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Introducción 
 

Las plantas están presentes en el planeta antes de que el hombre apareciera, 

siendo útiles para la humanidad como alimento, vestido, vivienda y medicina.  

Aproximadamente el 80% de las sustancias con actividad biológica utilizadas 

actualmente, provienen de recursos naturales como animales, insectos, 

microorganismos y plantas, aunque la mayor proporción proviene de estas 

últimas. 

Las culturas indígenas presentes en diversas regiones del planeta desarrollaron 

a lo largo del tiempo un sistema de aprovechamiento de las plantas con el fin de 

tratar los padecimientos que le aquejan. Estos conocimientos han sentado la 

base del desarrollo de diversos fármacos usados en la actualidad, como son la 

morfina obtenida de la amapola (Papaver somniferum L.) y la salicina precursora 

de la aspirina, obtenida del sauce blanco (Salix alba L.) es por ello la importancia 

de los recursos naturales y culturales de cada nación.  

México forma parte del selecto grupo de las 12 naciones poseedoras de la mayor 

cantidad y diversidad de plantas y animales, que constituyen casi el 70% de la 

diversidad mundial de especies. México ocupa el 5° lugar en la categoría de 

diversidad de plantas vasculares por poseer entre 21,989 y 23,424 especies 

dentro de esta categoría (CONABIO y SEMARNAT, 2009). Los estados que 

cuentan con una mayor diversidad biológica se encuentran en el sur, siendo 

Oaxaca el más rico, seguido por Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán 

(Media Frontier, 2016).  

México es uno de los países que posee una amplia diversidad cultural (grupos y 

lenguas indígenas) que se conservan aún después de la colonización. Nuestro 

país posee siglos de tradición e historia en donde el mestizaje es una de sus 

características principales, producto de la fusión de los indígenas 

mesoamericanos, españoles y africanos.  

En México y el resto del mundo se ha acopiado y organizado a lo largo del tiempo 

la sabiduría de estos grupos en torno a la salud y enfermedad; parte de la 

cosmovisión mesoamericana que pone énfasis en la totalidad de las cosas, en 

la relación de las personas y los seres vivos con la naturaleza, las divinidades, 

el universo y en el equilibrio entre diferentes elementos y conceptos que se 

manifiestan físicamente en el organismo, dando lugar a la medicina tradicional. 

El entorno de trabajo serán dos grupos (parteras y conocedores de medicina 

tradicional) de Comitán Chiapas con el propósito de investigar el uso que le dan 

a las drogas vegetales y sus dinámicas relacionadas con el proceso salud-

enfermedad de los individuos, sin dejar de lado la cosmovisión propia de cada 

grupo. 
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Justificación   
La medicina tradicional es el enlace de los conocimientos, aptitudes y prácticas 

relacionados con salud y enfermedad que a lo largo de la historia se ha 

desarrollado entre los grupos indígenas, producto de la cosmovisión de cada 

pueblo. La medicina tradicional es una de las prácticas más antiguas y 

actualmente se le considera como una alternativa terapéutica básica para un 

vasto sector de la población que no tiene acceso a la medicina alópata moderna. 

Chiapas es el segundo estado, después de Oaxaca, en riqueza natural, cultural 

y lingüística, no obstante, es uno de los más pobres de México (INEGI, 2014). 

Comitán de Domínguez es uno de los municipios del estado de Chiapas, siendo 

la cuarta ciudad con crecimiento en términos de economía estatal (INEGI, 2009).  

El 4.49% de la población municipal es indígena, predominando los tojolabales y 

tzeltales nativos de la región. El 2.18% de esta población es hablante de una 

lengua. Gran parte de la población atiende sus problemas de salud utilizando los 

conocimientos obtenidos de sus antecesores, herencia de grupos indígenas y 

que posee su propia cultura curativa en la que integran a las plantas medicinales 

y algunos rituales.  

Dentro de los grupos étnicos practicantes de la medicina tradicional existen 

diferentes tipos de especialistas como: el curandero, el hierbero, ´ajnanum, el 

pulsador pitachik´, el rezador y la partera, me’xepal, entre otros. (Lenkersdorf, 

2011) 

Las parteras, abuelitas, comadronas o matronas son las especialistas 

tradicionales encargadas de la atención del embarazo y el parto, así como asistir 

a la mujer y al recién nacido durante el puerperio (INI, 1994). Las parteras por su 

trabajo ocupan un lugar muy importante dentro de sus comunidades indígenas; 

sin embargo, estos grupos han sufrido marginación por algunos sectores 

gubernamentales y académicos que consideran su práctica carente de 

fundamento científico y proveniente de personas con un nivel de escolaridad muy 

bajo.  

Las parteras realizan su labor en las regiones rurales marginales que, por su 

ubicación, no cuentan con servicios de salud o que son escasos. No obstante, 

esta actividad se ha visto disminuida por la exigencia a la mujer embarazada de 

asistir a las clínicas y hospitales por advertencia de los programas de ayuda 

gubernamental. Estas acciones han provocado una disminución en el número de 

partos atendidos por parteras, atentando contra el ejercicio de su labor y razón 

de ser. (Yllescas Hernández, 2017) 

Algunas mujeres pertenecientes a grupos indígenas no buscan atención en las 

clínicas y hospitales debido a que se sienten incómodas pues son objeto de mal 

trato y falta de respeto a su cultura, idioma, vestimenta o creencias religiosas, 

pero las hay que simplemente rechazan la opción. 
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Debido a esta situación la Organización Mundial de la Salud (2014) está 

elaborando políticas para promover una atención desde el punto de vista 

sociocultural y que respete las necesidades tradicionales, no obstante, en 

nuestro país, esta medida más allá de contribuir al fortalecimiento de esta 

práctica también la ha marginado.    

Todo esto impulsa a realizar acciones que contribuyan a respetar, preservar y 

transmitir el conocimiento de la medicina, tratamientos y prácticas tradicionales, 

así como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en el artículo 2° “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. A.  Esta Constitución reconoce y 

garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: IV.  Preservar y 

enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 

cultura e identidad.  B. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 

de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020) 

Actividades como la documentación y divulgación de los conocimientos de los 

grupos indígenas favorecen la preservación y reconocimiento de la propiedad 

intelectual y expropiación de la sabiduría ancestral que con todo derecho les 

pertenece. (Albuquerque, Alves, Ferreira, & Muñiz, 2017) 

Por otra parte, el desarrollo de este tipo de trabajos contribuye de manera 

indirecta al descubrimiento de nuevas sustancias con aplicaciones médicas e 

industriales, así como encontrar algunas nuevas a las ya existentes. Estas 

razones nos han llevado a realizar una investigación acerca de los recursos 

medicinales que utilizan las parteras de la comunidad Zaragoza la Montaña y 

conocedores de medicina tradicional del municipio de Comitán de Domínguez, 

Chiapas a través de la documentación y divulgación de los saberes para 

contribuir a la preservación y reconocimiento de su propiedad intelectual. 

Objetivo general  
Integrar el conocimiento sobre las plantas medicinales utilizadas por las parteras 

de la comunidad indígena Zaragoza La Montaña mediante una investigación de 

campo y bibliográfica para preservar y difundir el conocimiento de la comunidad. 

Objetivos específicos 
• Elaborar un catálogo bilingüe de las plantas medicinales usadas en la 

comunidad de parteras tradicionales que contenga la información directa 

obtenida para documentar y preservar los conocimientos de la localidad y 

organizar la información obtenida de las entrevistas para la elaboración 

de una serie de monografías de las plantas utilizadas en la región 

redactado en español y en tojolabal.  
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• Realizar una búsqueda de información bibliográfica de las plantas 

mencionadas por las parteras para organizar la lista de plantas en base al 

tipo de metabolitos que producen.   

• Organizar las plantas mencionadas con la información obtenida de la 

identificación botánica.  

• Arreglar la lista de plantas de acuerdo con el uso tradicional que le da el 

grupo de parteras de la región. 

• Describir de manera general la situación económica, social y entorno 

ecológico en el que se desarrolla la comunidad de parteras de Zaragoza 

la Montaña.  

• Realizar una descripción de la composición química de las plantas usadas 

por las parteras antes, durante y posterior al parto. 

Marco Teórico 
Etnobiología 

Etnobiología, término que aparece por primera vez en Estados Unidos de 

América en 1935, es el estudio de las ciencias biológicas tal y como son 

practicadas por los diversos grupos humanos, es decir, el estudio de las 

interacciones de las sociedades humanas con el medio ambiente, en ella actúan 

de manera recíproca diferentes disciplinas científicas que dan por resultado 

diferentes enfoques y desafíos teóricos (Albuquerque & Nóbrega, 2016). El 

término está formado por dos elementos “ethnos” pueblo o nación y “biología” 

del griego “bios” vida y “logos” tratado o ciencia. “La Etnobiología es definida 

como el conocimiento y análisis científico para definir, investigar y valorar la 

sabiduría tradicional existente, sobre las plantas, animales, hongos y 

microorganismos, así como la importancia que dicho conocimiento ha tenido y 

tiene en el desarrollo de la cultura y la economía de las comunidades” (Juárez 

Guzmán, 2014).  

Etnobotánica 

La etnobotánica es parte del campo más amplio de la Etnobiología, una disciplina 

que incluye el estudio de las interrelaciones directas entre humanos y biota, entre 

otras cosas.  

La etnobotánica es el estudio de la interrelación entre las sociedades humanas 

y las plantas de su entorno; desde la perspectiva cultural (social) y ambiental, 

mostrando cómo las poblaciones nativas o las que han vivido en una región por 

largo tiempo aprovechan los recursos vegetales. Es decir, es el estudio del 

conocimiento y los conceptos desarrollados por cualquier cultura sobre los 

organismos vivos y fenómenos biológicos (Albuquerque, Alves, Ferreira, & 

Muñiz, 2017). 
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Los fenómenos estudiados por la etnobotánica son complejos por lo que para 

entenderlos es necesaria una perspectiva interdisciplinaria que permita obtener 

un panorama amplio, imposible de lograr con la visión unidireccional. Por tanto, 

la etnobotánica es una ciencia de síntesis que se enfoca en comprender las 

relaciones entre humanos y plantas desde escenarios teóricos de diferentes 

disciplinas como: antropología, ecología, farmacología, química, botánica, entre 

otras (Albuquerque & Nóbrega, 2016).  

Uno de los objetivos de la etnobotánica es estudiar el uso de plantas con fines 

medicinales ofreciendo elementos prácticos para otros investigadores en las 

áreas de fitoquímica y farmacología, y contribuir al descubrimiento de nuevos 

medicamentos.       

