, 1993; Linares et al., 199S). Existen además diversos estudios que han comprobado 
o desestimado sus efectos terapeúticos, por lo que su efectividad puede conocerse. 

A pesar de lo somero de este análisis se pone de manifiesto la importancia potencial de 
los recursos floristicos medicinales, en la región. El hecho de que muchas de las especies 
registradas tengan principios activos, nos permite suponer que su uso medicinal está 
justificado. La adaptación que tienen las plantas exóticas y silvestres a las condiciones 
ambientales hacen de ellas especies importantes en. la investigación agrícola, como cultivos 
potenciales. La frecuencia de uso y uso generalmdo, la ab1D1.dancia y distribución de las 
especies que se seleccionuon remarcan la importancia que tienen estos en la cura de las 
enfermedades de la población. Todo lo anterior aunado a la problemática de salud y 
económica que padecen los pobladores del Municipio ponen de manifiesto la importancia que 
tienen la flora medicinal y la investigación sobre los recursos floristicos medicinales. 

8.4 Conservación de loa recursos Oorúticos medicinales 

Se considera que el recurso que representa la flora medicinal -tanto en el aspecto del 
conocimialto etnobotánico, como en el aspecto fisico del recurso en sí- se encuentra en 
peligro, debido a la acuhuración acelerada que denotan los pobladores (Hermosillo, 197 S ); 
como al constante cambio en el uso del suelo y a la disminución drástica de comunidades 
naturales que son sobreexplotadas. 

La conservación ex sifll es la apropiada para la región. pues las actividades económicas
prepond~tes en la región (ganadería de bovinos. ovinos y caprinos y agricuhura de 
temporal) ponen en peligro por destrucción física a las comunidades vegetales. Además 
permite preservar poblaciones que se encuentran en. peligro de erosión genética y aseguran el 
aporte de material reproductivo en el área donde el material puede ser utiliudo. 



El hecho de haber optado como estrategia de conservación por la formación de un 
bancos de germoplasma. se debe a que el material almacenado en forma de propágulos puede 
ser utilizado para evaluaciones de germinación, establecimiento de cultivos y posteriormente 
en investigaciones de mejoramiento genético. mientras que el otganismo vivo puede utilizarse 
en evaluaciones fisiológicas, químicas y como material para su propagación in vitro. 

Todas estas investigaciones permitirán obtener, en un futuro, el conocimiento necesario 
para introducir las especies vegetales medicinales seleccionadas al cultivo y consen'arlas en 
caso de una pérdida eventual de las poblaciones naturales y por lo tanto conservarlas para 
que se puedan alcanzar beneficios en la sustentabilidad de las presentes generaciones y se 
mantenga su uso potencial para cubrir las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
futuras. 



IX. <.:onclusiones l sugerencias 

9.1 Conclusiones 

Existen en el Municipio de Salinas. S. L. P . al menos 96 plantas. determinando se 86 
e;pecies de 32 familias y 71 géneros con diferentes propiedades medicinales. Las familias 
Botanicas con mayor representación en el Municipio fueron las Compositae, Cactacea, 
Leguminosae, Solanacea. Labiatae, Euphorbiacea y Amaryillidacea; idc1:tificá.t;do:;.: dos 
e;pecies en siete familias por cada familia y solamente una especie de l 7 de ellas. 

Las especies que crecen en comilnidades \'egetales secundarias (cultivadas, arveoses y 
ruderales) fueron en conjunto las más utiliz.adas por los pobladores del Municipio 
registrándose más del 50 % del total de plantas registradas. La comunidad vegetal primaria 
que presentó una mayor diversidad en relación a la flora medicinal fue el matorral desértico 
micrófilo, seguido por el matorral crasicaule y matorral rosetófilo, mientras que en las 
comunidades vegetales con una distribución restringida -z.acatal, pastiz.al halófilo y gypsófilo, 
y chaparral- se registraron menos de tres especies para cada una. Las especies de uso más 
generalizado, fueron en su mayoría exóticas. sin embargo, al menos una cuarta parte del total 
correspondió a las plantas silvestres nativas, ' las cuales tienen una amplia distnbución en la 
zona de estudio y/o son dominantes de las comunidades vegetales predominantes en el 
Altiplano Potosino. En general, las plantas empleadas con fines medicinales son herbáceas, 
de facil acceso por su abundancia antes señalada, y de sencillo reconocimiento para los 
pobladores del lugar. 

Los principales padecimientos en la región que pueden ser tratados con plantas fueron 
los digestivos, respiratorios, dérmicos, genitales, urinarios y musculares, lo que coincide en 
gran medida con las estadísticas de salubridad reportadas para el Municipio. 

Según la clasificación de los pobladores las cualidades de las plantas que influyen de 
manera más importante en la terapeútica de las enfermedades son las de •efecto térmico" de 
los preparados y las de sabor, destacando las plantas "frescas" por su alto porcentaje y en 
segundo lugar las "calientes". 