Bioprospección 

Las plantas son laboratorios naturales capaces de sintetizar una gran diversidad 

de compuestos químicos que han servido a la humanidad en terapéutica o han 

servido como modelos para realizar modificaciones estructurales específicas 

para generar nuevos fármacos. Los estudios etnobotánicos pueden proporcionar 

valiosas contribuciones a la bioprospección, es decir, la búsqueda de plantas y 

animales que puedan contener compuestos para el tratamiento de 

enfermedades. El descubrimiento del potencial terapéutico de estos compuestos 

puede aportar beneficios a la industria farmacéutica interesada en nuevas 

alternativas, así como a la sociedad en general. 

La bioprospección utiliza un conjunto de estrategias que guían a la búsqueda de 

nuevas especies de plantas con potencial terapéutico. El uso de plantas para el 

tratamiento de enfermedades ha ocurrido desde nuestro pasado evolutivo, y 

diferentes grupos humanos presentan una larga historia de uso de tales recursos 

medicinales, lo que lleva a conocimientos y prácticas locales que pueden ser 

muy importantes para las estrategias de bioprospección (Albuquerque, Alves, 

Ferreira, & Muñiz, 2017). 

Etnografía 

La etnografía es tanto una perspectiva teórica como un método de investigación 

en las ciencias sociales que se dedica al estudio de los pueblos o comunidades 

a través de sus costumbres, ritos, herramientas, idioma y formas de vida. La 

etnografía es un método de investigación cualitativa que proviene de la disciplina 

de la antropología, pero es aplicable a otras disciplinas. La etnografía parte de 

las palabras en griego ethnos significa pueblo, y graphos escritura o análisis, o 

sea “el estudio de un pueblo”. La etnografía es un método de investigación social 

que mediante la interacción con una comunidad se pueden conocer y registrar 

datos relacionados con su organización, cultura costumbres, alimentación, 

vivienda, vestimenta, creencias religiosas, elementos de transporte, economía, 

formas de curación, saberes e intereses (Rachel, 2019)    
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Las técnicas etnográficas 

Los antropólogos utilizan varias técnicas para estudiar los estilos de vida dentro 

de una cultura. Estas técnicas de campo son: 

1. La observación directa: El investigador recopila datos de la vida de la 

comunidad, ya sea individual o colectivo en situaciones diversas, es decir 

todos los patrones culturales y sociales de la comunidad estudiada. 

Anotando sus impresiones en una bitácora de trabajo.  

2.  La observación participante: El investigador establece una buena relación 

con la población que pretende estudiar, basándose en el contacto 

personal y la confianza mutua. Es decir, el investigador forma parte de la 

vida de la comunidad al mismo tiempo que la estudia. 

3. Las conversaciones: Conversar es un complemento de la observación. El 

investigador platica con la gente y pregunta acerca de lo que observa.  

4. La entrevista dirigida: El antropólogo habla directamente con sus 

informantes, hace preguntas y anota las respuestas. La entrevista se 

utiliza para tener información verbal de uno o más personas a partir de un 

cuestionario que únicamente sirve como guía. Esta técnica es más directa 

y personal que la encuesta; sirve para evaluar patrones y particularidades 

de la vida comunitaria. La entrevista facilita la obtención de datos 

secundarios que pudiesen surgir y que el investigador no tenía planeado 

recopilar. 

5. La técnica genealógica: Esta técnica está dirigida en la obtención de datos 

relacionados con los antepasados y parientes de la comunidad estudiada, 

para revisar la historia y entender las relaciones actuales. 

6.  Los informantes privilegiados: El investigador puede seleccionar a las 

personas que, por su experiencia, talento o preparación, podrían 

proporcionar informaciones más completas o útiles sobre aspectos 

particulares de la comunidad. 

7. Las historias de vida: El investigador selecciona a miembros clave de la 

comunidad para elaborar su historia de vida. El investigador se centrará 

en sus experiencias personales, percepciones de la vida, reacciones y 

aportes comunitarios (Métodos y técnicas de investigación 

antropológicas, 2011). 

Medicina tradicional 

La medicina tradicional en general se define como el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de 

las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de 

la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento 

de enfermedades físicas o mentales (Zhang, 2019). La medicina tradicional 
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siempre está en constante transformación, antiguamente por la influencia de 

otras culturas como la europea y africana, como es el caso de la mexicana, y por 

la medicina occidental contemporánea. 

La medicina tradicional mexicana es el conjunto de sistemas de atención a la 

salud, basados en los profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad 

que las diferentes culturas indígenas de nuestro país han desarrollado a través 

de su historia. El conocimiento se genera a partir de la cosmovisión que los 

miembros de los pueblos indígenas dan sobre la salud y enfermedad en la que 

se han incorporado medicinas de otras culturas como la española, africana y la 

medicina contemporánea (Jiménez & Ángel, 2017). 

La medicina tradicional mexicana no solo atiende enfermedades físicas sino 

también psicológicas y psicosomáticas que son causadas por un “desequilibrio”. 

La mayoría de los usuarios de la medicina tradicional no solo confían en la 

eficacia de ésta, sino que se sienten identificados en su mayoría porque 

comparten identidades culturales e ideológicas, como el idioma y creencias que 

forman parte de su identidad social.  

Especialistas Médicos Tradicionales 

La medicina tradicional requiere practicantes populares culturalmente relevantes 

que puedan tratar todos los aspectos para restablecer la salud del individuo. 

Generalmente estos practicantes aprenden de manera informal, es decir no son 

instruidos como la sociedad actual exige, adquieren los conocimientos por haber 

heredado el "don" o don de curación, por transmisión oral, por herencia familiar 

o como aprendices de un practicante experimentado. Los terapeutas en el ámbito 

de la medicina tradicional se les conoce como curanderos o curanderas, 

personas reconocidas por la comunidad con la capacidad de diagnosticar 

enfermedades y proporcionar intervenciones terapéuticas y psicosociales en el 

ámbito físico y psicológico natural, así como en el ámbito sobrenatural. (López, 

2005). Entre ellos se encuentran los hierberos, hueseros, culebreros, parteras, 

levanta sombras, curandero del aire, curandero de brujería, rezanderos, etc. A 

continuación, se describen algunos de ellos.  

Yerbero o Hierbero. Este especialista también se le conoce como botánico, 

herbolario, hierbatero, yerbatero. El hierbero es el experto que usa las plantas 

medicinales como recurso principal en sus terapias. 

Huesero. Especialista de la medicina tradicional que domina las técnicas 

encaminadas al tratamiento de diversos trastornos del sistema 

musculoesquelético. En maya se le conoce como Ah k’ax bak, Ah pak’ bak’, k’ax 

bak, el que encaja o concierta huesos desencajados, compositor de huesos. (INI, 

1994). 

Rezandero. Esta designación la reciben algunos curanderos debido a que 

utilizan rezos, oraciones, plegarias, etc., como parte de sus tratamientos y en las 
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ceremonias dedicadas a la tierra, funerales, bendiciones y otros actos simbólicos 

en tzotzil y tzeltal se le conoce como h’ilol. 

Partera. Especialista de la medicina tradicional cuya función primordial es la 

atención del embarazo y del parto, así como dar asistencia a la mujer y al recién 

nacido durante el puerperio. La actividad no solo se centra en la atención 

materno infantil, sino que también tratan problemas de esterilidad, y otras 

demandas que afectan a la mujer y al recién nacido como el susto, mal de ojo y 

caída de mollera. (INI, 1994). 

Distribución de las parteras en México 

En México existen alrededor de 68 grupos étnicos, con 364 variantes de entre 

los grupos mayoritarios. Dentro de estos grupos se encuentran la mayoría de las 

parteras tradicionales. 

El INEGI (2017) reporta que en México de 98,273 partos que son atendidos por 

enfermeras o parteras, 40,319 son atendidos en Chiapas, 15,228 son atendidos 

en Oaxaca y 9,545 en Puebla, de acuerdo con estos números Chiapas ocupa el 

primer lugar. 

Fitoquímica 

Para comprender la relación existente del uso que le dan parteras y conocedores 

a las plantas utilizadas es preciso definir la fitoquímica. La fitoquímica es el 

estudio de los productos y procesos químicos obtenidos a partir de las plantas y 

es esencial para el descubrimiento de fármacos. 

Los metabolitos secundarios producto de las plantas estudiados en fitoquímica 

son de importancia, pues algunos son usados por las plantas para evitar ataques 

de insectos, hongos, u otros, también tienen actividad biológica benéfica para 

seres humanos y otros animales. Entre los compuestos fitoquímicos de interés 

tenemos taninos, saponinas, flavonoides, cumarinas entro otros, los cuales se 

definirán brevemente a continuación. 

Aceites esenciales 

Aceite esencial es el producto obtenido de una materia prima de origen vegetal 

por destilación o por expresión, como es el caso de los obtenidos del género 

Citrus, o por destilación “seca” de maderas. El aceite esencial posteriormente es 

separado de la fase acuosa por métodos físicos. Por otra parte, el término aceite 

denota la naturaleza lipofílica y ligeramente viscosa de estas sustancias mientras 

que el término esencial define a los aromas exhalados que son secreciones 

naturales volátiles producidas por diferentes órganos de las plantas (células 

secretoras, tricomas, etc.) compuestas por una gran diversidad de sustancias 

químicas, siendo las de origen terpenoide las más abundantes (Li, Fabiano-

Tixier, & Chemat, 2014) 

Alcaloides 

Los alcaloides constituyen una clase muy heterogénea de metabolitos 

secundarios generalmente de carácter básico que contienen uno o más átomos 

de nitrógeno presentes predominantemente en plantas, y con menos frecuencia 
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de hongos y animales. Desde el punto de vista estructural, se puede establecer 

de forma general que los alcaloides son compuestos de peso molecular bajo, 

con un nitrógeno regularmente como parte o en combinación de un sistema 

cíclico, derivado de un aminoácido y con una pronunciada actividad biológica 

(Schäger & Dräger, 2016). 

Cumarinas  

La palabra cumarina deriva del francés coumarou que es el nombre con el que 

se conoce al haba Tonka (Dipteryx odorata) de donde en 1820 fue aislada la 

primera cumarina. Las cumarinas son un grupo de metabolitos secundarios con 

una estructura de benzo-alfapironas, es decir son lactonas del ácido o-

hidroxicinámico derivado de la ruta del ácido shikímico. A excepción de algunos 

casos raros, incluida la cumarina en sí misma que no está sustituida, todas las 

cumarinas vegetales contienen grupos hidroxi o metoxi en la posición 7. 

O O
7

 

Figura 1 Estructura de una cumarina 

Las cumarinas generalmente se encuentran en las plantas superiores y a 

menudo en la forma de glicósidos (Bone & Mills, Principles and Practice of 

Phytotherapy Modern Herbal Medicine, 2013). 

Fenilpropanoides 

Los fenilpropanoides son una familia de compuestos orgánicos con un anillo 

aromático y una cadena lateral propanoide de tres carbonos, y son producidos 

por las plantas a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Este grupo 

constituye un punto clave para la formación de compuestos como los 

flavonoides, estilbenoides, cumarinas, lignanos, catequinas y auronas. Además, 

vía ácido cinámico o ferúlico se pueden formar compuestos como la vainillina, el 

benzaldehído y el ácido gálico (Pyne, Narcross, & Martin, 2019).  

OH

O

ácido cinámico

OH

O

HO

H3CO

ácido ferúlico  

Figura 2 Ejemplos de fenilpropanoides 

Fenoles 

El fenol estructuralmente es un grupo OH- unido a un anillo bencénico, las 

principales rutas que las plantas utilizan para producirlos son las del ácido 

shikímico, mientras que la ruta del ácido malónico es mayoritariamente usada 

por hongos y bacterias. (Clarumnt Vallespí Rosa Mª, 2017) 
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Los fenoles constituyen probablemente el grupo más grande de metabolitos 

secundarios de plantas, que varían en tamaño desde una estructura simple con 

un anillo aromático hasta complejos como las ligninas. Los fenólicos son un 

grupo químicamente heterogéneo, principalmente producidos por los vegetales, 

que cumplen varias funciones defensivas importantes en las plantas contra las 

plagas y enfermedades (los fenólicos relacionados con la defensa incluyen 

flavonoides, antocianinas, fitoalexinas, taninos, lignina y furanocumarinas) 

(Alamgir, 2017). 

Flavonoides 

Los flavonoides son un grupo ubicuo de compuestos polifenólicos naturales que 

se caracterizan por el núcleo de flavano y representan una de las clases de 

compuestos más abundantes en frutas, verduras y bebidas de origen vegetal. 

Se han identificado más de 8000 compuestos con estructura de flavonoides, 

muchos de los cuales son responsables de los colores tan atractivos de las 

flores, frutos y hojas. En las plantas, estos compuestos sirven como protección 

contra la radiación ultravioleta, los patógenos y los herbívoros (Anandh Babu & 

Liu, 2009). 

O

 

Figura 3 Núcleo de flavonoide 

Este tipo de compuestos, generalmente se presentan en forma de glicósidos de 

diversos azúcares (glucosa, galactosa etc.) La solubilidad varía de acuerdo con 

el azúcar que contiene y el grado de metoxilación. 

Glucósidos cianogénicos 

Los glucósidos cianogénicos son compuestos capaces de generar ácido 

hidrociánico (ácido prúsico, cianuro, ácido cianhídrico). Estructuralmente son 

glucósidos de 2-hidroxinitrilos que pueden ser hidrolizados por la enzima -

glucosidasa en cianohidrina. Las cianhidrinas son muy inestables y rápidamente 

se disocian en un aldehído y ácido hidrociánico (figura 4). 

CN

H
O--D-glucosa

Prunasina

CN

H
OH

Cianohidrina

-glucosidasa H

O

Benzaldehído
ácido hidrociánico

+ HCN

 

Figura 4 Glucósido cianogénico y su hidrólisis 

Los glucósidos cianogénicos comunes incluyen la amígdalina que se encuentra 

en las almendras amargas y los huesos de durazno y la prunasina en la corteza 

de cerezo silvestre (Prunus serotina). Tanto la amígdalina como la prunasina 

producen benzaldehído en la hidrólisis, lo que explica el característico aroma a 

almendra de la corteza de cerezo silvestre. Los glucósidos cianogénicos 
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linustatina, neolinustatina y linamarina (trazas) se encuentran en las semillas de 

lino (lino, Linum usitatissimum) (Bone & Mills, 2013) 

Iridoides 

Los iridoides comprenden un gran grupo de monoterpenoides, caracterizados 

por un esqueleto ciclopentapiránico, es decir, un anillo de seis miembros, que 

contiene un átomo de oxígeno, que se fusiona con un anillo de ciclopentano 

(esqueleto de iridano).  

O

OGlucosa

HO

HO

Aucubina  

Figura 5 Estructura química de un iridoide 

Estos compuestos se presentan con mayor frecuencia en plantas en 

combinación con carbohidratos y, por lo tanto, se clasifican como glucósidos. Los 

iridoides se dividen en cuatro grupos principales:  glucósidos iridoides (aucubina, 

harpagósido), iridoides no glicosilados o simples (loganina), secoiridoides 

(gentiopicrosida) y bisiridoides, formados por dimerización de iridoides y 

secoiridoides (Ludwiczuk, Skalicka-Woźniak, & Georgiev, 2017) 

Quinonas 

Las quinonas estructuralmente son dicetonas que se derivan de compuestos 

dihidroxiaromáticos, en los que los dos grupos carbonilo están conectados por 

un sistema de dobles enlaces conjugados. Los dos grupos cetónicos en los 

compuestos policíclicos pueden estar en el mismo anillo o en anillos diferentes. 

Las quinonas naturales están ampliamente distribuidas en la naturaleza e 

incluyen a: benzoquinonas, naftoquinonas, antraquinonas y poliquinonas 

(Eyonga, Kueteb, & Efferth, 2013). 

O

O

O

O

O

O
Benzoquinona Naftoquinona Anrtraquinona  

Figura 6 Estructuras de las quinonas 

 

Son pigmentos cuyo color va desde amarillo pasando por el anaranjado al rojo 

intenso, son de interés debido a su actividad biológica, producen un elevado 

número de compuestos fenólicos y pueden formarse a partir del ácido shikímico 

o acetato-malonato. 
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Saponinas 

Las saponinas son un grupo diverso de productos naturales, que derivan su 

nombre de su capacidad para formar espumas similares a jabones en soluciones 

acuosas. Las saponinas consisten en una unidad de aglicona unida a una o más 

cadenas de carbohidratos.  La unidad de aglicona o sapogenina consiste en un 

esterol o un triterpeno, siendo esta última más común. Tanto en las saponinas 

esteroidales como en las triterpenoidales, la cadena lateral de carbohidratos 

generalmente está unida al carbono 3 de la sapogenina (Savage, 2003). 

COOH

Glu-Glu-Glu-O

COOH

HO

O

O

Rha-Glu-O

Rha  

Figura 7 Estructura química de una saponina triterpenoide y esteroide 

Taninos 

Los taninos son una clase de biomoléculas complejas de naturaleza polifenólica 

de sabor amargo y astringente sintetizadas por una gran variedad de plantas, 

con el fin de protegerse de sus depredadores.  Los taninos tienen la capacidad 

de unirse y precipitar proteínas. Si bien el término tanino se derivó originalmente 

del uso de taninos en el curtido de pieles de animales para hacer cuero, el 

término se aplica ampliamente a cualquier compuesto polifenólico que forme 

complejos fuertes con proteínas.  

El peso molecular de los taninos varía de 500 a más de 3000. Hay dos tipos de 

taninos, taninos hidrolizables y taninos condensados. En el centro de un tanino 

hidrolizable, hay un carbohidrato como la D-glucosa. Los grupos hidroxilo de los 

carbohidratos se esterifican parcial o totalmente con ácidos fenólicos como el 

ácido gálico. Por otro lado, los taninos condensados, conocidos como 

proantocianidinas, se distribuyen ampliamente en las plantas y afectan 

fuertemente la calidad de los alimentos. Son polímeros de 2–50 (o más) unidades 

flavonoides, que no son susceptibles a la hidrólisis (Izawa, Amino, Kohmura, 

Ueda, & Kuroda, 2010). 

Terpenos 

Isoprenoides o terpenoides, como a veces se denominan, constituyen un grupo 

grande e importante de productos naturales que están constituidos por unidades 

isoprenoides (isopentano) que se combinan para producir una gran variedad de 

esqueletos, que por acción enzimática se agrega funcionalidad al modificar su 

estado de oxidación (Sukh, 1989). 

Pueden ser sintetizados por dos rutas la del ácido mevalónico y metileritritol 

fosfato, algunos terpenos proporcionan pigmentación a vegetales y participan en 
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la síntesis de vitaminas, mientras que otros dan aromas a las plantas. (Clarumnt 

Vallespí Rosa Mª, 2017) 

Materiales y métodos  

 

Descripción de la metodología 
Las actividades realizadas se incluyeron algunos elementos que condujeron a la 

definición del proyecto. Se eligió al estado de Chiapas por ser una de las 

regiones de nuestro país poseedora de una gran riqueza natural y cultural, en 

particular el municipio de Comitán de Domínguez.   

Etapa 1. Investigación bibliográfica  

Se realizó una búsqueda de información bibliográfica tanto en recursos físicos 

como digitales, siendo los tópicos de búsqueda: usos y costumbres de las 

comunidades indígenas de Comitán, investigación de campo, datos estadísticos 

del municipio y técnicas de salud comunitarias. Esta búsqueda se realizó tanto 

en las bibliotecas de la FES Cuautitlán, en la Biblioteca digital de la UNAM y en 

la Biblioteca municipal de Comitán Chiapas.  

Etapa 2. Definición del trabajo 

Los factores que se consideraron para la selección del tema fueron los 

siguientes: 

MEDICINA 
TRADICIONAL

INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

DEFINICIÓN DEL 
TRABAJO

• TEMA 

• ZONA 

• GRUPO

PERMISOS

• AUTORIDADES

• GRUPOS DE TRABAJO

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO

• EXPLORACIÓN PREVIA

• ENTREVISTA

IDENTIFICACIÓN 
TAXONÓMICA

ORGANIZACIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES 
EN FAVOR DE 

LA COMUNIDAD

RESULTADOS Y 
ANÁLISIS

CONCLUSIONES

Figura 8 Metodología de trabajo 
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• La medicina tradicional forma parte del patrimonio de muchas culturas, es 

la base sobre la que se sostiene la salud de millones de seres humanos.  

• La Organización Mundial de la Salud (2003) notifica que, en los países en 

vías de desarrollo, la mayoría de su población utiliza la medicina 

tradicional para satisfacer sus necesidades primarias de salud.  

• En México y el resto del mundo, la medicina tradicional está asociada 

fuertemente a las plantas medicinales que nos han proporcionado 

agentes con un grado muy diverso de potencia farmacológica.  

• De acuerdo con datos del INEGI en el censo 2017; en Chiapas de 98,273 

partos; 40,507 son atendidos por parteras, es decir, el 41.22% aprox., 

ocupando el primer lugar a nivel nacional (INEGI, 2017). 

Considerando estos elementos se empezó a dirigir el tema hacia las plantas 

medicinales utilizadas por las parteras en Chiapas. 

Etapa 2.1 Zona de trabajo  

En el transcurso de la investigación bibliográfica se acudió al Dr. Daniel López 

Bautista encargado de la Unidad Médica Rural de Zaragoza La Montaña. Se le 

informó el propósito del trabajo y manifestó que él podría apoyar el trabajo.  

Zaragoza La Montaña es una localidad que se encuentra ubicada a 1600 metros 

de altitud y a 19 km de la cabecera municipal.   

Etapa 2.2 Grupo de trabajo 

El Dr. Daniel López Bautista también reveló que él coordinaba a un grupo de 

parteras de la localidad. Zaragoza La Montaña es una localidad en donde habita 

un grupo de parteras reconocido, incluso en Comitán.  