La planta completa fue la más utiliz.ada. más del 60 % son preparadas completamente, 
;iguiendo en importancia la parte áerea de la planta, principalmente las hojas y ramas 
jóvenes. Se registraron 21 maneras distintas de preparar las plantas para su uso medicinal, la 
mayoría son ingeridas oralmente, aunque casi una cuarta parte se aplican localmente. La 
mayor proporción de las especies registradas son preparadas en infusión o cocimiento, 
prefiriendo los pobladores la primera, mientras que los terapeutas tradicionales prefieren la 
segunda. 

Se seleccionaron 12 especies, 10 de las que se obtuvo semilla para la conformación del 
banco de germoplasma y 7 especies en las que se colectaron al menos dos organismos para 
su introducción al Jardin Botánico del Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí. 
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El uso de las plantas medicinales en el Municipio de Salinas, S. L. P. es específico, 
recurrente y sencillo, representando una alternativa práctica, económica que tienen sus 
pobladores de combatir las enfermedades que les afectan mayormente. 

9.2 Sugerencias 

Como sugerencias, proponemos: 

a) La continuación de este estudio a fin de obtener un listado florístico completo del 
Municipio de Salinas, San Luis Potosí y del Altiplano Potosino, ya que en nuestro país son 
aún escasos los estudios sobre etnobotánica. 

b) El estudio sobre las condiciones de almacenamiento apropiado para las semillas y la 
evaluación de las plantas en condiciones inter si tu. 

c) La conseIVación de las plantas silvestres nativas con propiedades medicinales, por 
medio de colectas en diferentes puntos del Altiplano Potosino. 

d) El estudio sobre la distnl>ución de las plantas utilizadas, así como estudios 
comparativos sobre los usos que tienen en diferentes partes de la República Mexicana. 

e) La evaluación de las especies medicinales como plantas potenciales para su 
introducción al cultivo y opción a los sistemas agricolas de producción imperantes en la 
zona. 

f) El estudio de mercado de las diferentes partes de las plantas y los subproductos 
preparados que de ellas se obtienen. 

g) El estudio farmacológico experimental de las plantas medicinales empleadas por los 
pobladores del Altiplano Potosino, a fin de corroborar y compLementar su empleo. 
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APENDICE 1 

Puntuario establecido para las entrevistas con los pobladores 

¿Conocen alguna planta que se use como remedio o tenga propiedades medicinales? 
¿Qué nombre(s) recibe(n) en la comunidad? 
¿Qué enfermedades cura, tiene algún otro uso? 
¿Cómo se emplea para curar la enfermedad? 
¿Qué es lo que hace que la planta cure? 
¿Cómo se reconoce a esta planta sabor, olor, forma? 
¿De dónde se obtiene la planta? 
¿Qué tan ficil es su obtención? 
¿Cómo se ha obtenido el conocimiento sobre el uso de las plantas, son recetadas por 

alguna persona en la comunidad? 
¿Existe algún terapeuta tradicional en el área que les atienda? 
¿Qué enfermedades se padecen más en la comunidad? 
¿Se atiende la gente en alguna institución del sector salud o en consuhorios 

particulares? 



APE~DICE 2 

Proceso genual de incorporación de las semillas al Banco de germoplasma. 

El proceso de extracción dependió de la especie, se trilló en caso de frutos secos, se 
despulpó con o sin fermentado en caso de frutos Húmedos (Patiño, 1985). Una vez obtenida 
la semilla se le realizaron los análisis básicos para su envase y almacenamiento, entre éstos 
(Villagómez et al , 1979) se encuentran: 

a) Análisis de pureza. Para realiz.ar ~ prueba se tomaron muestras de las semillas 
recolectadas y se analiz.ó el porcentaje de los siguientes componentes: semillas puras, 
semillas de otras especies, materia inerte, semillas arrugadas o imperfectamente 
desarrolladas, semillas fragmentadas. El porcentaje se reportó de acuerdo con la siguiente 
fünmla: 

Peso % Peso del COIDJlonente x 100 
peso total de la muestra 

b) Determinación del peso. Se obtuvo tomando ocho submuestras de 1 O semillas, 
pesindolas y calculando el peso de 100 semillas. 

e) Humedad de la semilla. Para el cálculo del porcentaje de humedad de la semilla se 
utiliz.ó la siguiente fórmula (Holle, 1985). 

Base húmeda peso original - peso final x 100 
peso original 

Base seca peso original- peso final x l 00 
peso final 

El peso final de la muestra se obtuvo después de un secado constante de la muestra. 

En la f.ase de almacenamiento tomarán en coDSideración los siguientes factores (Holle, 
1985): 

l. Humedad del medio ambiente del almacéa (no controlada) 
2. Temperatura del almacén (no controlada) 
3. Humedad relativa y temperatura de almacén (no controlada) 
4. Humedad de la semilla (10%) 
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