En Comitán hay un grupo de practicantes que tienen las habilidades y conocen 

algunos de los recursos que las parteras de Zaragoza La Montaña utilizan, por 

lo que se consideró incluirlos en el trabajo y se le denomino “conocedores”.    

Los conocedores son un grupo reconocido por la población que cuenta con 

conocimientos ancestrales acerca del uso de las plantas medicinales. La 

población de la comunidad acepta y reconoce sus habilidades relacionadas con 

el tratamiento de las enfermedades que les aquejan.  

En suma, los grupos de trabajo que se incluyeron fueron: Parteras de Zaragoza 

La Montaña y Conocedores de Comitán.  

Etapa 3. Permisos  

Una vez, seleccionados el tema y el grupo de trabajo y con el fin de tener acceso 

a información bibliográfica se elaboraron una serie de oficios (Anexo 5) que se 

dirigieron, a quien corresponda por falta de conocimiento de quién exactamente 
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es el encargado de la Unidad Médica Rural de la localidad de Francisco Sarabia 

de Comitán y al H. Ayuntamiento Municipal de Domínguez Chiapas para 

recopilar datos estadísticos.  

Para solicitar el permiso en la localidad de Zaragoza La Montaña primero se 

investigó cómo es su organización. Las autoridades de la localidad son personas 

que se eligen en una asamblea como representantes de la población; el permiso 

de acceso a la comunidad se debe solicitar cuando menos a uno de ellos.  

Estas autoridades pueden ser: 

• El comisariado ejidal, quien es la máxima autoridad. Persona con alrededor 

de 60 años, oriunda de la localidad, reconocida por su sabiduría y respeto. 

La principal función es la toma de decisiones referentes a asuntos 

relacionados con la actividad agrícola y ganadera de la comunidad.  

• El agente municipal es un hombre joven de 35 años en adelante, oriundo de 

la localidad, encargado de que se cumplan los acuerdos tomados en las 

asambleas. En caso de violaciones a esos acuerdos se convoca a una nueva 

asamblea para decidir las sanciones correspondientes.  

• La autoridad de salud que es un cargo nuevo, creado a partir de que entraron 

las instituciones gubernamentales de salud. Anteriormente, este cargo 

correspondía a las parteras, chamanes o chimanes, curanderos o médicos 

tradicionales. 

Como se mencionó anteriormente fue con la autoridad de salud con la que se 

tuvo el primer contacto, el Dr. José Daniel López Bautista de la Unidad Médica 

Rural de Zaragoza La Montaña IMSS y su equipo de salud, quienes 

amablemente facilitaron el acceso y brindaron el espacio para la realización de 

las actividades del proyecto. Ellos conviven cotidianamente, desde hace muchos 

años, con los habitantes de la localidad y conocen al grupo de parteras, con 

quienes tienen una buena relación. El oficio se dirigió al Dr. López Bautista y fue 

mostrado a la comunidad (Anexo 4). 

Etapa 4. Investigación de campo 

Para el primer acercamiento con la comunidad, el Dr. López Bautista convocó a 

una reunión en la que me presentó como Mali Itzel Morales Luis, alumna de la 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Además de la presentación, se 

expuso el propósito de llevar a cabo un trabajo de esta índole y el cómo, de 

manera general, se planeaba realizarlo y se les mostró el oficio de solicitud del 

permiso. La comunidad amablemente accedió a participar en el proyecto. 

Como parte del desarrollo del trabajo se consideró tener reuniones con la 

comunidad de parteras y conocedores, con el propósito de enfatizar la 

importancia de la labor que están ejerciendo y concientizarlas en el valor que 

tienen los hábitos de higiene y limpieza, así como los riesgos de no respetarlos. 
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También se les informó acerca del riesgo que representa el uso de plantas 

medicinales tratadas con pesticidas o agroquímicos, promoviendo el cultivo en 

huertos familiares, que ellos nombran como “el sitio”.   

Otra reunión con las parteras fue en el sentido de la importancia que tiene su 

labor dentro de la comunidad y que como se mencionó en la descripción de las 

autoridades de salud, está siendo desplazada por la asistencia médica 

gubernamental. Todas estas actividades lograron obtener la confianza del grupo, 

facilitando la integración a la comunidad, reconociéndoles el valor de su trabajo 

y que hay un interés, sin fines de lucro, en su conocimiento. 

Etapa 4.1 Exploración previa  

Una vez concluida la fase de presentación y concientización se conversó de 

manera informal con el grupo de parteras y conocedores para obtener un 

panorama general y sentar las bases de los tópicos a incluir en un cuestionario. 

Etapa 4.2 Entrevista 

En una entrevista semiestructurada se aplicó dicho cuestionario. Esta entrevista 

se aplicó a los dos grupos de trabajo: parteras y conocedores. 

En la entrevista se pretendía cubrir datos de interés estadístico, plantas usadas, 

forma de preparación y dada la flexibilidad de la entrevista se cubrieron algunos 

datos que eran importantes, que no estaban planteados con el fin de comprender 

adecuadamente su labor (Anexo 3). 

Etapa 5. Identificación Taxonómica  

Etapa 5.1 Colecta de ejemplares 

Gracias a la apertura y aprobación del trabajo por parte de la comunidad, algunos 

miembros permitieron que se visitaran sus huertos familiares. Esta actividad 

permitió obtener algunas fotografías de las plantas utilizadas y el sitio, dentro de 

la comunidad, al que acuden para recolectarlas, en muchas de las veces bajo su 

supervisión. Este material se utilizó como material gráfico de una serie de 

monografías, como modelo para la elaboración de unas pinturas con la técnica 

de acuarela y también se lograron obtener los ejemplares de herbario para su 

identificación taxonómica.  

Los miembros de la comunidad que auxiliaron en la colecta de plantas indicaron 

la forma en la que se deberá realizar esta actividad, es decir pedir permiso para 

hacer uso de ella, en qué hora realizar la colecta y cómo agradecer por el recurso 

extraído. 

Explicaron que el permiso se solicita a: lugar de la colecta (bosque, llano, etc.) y 

a la planta misma. Se le debe explicar a la planta que su uso es con fines 

curativos para que tenga el efecto esperado. Si la planta está dentro de una 

propiedad privada se le pidió permiso al propietario. 
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Etapa 5.2 Herborización de ejemplares 

Una vez colectados los ejemplares, se acomodaron entre dos hojas de papel 

estraza, y a su vez entre dos pliegos de cartón, se transportaron a la ciudad de 

Comitán donde fueron acomodados y prensados. Se mantuvieron así 

aproximadamente tres semanas hasta que quedaron completamente 

herborizados. 

Etapa 5.3 Identificación de ejemplares 

Los ejemplares se llevaron al Herbario IZTA de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala para su identificación taxonómica. 

Etapa 6. Organización de la información 

La información y el material conseguido se organizó, se llevó a cabo el análisis 

estadístico y se elaboraron una serie de monografías que contienen la 

información más relevante dictada por las parteras y los conocedores, en estricto 

apego a los términos utilizados por los informantes. La información se presenta 

en dos idiomas español y tojolabal (representativo de la región). Las monografías 

contienen información como: nombre común, nombre científico (resultado de la 

identificación botánica realizada en el Herbario IZTA de la FES-Iztacala), 

descripción de la planta, sinonimia popular, usos, forma de preparación y detalles 

como la forma de colecta. Cada monografía va acompañada de fotografías 

obtenidas en la localidad y una pintura elaborada en acuarela de la planta en 

cuestión. El catálogo también incluye un glosario de los términos más relevantes 

empleados por los informantes, dicho trabajo se denominó “Catalogo de plantas 

medicinales usadas por las parteras tradicionales de Comitán de Domínguez 

Chiapas”.  

Además del catálogo en formato físico se pasó el texto en formato de audiolibro 

para que las personas que no saben leer y escribir, como es el caso de esta 

comunidad, puedan escuchar en su lengua nativa (tojolabal) la información 

transcrita. Se espera encontrar algún patrocinador que facilite la impresión y 

difusión del conocimiento de las parteras de Zaragoza La Montaña; quedando 

por sentado que las ganancias económicas derivadas de este trabajo se destinen 

a la comunidad que amablemente aceptó la realización de este proyecto. 

Además, con la lista de plantas se llevó a cabo una investigación bibliográfica 

acerca de la composición química de cada una de ellas con el fin de analizar la 

información y encontrar una relación entre la composición química y los usos 

tradicionales.    

Etapa 7. Actividades en favor de la comunidad 

Dentro de las actividades planeadas para la realización de este proyecto, se 

realizó un pequeño taller de elaboración de jabones con fines cosméticos y 

terapéuticos. Este taller se impartió con el fin de que la comunidad vea que 

existen otras posibilidades de ingresos económicos. Al finalizar el curso se les 
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entregó productos elaborados con plantas y un muestrario que incluye las 

pinturas elaboradas en acuarela de plantas mencionadas durante el trabajo de 

campo, este trabajo se entregó con el propósito de que la comunidad contara 

con un registro de sus plantas.   

Debido a que el grupo de conocedores no pudo acudir por motivos personales al 

taller de elaboración de jabones, se hizo una demostración individual en su 

domicilio.  

Resultados y Análisis 
Descripción general del sitio de estudio 

Los conocimientos presentados en este proyecto acerca de los usos que las 

parteras dan a las plantas para atender sus problemas de salud, provienen de la 

localidad de Zaragoza La Montaña, ubicada a 1600 metros de altitud y a 19 Km 

de la cabecera municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas. La vegetación 

corresponde en su mayoría a bosque de pino-encino (Anexo 10). (I.M.S.S., 2018) 

 

Figura 9 Mapa de ubicación de Zaragoza la Montaña 

Nota: Imagen obtenida de mexico.pueblosamerica.com (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Ubicación de Comitán de Domínguez Chiapas 
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En esta localidad habitan 18221 personas, que en su mayoría son indígenas y 

en menor proporción mestizos. Todos los habitantes de la localidad hablan una 

lengua indígena. El clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en 

verano, con una temperatura media anual de 18°C. 

 

Figura 11 Vista de Zaragoza la Montaña 

Nota: Vista de un paraje de la comunidad en el que se observa parte del tipo de vegetación. 

Las viviendas están construidas con paredes de madera, piso de cemento o 

tierra y techo de lámina de zinc. No cuentan con servicios como agua y drenaje, 

aunque sí tienen luz eléctrica.  

Las actividades económicas que realiza la comunidad están relacionadas con el 

campo y la ganadería, en el caso de las parteras, además de su oficio se dedican 

al hogar y al trabajo en el campo dependiendo de su edad.  

En lo que a educación se refiere, la comunidad tiene dos escuelas de nivel 

preescolar y primaria, solo dos personas han tenido la oportunidad de salir de la 

comunidad para seguir estudiando (nivel licenciatura). Para llegar a la localidad 

hay un camino de terracería que en este año ya se urbanizó.  

 

Figura 12 Carretera de terracería de Zaragoza la Montaña 

La gente viaja a Comitán (Anexo 1,10) para vender una parte de la cosecha o 

animales de granja y para comprar productos como azúcar, sal u otra verduras 

y semillas, del mismo modo que para fiestas patronales y romerías. 

Generalmente cuando tiene la necesidad de comprar insumos como ropa 

 
1 Los datos estadísticos utilizados fueron proporcionados por el Dr. José Daniel López Bautista de la U.M.R 
de Zaragoza la Montaña IMSS y su equipo de salud 
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medicamentos, alimentos, productos de higiene, etc., se juntan varias personas 

y viajan en la camioneta propiedad de alguna de ellas y se trasladan a Comitán. 

La mayoría de las familias cuenta con licuadora, celular y radio, pero 

generalmente no hay señal satelital. 

Las mujeres, anteriormente utilizaban su indumentaria típica, sin embargo, han 

dejado de usarla y solo usan un pañuelo amarrado en la cabeza (figura 13). 

  

Los habitantes de la localidad practican como deporte el basquetbol y el futbol. 

Solo tienen oportunidad de disfrutar de actividades culturales en los festivales de 

las escuelas con sus niños.    

Zaragoza La Montaña festeja la fiesta patronal de San Miguel Arcángel el 8 de 

mayo; el 90% de la población profesa la religión católica y el otro 10% es 

desconocido. 

La comunidad cuenta con una Unidad Médica Rural del IMSS para el tratamiento 

de algunas enfermedades.  

 

 
Figura 16 Exposición del trabajo a las parteras 

De acuerdo con datos proporcionados por personal de la unidad las 

enfermedades más frecuentes son: infección respiratoria aguda con 41 casos, 

infección de las vías urinarias 10 casos, dorsopatías 9 casos y gastritis 9 casos. 

 
Figura 13 Indumentaria de las parteras de la localidad 

Zaragoza la Montaña 

 
Figura 14 Partera de la localidad Zaragoza la Montaña 

Figura 15  Equipo de Salud de la Unidad Médica 
Rural del IMSS 



 
 

27 
 

Además, este lugar sirve como sitio de reunión de las parteras, tienen una 

asamblea al mes, con el fin de darles capacitación y compartir información. 

Asimismo, se utiliza para la capacitación de voluntarios en temas relacionados 

con el saneamiento básico. 

Los problemas de salud leves generalmente son atendidos en casa por la 

abuelita o el ama de casa y si no se resuelve acuden a la unidad médica. En las 

citas médicas el enfermo va acompañado de sus familiares. Cuando la unidad 

médica está cerrada y hay un parto, éste es atendido por la partera. 

Ocasionalmente las parteras se trasladan a San José de las Rosas para atender 

partos de emergencia, en cuyo caso la partera acompañará a la mujer durante 

todo el proceso. La partera está presente en todo el proceso de alumbramiento, 

si la madre no puede mantener la posición ginecológica en la unidad médica rural 

es ella quien la acomoda para dar a luz en cuclillas o de la manera en la que ella 

se sienta cómoda. 

Dentro de los ritos utilizados cuando hay un alumbramiento, las parteras primero 

se persignan en el altar y después realizan su trabajo. En este acontecimiento 

toda la familia está presente, tanto de la mujer como del esposo.  

Los dos grupos de estudio (parteras y conocedores) reconocen enfermedades 

de síndrome cultural como la brujería, el mal puesto, mal de ojo, aire, así como 

las enfermedades relacionadas con cambios bruscos de temperatura, sustos, 

impresiones que incluso pueden ser causantes de un aborto.  

Es importante señalar que de acuerdo con los datos del INEGI (2017) en el 

municipio de Comitán de Domínguez, solo 95 nacimientos fueron atendidos por 

parteras o enfermeras. Este es un número muy bajo comparado con el 

presentado por la localidad de Chilón con 2363. Estos datos confirman que el 

oficio de partera puede estar en riesgo de desaparecer si no se realizan 

esfuerzos para reconocer la importancia de la labor que realizan.   

Los grupos de trabajo (parteras y conocedores) utilizan términos populares como 

azúcar para referirse a la diabetes y dar de mamar para la lactancia. La palabra 

dieta la utilizan para cuando la mamá o el recién nacido necesiten de una 

alimentación especial.  

Chiapas es uno de los estados considerados con un mayor índice de pobreza de 

la República Mexicana y la comunidad de Zaragoza La Montaña, no es la 

excepción. Este marcado índice de pobreza se refleja en la falta de servicios 

básicos como agua y drenaje, servicios médicos insuficientes, educación básica 

insuficiente y nulo acceso a la cultura. Sin embargo, muestra algunos signos de 

modernidad como el uso de un teléfono celular, aparatos electrónicos y 

electrodomésticos. Debido a la pobreza de los habitantes se han desarrollado en 

la región, programas de inclusión social. Sin embargo, para tener derecho a 

estos beneficios es necesario que las mujeres gestantes asistan a la unidad 

médica para atención prenatal, parto y postparto. En caso de que la mujer no 
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asista a sus citas de control, quedará fuera de los beneficios del programa.   Esta 

situación dificulta las actividades que realiza la partera, como fuerza, confianza, 

seguridad y bienestar físico y psicológico en los procesos de embarazo, parto y 

postparto de las mujeres indígenas.  

Merece una mención especial el soporte emocional que brindan durante el 

trabajo de parto, a través de comunicarse en la misma lengua de la parturienta, 

apoyar su decisión en la posición para parir, la atención domiciliar, y respetar la 

presencia de familiares conforme el deseo de la parturienta, entre otros. 

Nuevamente esta situación aumenta el riesgo de que las parteras tradicionales 

desaparezcan ya que los programas están enfocados en emplear enfermeras o 

médicos como responsables de las unidades médicas rurales y no en la 

capacitación de la partera para que realice esta función. 

Análisis de los grupos de trabajo 

Descripción del grupo de trabajo 

Parteras 

En este grupo de trabajo se consideran 8 personas de género femenino y una 

del masculino, éstas pertenecen a la localidad de Zaragoza la Montaña parte del 

municipio de Comitán de Domínguez. El grupo cultural al que pertenecen se 

encuentra administrado de forma tradicional, es decir existe una jerarquía de 

liderazgo en el cual ellos ocupan un cargo por debajo del líder principal. 

Se les conoce como parteras, comadronas o Me’xepal / Tulwanum. No sólo las 

mujeres sirven de parteras, también hay hombres de edad que desempeñan el 

mismo oficio, Tulwanum winik (Lenkersdorf, 2011). 

Usualmente las parteras reciben cursos ofrecidos por el gobierno que las 

actualizan en materia de salud pública en el cual se hace énfasis en cuidados 

del recién nacido, higiene, entre otros. Los cursos gubernamentales procuran 

conservar la alianza con las parteras y de este modo trabajar en conjunto y evitar 

la muerte materna.  

Conocedores 

En este grupo existen 6 personas del género femenino y 3 del masculino, ellos 

trabajan independientemente unos de otros, este grupo pertenece a la cabecera 

municipal de Comitán de Domínguez y no pertenecen a un grupo en concreto 

pero se clasificaron como conocedores debido a que sus conocimientos en el 

ámbito del uso de plantas medicinales, limpias y tratamiento enfermedades en 

general los ha popularizado en su entorno y es por ello que las personas acuden 

a ellos como una alternativa o complemento para tratar sus afecciones. 

Usualmente son confundidos con “brujos” debido a que suelen usar plantas y 

otros tratamientos alternativos a la medicina alópata, es por ello que en la 

actualidad no suele haber algún familiar joven interesado en continuar con esta 

labor, no obstante, este grupo está en constante actualización, es decir suelen 

tomar cursos de medicina tradicional que se dan en Guatemala, se mantienen al 
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tanto de “nuevas” plantas llegadas al país, lo usos que se le dan y la forma de 

administración. 

 

Figura 17 Parteras y equipo de Salud de Zaragoza la Montaña 

Edad 

De acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas se observó que las edades 

de los grupos de trabajo, parteras y conocedores oscilan entre los 18 y más de 

60 años predominando las personas mayores de 60 años. En la figura 18 se 

muestran los porcentajes por grupo de edades (grupos de 10 años) en ella se 

observa una clara tendencia hacia un mayor porcentaje conforme la edad 

aumenta. Esta tendencia coincide con la idiosincrasia de los pueblos indígenas, 

donde las personas de mayor respeto son las mayores, ya que son las que se 

encargan de enseñar a los jóvenes; además para desempeñar esta actividad 

(atención del parto y otras enfermedades) las personas deben tener experiencia 

y sabiduría, dos características que se adquieren con disciplina y práctica con el 

transcurrir del tiempo.   
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Figura 18 Gráfico de edad de los entrevistados 
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Género 

La labor de atención del parto es una actividad que a través de la historia ha sido 

realizada por las mujeres, hecho que se confirma con los datos obtenidos. Esta 

predominancia de género se puede atribuir a que por experiencia propia saben 

de los cuidados que se dan durante el embarazo, parto y crianza de los hijos; 

además de la confianza que siente la parturienta de ser atendida por una mujer. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos hay una participación 

considerable por parte de los hombres (figura 19).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad 

De acuerdo con datos de la Secretaria de Economía (2018), el nivel educativo 

de la población chiapaneca en el 2015 presentó un grado promedio de 

escolaridad de 7.2 por debajo del promedio nacional que es de 9.2, y un alto 

índice de analfabetismo (14.8%) en comparación con el total nacional (5.5%). 

Los datos obtenidos en el estudio realizado en el grupo de trabajo reflejan la 

situación del estado de Chiapas, que como se puede ver en la figura 20 la 

mayoría de los participantes son analfabetas (70%) y muy pocos tienen estudios 

a nivel básico (primaria y secundaria). La baja escolaridad que presentan los 

grupos de trabajo es el producto de la marginación que tiene este importante 

sector de la sociedad mexicana. 

Para obtener el grado de escolaridad se escoge un conjunto de personas, se 

suma los años aprobados desde primero de primaria hasta el último año que 

cursó cada integrante; posteriormente, se divide entre el número de individuos 

que componen dicha población y el resultado son los años que en promedio ha 

estudiado el grupo.  

 

Femenino
76%

Masculino
24%

GÉNERO DE LOS 
ENTREVISTADOS

Figura 19 Gráfico de género de los grupos de trabajo 
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Tabla 1 Identifica el grado de escolaridad 

Nivel de instrucción No. Años acumulados (grado de 
escolaridad) 

Sin instrucción 0 0 

Primaria 1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

Estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada y secundaria 

1° 

2° 

3° 
 

 

7 

8 

9 

Preparatoria, estudios técnicos o 
comerciales con secundaria terminada 

y normal básica. 

1° 

2° 

3° 

4° 
 

10 

11 

12 

13 
 

Licenciatura 1° 

2° 

3° 

4° 

5° 
 

13 

14 

15 

16 

17 
 

Fuente: INEGI. 2015 

 

Tabla 2 Cálculo de grado de escolaridad del grupo de trabajo 

Nivel de instrucción No. de personas Grado de escolaridad 

Sin instrucción 12 0 

Universitario 1 16 

Primaria 2 6 

6 
 

Secundaria 2 9 

9 
 

Total 17 46/17=2.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Gráfico de nivel máximo de estudios alcanzado 
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De acuerdo con los datos de los grupos de trabajo como se indica en la tabla 1 

y 2 se posee una escolaridad de 2.70 inferior al promedio nacional y por debajo 

del promedio estatal. El grafico claramente demuestra que los grupos de trabajo 

tienen un porcentaje bajo o nulo de escolaridad y que éste no influye de manera 

negativa en sus conocimientos relacionados a medicina tradicional. 

Ingresos económicos 

El analfabetismo presente en este sector de la población limita las oportunidades 

para introducirse al sector laboral, traduciéndose en un rezago económico. Las 

actividades económicas de los grupos de estudio se limitan al cultivo de la tierra 

y cuidado de pequeñas granjas de animales. La comercialización de sus 

productos consiste en el trueque y en muy pocas ocasiones reciben una 

remuneración por lo que venden. Este hecho se refleja también en el pago que 

reciben las parteras por su labor mientras que los conocedores por la consulta y 

el tratamiento suelen recibir entre 50 y 100 pesos mexicanos. Actualmente, 

existen programas de apoyo financiados por el gobierno para tratar de ayudar a 

este sector de la población.  

Se comenta entre la población de la región que existen además de los 

conocedores y parteras tradicionales los llamados “curanderos o brujos” que son 

conocidos, pero ellos no se contemplaron en la categoría de conocedores o 

parteras debido a que su trabajo persigue otros intereses, y por eso no se 

consideraron en este trabajo. 

 

Idioma 

El idioma oficial en Chiapas es el español y en la región de Comitán, las lenguas 

indígenas tojolabal y tzeltal. Por lo que se puede observar en la figura 21, el 47% 

de las parteras es bilingüe y solo un conocedor afirma entender un poco otra 

lengua indígena. Todas las parteras hablan en tzeltal y muy poco en tojolabal.  

La razón de porqué el trabajo se realizó en tojolabal es debido a que solo se 

conocían personas hablantes de esta lengua para elaborar un documento 

bilingüe que difunda y conserve parte de la cultura de la región.  

Cuando se realizaron las entrevistas las parteras hablaron en español y en su 

idioma natal, conservado, desde que se asentaron en su localidad hace 

aproximadamente 70 años. El español es un idioma secundario que aprendieron 

desde que su comunidad comenzó a hacer comercios en el municipio de 

Comitán. Esta característica tiene un valor agregado a su labor, el de ser 

traductoras, es decir, cuando las embarazadas acuden a ellas es común que 

hablen en su idioma natal. 
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Figura 21 Gráfico de los idiomas dominados en ambos grupos de trabajo 

El IMSS trabaja en conjunto con las parteras, en el sentido de que cuando hay 

casos que la partera no puede resolver, ella misma los canaliza al equipo de 

salud para darle seguimiento. Sin embargo, los médicos enfrentan la dificultad 

del idioma y es que la mayoría de las embarazadas no hablan español o lo hacen 

de forma limitada, por lo que la partera se encarga de traducirles para facilitar la 

comunicación entre ambos. En el caso del grupo conocedores todos ellos hablan 

español, debido a que la mayoría de sus actividades las realizan en la cabecera 

municipal que es un medio rural-urbano. Pero como se observa en la figura 21 

existe un 6% de los entrevistados que habla poco de la lengua maya original de 

la localidad (tojolabal), de manera que ahora solo quedan modismos en el léxico 

de la población. La comunicación entre conocedor y enfermo es muy importante, 

porque así se establece un vínculo más estrecho que favorece el buen 

entendimiento, sintiéndose el enfermo con más confianza y seguridad.   

Recursos Etnomedicinales 

Plantas 

Dentro de los recursos etnomedicinales utilizados por las parteras y conocedores 

de la localidad Zaragoza La Montaña se encuentran en primera instancia las 

plantas. Los datos sobre la flora medicinal incluyen a 32 especies, cuyos 

nombres populares se muestran en la tabla 3. Las 30 especies de plantas están 

clasificadas como: 1 pteridofita, 28 eudicotiledóneas, 1 monocotiledónea; 

pertenecientes a 18 familias. La flora del estado de Chiapas se caracteriza por 

contar con un mayor número de plantas dicotiledóneas, por lo que es interesante 

notar que dentro de las especies utilizadas por los grupos de trabajo haya un 

mayor número de éstas.  

Dentro de las pteridofitas se encuentra la especie Phlebodium aureum (L.) J. Sm 

conocida popularmente como calahuala perteneciente a la familia 

Polypodiaceae, que de acuerdo con datos de la CONABIO (2013), el género 

Phlebodium es uno de los cuatro géneros que mantienen casi el 20% de la 

riqueza de los helechos en Chiapas. 
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Tabla 3 Nombres comunes de las plantas, semillas y corteza utilizadas por las parteras y conocedores de Zaragoza La 
Montaña 

Nombres comunes 
 

Higuerilla Hoja de aguacate Té limón Laurel 

Manzanilla Ruda Timbre Anís estrella 

Albahaca Orégano Espinita blanca Lanté 

Hinojo Punta de chayote Floripondio Epazote 

Verbena Cinconegrito Romero Pimienta 

Calahuala Tronadora Chile Comino 

Chilcacuina Shouk/chouk Ajonjolí Mirto 

Milagrosa/ Cuana sana Chaya Canela Hierbabuena 

En las eudicotiledóneas está la especie Sambucus canadensis L. conocida 

popularmente como shouk/chouk perteneciente a la familia Adoxaceae. Las 

eudicotiledóneas son un grupo monofilético que se caracteriza por poseer un 

polen trilobulado. S, canadensis es originaria de Norteamérica, al sur por el este 

de México y América Central a Panamá, en la tabla 4 se observa a la derecha el 

mapa de ubicación de Comitán y en el de la izquierda la distribución de la planta 

en el sur del país y se aprecia que Comitán y sus alrededores son los lugares de 

mayor distribución en el estado. 

  

Tabla 4 Distribución de S. canadensis y ubicación de Comitán 

Distribución de S. canadensis Ubicación de Comitán 

 

  

Nota: Imágenes obtenidas de (CA, Sambucus nigra canadensis & cerulea range map, 2019) y (CA, 2019) 

Familias de plantas 

Las 30 especies de plantas están contenidas en 18 familias, las que se enlistan 

a continuación en orden de mayor a menor número de especies. 

1. Lamiaceae 

• Ocimum basilicum L. (albahaca)  

• Mentha x piperita L. (hierbabuena) 

• Salvia microphylla Kunth (mirto) 

• Rosmarinus officinalis L. (romero) 

 

Comitán 
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2. Apiaceae  

• Cuminum cyminum L. (comino) 

• Eryngium carlinae Delaroche (espinita blanca) 

• Foeniculum vulgare Mill. (hinojo) 

 

3. Lauraceae  

• Cinamomum sp. (canela) 

• Litsea glaucescens Kunth (laurel) (categoría P; distribución no 

endémica) 

• Persea americana Mill. (aguacate) 

  

4. Asteraceae 

• Senecio salignus DC. (chilcacuina /chilca) 

• Matricaria recutita L. (manzanilla) 

 

5. Euphorbiaceae 

• Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M. Johnst. (chaya) 

• Ricinus communis L. (grilla/ higuerilla) 

 

6. Solanaceae 

• Capsicum sp. (chile) 

• Brugmansia sp. (floripondio) 

 

7.  Verbenaceae 

• Lantana cámara L. (cinconegrito) 

• Lippia graveolens Kunth (orégano) 

• Verbena sp. (verbena) 

 

8. Adoxaceae 

• Sambucus canadensis L. (Shouk/ Chouk) 

 

9. Amaranthaceae 

• Dysphania ambrosioides (L.) Mosyyakin & Clemants (epazote) 

 

10. Bignonaceae 

• Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth (tronadora) 

 

11. Cucurbitaceae 

• Sechium edule (Jacq.) Sw. (chayote) 

 

12. Myrtaceae 

• Pimienta dioica (L.) Merr. (pimienta) 

 

13. Pediacelaceae 

• Sesamum indicum L. (ajonjolí)  
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14. Plantaginaceae 

• Plantago major L. (lanté) 

 

15. Poaceae  

• Cymbopogon citratus (DC.) (té limón) 

 

16. Polypodiaceae 

• Phlebodium aureum (L.) J. Sm (calahuala) 

 

17. Rutaceae 

• Ruta chalepensis L. (ruda) 

 

18. Schisandraceae (Illicaceae) 

• Illicium verum Hook. F. (anís estrella) 

 

Nomenclatura 

El lenguaje es una herramienta que el hombre posee para darle significado, 

valor, uso reconocimiento y sentido de pertenencia a los seres vivos y las cosas 

que lo rodean. Las plantas han sido nominadas por los llamados “nombres 

comunes” o “nombres vulgares” derivados de las características de tamaño, 

forma, color, uso medicinal o probablemente de uso ornamental o alimenticia. 

Generalmente el nombre común es una distinción que no obedece a reglas 

científicas estrictas debido a que es proporcionado por la comunidad o personas 

donde se desarrolla la especie en cuestión y depende aún más de la lengua 

nativa del lugar. Los nombres comunes pertenecen al lenguaje cotidiano, 

facilitando su uso y memoria por la sociedad en general, puesto que muchos 

pertenecen a la cultura hace muchos años (Rodríguez Acero, 2019). 

En la tabla 5 se presentan los nombres en español y tojolabal de las diferentes 

plantas mencionadas por los grupos de trabajo (Lenkersdorf, 2011). 

Estatus 

De todas las especies enlistadas solo existe una que está en peligro de extinción 

Litsea glaucescens Kunth., (laurel). Esta especie es de distribución no endémica 

y se encuentra en esta categoría por los usos que la población humana le da. El 

órgano que generalmente se utiliza es la hoja y se recolecta en cantidades 

considerables, es decir la procedencia de las hojas es de las poblaciones 

silvestres. De acuerdo con datos de SEMARNAT (2010) es un arbusto o árbol 

presente en cantidades abundantes en muchas localidades que no ha 

presentado una disminución considerable en su población y que tampoco 

muestran signos graves de deterioro por la cosecha de las hojas, pero no se 

cultiva. Los informantes de la localidad Zaragoza La Montaña comentaron que 

proviene del huerto familiar, no obstante, también señalaron que nadie la 
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sembró, por lo que se deduce que la planta es producto de una dispersión 

espontánea. 

Tabla 5 Relación de nombres comunes en español y lengua indígena 

Español Lengua indígena  

Aguacate tzitz (comiteco) 

tsits (tojolabal) 

Albahaca albaka 

Anís estrella anix 

Calahuala kalawala 

 

Canela kanela 

Chaya chaya 

Chayote tso’yol 

Sni´tsayal (punta de 

chayote) 

Chilcacuina /Chilca chilka 

Chile ich 

Cinconegrito jo’e’ cho’ yal k’ik’   

tililte’ (Lenkersdorf, 2011) 

Comino komino 

Epazote kakapo’oj 

Espinita blanca  

Floripondio palpal (tojolabal) 

palpalnichim (comiteco) 

(Lenkersdorf, 2011) 

Grilla/ Higuerilla 

Ricino 

ch’upak chej 

Hierbabuena ‘araweno (Lenkersdorf, 

2011) 

Hinojo hinojo 

Lanté lante’ 

Laurel sisi’ujchum, sisil ujchum 

(Lenkersdorf, 2011) 

awreli 

Manzanilla mansaniya 

 

Orégano oregano 

Pimienta pimiyenta 

Romero romero 

Ruda ruda 

Shouk/ Chouk shauc, chavuc (comiteco) 

Té limón te de limon 

Té limoni 

Tronadora b´ojti, tronadora 
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Verbena berbena 

Procedencia de la planta 

Las plantas mencionadas por los grupos de trabajo se obtuvieron de tres formas: 

recolección; huerto familiar, al que ellos denominan “el sitio” y muestras de 

mercado, al que se refieren como “la central”. En la tabla 6 se muestra que 13 

plantas provienen de huertos familiares, 7 plantas se compran en el mercado, 1 

planta se puede obtener tanto de huerto familiar como de mercado y 9 plantas 

de recolección. 

 

 

 

 

 

Las plantas recolectadas se seleccionaron, prensaron y secaron para su 

identificación botánica. Se mantuvieron en estas condiciones durante tres 

semanas como se observa en las figuras 24-26. 

 

Figura 25 Planta "shouk" en el 
huerto 

 

 

Figura 26 Planta "shouk" 
seleccionada para colecta 

 

Figura 27 Plata "shouk" prensada 
para su identificación botánica 

 

 

Figura 22Conocedor de medicina 
tradicional en su huerto familiar 
o “sitio” 

Figura 23 Huerto familiar llamado 
por la población el "sitio" 

Figura 24 Conocedor explicando 
el uso de las plantas en su "sitio" 
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Tabla 6 Procedencia de la planta 

Nombre científico/nombre común Procedencia 

Brugmansia sp. (floripondio) el sitio 

Capsicum sp. (chile) el sitio 

Cinamomum sp. (canela) central 

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M. Johnst. 

(chaya) 

recolección 

Cuminum cyminum L. (comino) central 

Cymbopogon citratus (DC.) (té limón) el sitio 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyyakin & 

Clemants (epazote) 

el sitio 

Eryngium carlinae Delaroche (espinita 

blanca) 

recolección 

Foeniculum vulgare Mill. (hinojo) el sitio 

Illicium verum Hook. F. (anís estrella) central 

Lantana cámara L. (cinconegrito) recolección 

Lippia graveolens Kunth (orégano) el sitio/central 

Litsea glaucescens Kunth (laurel) el sitio 

Matricaria recutita L. (manzanilla) central 

Mentha x piperita L. (hierbabuena) central 

Ocimum basilicum L. (albahaca) el sitio 

Persea americana Mill. (aguacate) el sitio 

Phlebodium aureum (L.) J. Sm (calahuala) recolección 

Pimienta dioica (L.) Merr. (pimienta) central 

Plantago major L. (lanté) recolección 

Ricinus communis L. (grilla/ higuerilla) recolección 

Rosmarinus officinalis L. (romero) el sitio 

Ruta chalepensis L. (ruda) el sitio 

Salvia microphylla Kunth (mirto) el sitio 

Sambucus canadensis L. (Shouk/ Chouk) recolección 

Sechium edule (Jacq.) Sw. (chayote) el sitio 

Senecio salignus DC. (chilcacuina /chilca) el sitio 

Sesamum indicum L. (ajonjolí) central 

Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth 

(tronadora) 

recolección 

Verbena sp. (verbena) recolección 

 

Recursos utilizados además de las plantas 

Dentro de los recursos utilizados para restablecer el equilibrio de una persona, 

además de las plantas se encuentra el uso de rituales y algunos símbolos como 

el ojo de venado. Estos recursos generalmente son empleados para 

enfermedades en el síndrome de filiación cultural, término que se refiere “a las 
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enfermedades que poseen los modelos médicos de diversas partes del mundo, 

diferentes al ‘científico’ occidental. Encierra una connotación de menosprecio al 

darles un carácter poco racional, con una interpretación simbólica desde cada 

cultura (Urióstegui-Flores, 2015). 

Los informantes refirieron que en su práctica médica utilizan dos drogas de 

origen animal y tres elementos que utilizan en el tratamiento de síndromes de 

filiación cultural clasificadas en las tablas 7 y 8. 

 

Tabla 7 Drogas de origen animal mencionadas por el grupo de parteras y conocedores 

Nombres comunes 

Huevo Casa de avispa 

 

 

Tabla 8 Elementos utilizados para los síndromes de filiación cultural mencionados por las parteras y conocedores 

Nombres comunes 

Hilo rojo o del pañal Ojo de venado Ámbar 

 

Las drogas de origen animal al igual que los elementos usados para los 

síndromes de filiación cultural son complementos en el tratamiento de las 

enfermedades diagnosticados por los conocedores y parteras tradicionales. 

Según sea el caso y la enfermedad las parteras y conocedores pueden emplear 

la “trayada” usando hierbas de su elección y específicas para el individuo 

afectado y además de los complementos mencionados en las tablas 5 y 6. 

Es decir, si la partera o conocedor consideran prudente el uso del huevo para 

extraer la enfermedad usarán uno de acuerdo con la intensidad de la enfermedad 

(huevo de gallina de rancho, huevo de pato o huevo de guajolote), éste será 

frotado desde la cabeza hasta los pies junto con las hierbas, emplastos o 

macerados.  

El huevo entre más grande significa que “el mal” que porta el afectado es “grave” 

dado que los huevos suelen “explotar” o “reventarse" durante las “trayadas” con 

solo acercarlos al enfermo debido a la energía en desequilibrio o el embrujo (“mal 

puesto”, “mal ojo”, “mal aire”, “espanto”, “tristeza” etc.). Dada la descripción 

anterior se llega a entender que la cáscara de los huevos de pato o guajolote 

(jolote) resiste más que la de las gallinas, si no se llegara a encontrar los huevos 

de pato o jolote por la estación del año, se suele pedir hasta 14 huevos de gallina 

por curación. 
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La casa de la avispa es un agregado, éste será frotado sobre el vientre de la 

embarazada en forma de cataplasma o mezcla (licuado con plantas, huevos, 

plátano etc.) esto para evitar un aborto o si existe algún precedente de abortos 

espontáneos, puede según sea el caso ser ingerido. La “casa de la avispa” 

conocido como panal es diferente al de la abeja y en esta diferencia radica el 

efecto potenciador del cataplasma o licuado antiaborto que fortalecerá el vientre 

de la embarazada para así llegar a por lo menos 7 meses de gestación. 

El hilo rojo o de pañal del niño es usado para que los infantes no tengan hipo, 

se toma un hilo y se ensaliva, se pone en forma de remolino sobre la frente del 

niño. 

El hilo rojo se asocia a la sangre, energía, amanecer que nace de la noche 

(nacimiento), por lo tanto, a la vitalidad. Por esto es usado en pulseras (ojo de 

venado y ámbar) y amuletos para los niños pequeños “pichitos” y adultos de 

energía “baja”. Se dice que antes del hilo rojo se usaba maíz rojo o colorado en 

las “trayadas” para el mismo efecto. 

La semilla de ojo de venado (parecido al ojo del animal) es usada para tratar el 

“mal de ojo” principalmente pero también para que las “malas vibras” no afecten 

a los “pichitos” o a adultos susceptibles a las mismas, usualmente la semilla se 

usa como pulsera. La semilla cruje cuando capta malas energías para que no 

recaigan en su portador y si se parte por la mitad debe reemplazarse. Se dice 

que el venado era un animal protegido (por deidades mayas) por ello el portador 

de su ojo sería protegido también. 

El ámbar, se considera una “piedra” poderosa, capaz de filtrar energía que 

pueda afectar a su portador u otro ser vivo. Algunos conocedores mencionan 

que puede incrementar la salud de un órgano enfermo o del individuo, así como 

dar fuerza a las curaciones. 

En la figura 28 se presentan de manera gráfica las situaciones en las que se 

puede provocar el mal de ojo. Por ejemplo, un hombre o mujer triste, preocupado 

o enojado puede provocarle; a los bebés, niños, plantas, los padres de familia, 

ancianos y animales de compañía; mal de ojo. El ámbar sirve para transformar 

esa energía mala en buena.  

Una mujer menstruando o embarazada tiene la mirada caliente, esa energía 

caliente también puede afectar a aquellos miembros de la familia susceptibles, 

el ámbar servirá como un filtro para transformar la energía caliente en energía 

buena. 

Las enfermedades físicas son el resultado de un desequilibrio en el organismo 

provocado por diferentes factores que provocan en el organismo la generación 

de energía mala, el ámbar servirá como medio para convertir esa energía mala 

en buena y así restablecer la salud del individuo.     
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Figura 28 Situaciones en las que se puede provocar el mal de ojo y función del ámbar 

Una pulsera de ámbar se otorga a los niños recién nacidos para protegerlos del 

“mal de ojo” y enfermedades físicas, pero también los adultos de “baja” energía. 

Cuando la capacidad del ámbar de filtrar la energía se ve superada, éste se 

“cuartea” o fractura y debe ser reemplazado inmediatamente. 

 

 

 

 
 

Figura 29 Conocedora de medicina tradicional dando consulta y explicando los elementos de tratamiento 

Formas populares de administración 

Las prácticas terapéuticas tradicionales involucran una serie de elementos que 

responden a una necesidad específica de curación, las formas de uso son muy 

diversas y algunas hasta se convierten en formas de preparación regionales. En 

la tabla 9 se muestra las diferentes formas de uso mencionadas por los 

Mal de ojo 

Ámbar 

Ámbar 

Mal de ojo 

Embarazada o mujer 

menstruando tienen 

vista “caliente” 

vis 

Energía 

Energía 

Seres vivos susceptibles 

Seres vivos susceptibles 

Ámbar 

Energía buena 
Enfermedades físicas 

Energía buena Filtro 

Filtro 

Filtro 
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informantes de Zaragoza La Montaña y Comitán y las vías de administración. Se 

puede decir que la forma de uso más popular es el té seguida del licuado. El 

resto de las formas de uso solo se mencionan entre 1 y 3 veces.  

 

Tabla 9 Formas de uso de las plantas medicinales y sus formas de aplicación 

Forma de uso forma de aplicación Forma de uso forma de aplicación 

Trayada masajeada Masticado crudo masticado 

Té tomado Compresas Aplicado en la piel u ojos 

Droga cruda inhalada Machacado Aplicado en la piel y 

tomado 

Licuado tomado Pomada untado 

Atol tomado Sancochado Aplicar en la piel 

Hervido tomado Rameada golpeado 

Baño untado Leche de la planta Aplicado en la piel 

 

Nota: Trayar: masajear el cuerpo; ramear: golpear diferentes partes del cuerpo con manojos de plantas (INI, 

Diccionario Enciclopédico de la medicina tradicional mexicana II, 1994); Atol: Bebida hecha de harina de 

maíz, disuelta en agua o leche hervida, que puede prepararse de varias maneras y a la que pueden añadirse 

diversos ingredientes; Leche de la planta: líquido lechoso que se extrae de plantas; sancochar: cocinar un 

alimento a medio punto, sin sazonar; compresa: Lienzo empapado en remedios líquidos, que se aplica 

sobre la parte afectada (INI, 1994) 

Enfermedades  

Definición de la enfermedad, salud y sus causas en la medicina tradicional 

mexicana. 

Para los mayas la salud es la ausencia de enfermedad, debilidad o invalidez 

mientras que la enfermedad es la incapacidad de trabajar o realizar actividades 

cotidianas. Los mayas utilizaban el término chamel para “enfermedad” derivado 

del vocablo chami “morir” (Lenkersdorf, 2011). Cuando una persona se convierte 

en jchamel “paciente” ha entrado en el proceso irreversible hacia la muerte. En 

contraste con el concepto médico de infección y enfermedad como “amenazar a 

la salud”, el concepto Tzeltal o Tzotzil se expresa con mayor precisión como una 

amenaza a la vida (Berlin & Berlin, 1996). Para los grupos indígenas y a nivel 

popular la enfermedad es un malestar o dolencia, por lo regular contagiosa, cuya 

intensidad es variada, pero en la que destacan dos procesos fundamentales: la 

sustracción de elementos vitales del individuo y la penetración en el cuerpo del 

sujeto de sustancias comunes a su entorno. Estos procesos pueden ser 

causados por: a) las deidades propias de las cosmovisiones de los diversos 

pueblos del país; b) seres humanos con poderes extraordinarios; c) elementos 

de la naturaleza carentes de voluntad y d) una combinación de estas tres 

categorías.  

Las manifestaciones más patentes de una enfermedad son el dolor y/o el 

desgano. En el caso de los adultos, se traducen en una imposibilidad para 

trabajar; en los niños impera la falta de apetito. Los recursos y procedimientos 
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terapéuticos para aliviar a un enfermo están en función directa tanto de los signos 

y síntomas que presenta, como de los agentes causales que provocaron la 

sustracción o posesión (INI, 1994).   

En el caso del embarazo y del parto, que son procesos naturales, las parteras  

se encargan de detectar algunos padecimientos ginecológicos que se 

consideran causa de esterilidad, así como otras demandas de atención que 

afectan a la embarazada y al recién nacido, como susto, mal de ojo y caída de 

mollera (INI, 1994). En la tabla 10 se muestran algunas de las manifestaciones 

o síntomas más frecuentes, que tratan las parteras de la localidad Zaragoza La 

Montaña relacionadas con el embarazo, el parto y el recién nacido. 

Tabla 10 Manifestaciones comunes que tratan las parteras y los conocedores tradicionales relacionados con el 
embarazo, parto y recién nacido 

Padecimientos comunes que tratan las parteras y los conocedores 

Dolor de panza Abortivo Dolor de matriz No puede dormir 

Calentar estómago Gripa 
Calentar leche de la 

madre 
Evita aborto 

Que la mamá tenga leche 

para el bebé 
Dolor de muela Bajar hinchazón Controlar la presión 

No tener tanto dolor 

después del parto 
Lombriz Mucha regla Mal de ojo del niño 

Desinflamar golpes No le dé desmayo Problemas de ácido úrico 
Orina mucho la 

embarazada 

Infección de vías urinarias Dolor de cuerpo por gripa Males de la piel 
Dolor de cintura en el 

embarazo 

Cólicos de bebé Dolor de cuerpo por aire 
Para que el niño recién 

nacido no se enfríe 
Purgar al niño 

Nazca bien el niño Quitar ansiedad Amacice el recién nacido Problemas con la vesícula 

Que el bebé nazca pronto Levantar energía No respirar bien 
La embarazada se alivie 

tranquila 

Sacar coágulos después 

del parto 
No se desmaye Sarna Cansancio de ojos 

Poder embarazarse Cólicos de adulto Rozadura Hipo 

Dolor en la menstruación Tos Manchas en la piel Aire 

Desorden menstrual 
Cuando se desprende la 

placenta 
Carraspera Dolor de estómago 

 

La serie de padecimientos que mencionaron las parteras y conocedores se 

clasificaron (tabla 11) a su vez en mujer y recién nacido, observándose que la 

actividad de los grupos de trabajo está enfocada en la atención de la mujer y en 

menor medida del recién nacido. En el caso de los padecimientos de las mujeres, 

los del embarazo son la mayoría, seguidas por parto y puerperio. Es importante 

señalar que en la categoría general se agruparon todos aquellos padecimientos 

relacionados con la población en general como gripe, tos, carraspera; pero se 

debe enfatizar que en este grupo se encuentran muchos relacionados con el 
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aparato reproductor femenino como: dolor de matriz, dolor en la menstruación, 

desorden menstrual y también los relacionados con la fertilidad. 

Tabla 11 Clasificación de los padecimientos mencionados por los grupos de trabajo 

Mujer Recién nacido 
General Embarazo Parto  Puerperio Padecimientos 

Poder 
embarazarse 

Dolor de panza Nazca bien el 
niño 

Que la mamá tenga 
leche para el bebé 

Cólicos de bebé 

Dolor en la 
menstruación 

Calentar estómago Que el bebé 
nazca pronto 

No tener tanto dolor 
después del parto 

Para que el recién nacido 
no se enfríe 

Desorden 
menstrual 

Infección de vías 
urinarias 

Sacar coágulos 
después del 
parto 

Calentar leche de la 
madre 

Amacice el recién nacido 

Gripa Abortivo Bajar hinchazón  Rozadura 
Dolor de muela Gripa La embarazada 

se alivie 
tranquila 

 Mal de ojo 

Tos Dolor de cuerpo por 
aire 

  Hipo 

Dolor de matriz Quitar ansiedad    
Carraspera Levantar energía    
Cansancio de 
ojos 

No se desmaye    

 Cuando se 
deprende la 
placenta 

   

 Dolor de matriz    
 Problemas de ácido 

úrico 
   

 Males de la piel    
     
 No puede dormir    
 Sarna    
 Manchas en la piel    
 Evita aborto    
 Controlar la presión    
 Problemas con la 

vesícula 
   

 Orina mucho la 
embarazada 

   

 Dolor de cintura    
 Aire    
 Dolor de estómago    

 

Clasificación basada en la etiología 

En la taxonomía ideada por Foster (1978) basadas en las causas de las 

enfermedades, dos principios básicos denominados naturalista y personalista 

explican la mayoría de los motivos que causan una enfermedad. Un sistema 

médico personalista es aquel en el que la enfermedad es ocasionada por la 

actividad o la participación intencional de un agente humano (bruja o hechicero), 

no humano (fantasma, antepasado, espíritu maligno) o sobrenatural (deidad u 

otro ser poderoso). La persona es víctima del objeto de agresión o castigo 

particularmente dirigido contra él. 

Mientras que en los sistemas naturalistas la enfermedad se explica en términos 

impersonales y sistémicos. La enfermedad resulta, no por la intervención de 

algún ser, sino por fuerzas y condiciones naturales como: frío, calor, viento, 

humedad y sobre todo por desequilibrio de los elementos básicos del cuerpo. En 

los sistemas naturalistas, la salud es un estado de equilibrio, es decir un balance 

entre los humores, el yin y el yang (medicina oriental) apropiados para la edad y 
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la condición del individuo en su entorno natural y social. Por lo que, la causalidad 

explica los trastornos del equilibrio que desencadenan las enfermedades (Foster, 

1976) (Berlin & Berlin, 1996) 

Estos criterios están más apegados al concepto de enfermedad en la medicina 

tradicional, por lo que los datos obtenidos de los grupos de trabajo se 

organizaron utilizando estos principios.  

Sistema naturalista 

 

• Enfermedades gastrointestinales  

Conjunto de condiciones que afectan al aparato digestivo como diarreas, dolor 

abdominal y gusanos (Berlin & Berlin, 1996) 

Tabla 12 Condiciones que afectan el aparato digestivo 

Causas 

Hipo Calentar estómago - 

Problemas con la vesícula Cólicos de adulto Cólicos de bebé 

Dolor de panza Dolor de estómago Lombriz 

 

• Enfermedades respiratorias 

Grupo de condiciones que afectan al aparato respiratorio como tos y resfrío 

(Berlin & Berlin, 1996) 

 

Tabla 13 Condiciones que afectan el aparato respiratorio 

 

• Enfermedades dermatológicas 

Problemas de la piel que incluye, abscesos, erupciones y ampollas (Berlin & 

Berlin, 1996) 

 

Tabla 14 Condiciones que afectan la piel 

Causas 

Males de la piel Sarna 

Rozadura 

 

• Enfermedades de la mujer 

Causas 

Gripa Tos 

Carraspera No respirar bien 
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Condiciones que afectan al sexo femenino y sus órganos reproductores, por 

ejemplo, ausencia de menstruación, coágulos, infertilidad, flujos vaginales, 

incluyendo menstruación normal y condiciones relacionadas con el embarazo, 

parto y recién nacido (Berlin & Berlin, 1996) 

 

Tabla 15 Enfermedades de la mujer 

Causas 

Dolor después del parto Que el bebé nazca pronto  Poder embarazarse 

Nazca bien el niño Sacar coágulos después del parto Dolor en la menstruación 

Abortivo Evitar aborto Desorden menstrual 

Dolor de matriz  

Poder embarazarse  

Infección de vías urinarias 

Mucha regla  

Calentar leche de la madre  

Orina mucho la embarazada 

 

Cuando se desprende la placenta  

Que la mamá tenga leche para el 

bebé  

 Ácido úrico  

 

• Fatiga y debilidad 

Falta de vigor orgánico o anímico (naturalista) que hace que las personas sean 

más propensas a enfermarse y ser presa del ataque de seres sobrenaturales 

(personalista) (INI, Diccionario Enciclopédico de la medicina tradicional 

mexicana II, 1994) 

 

Tabla 16 Fatiga y debilidad 

Malestares 

No le dé desmayo Levantar energía 

Amacice el niño -- 

 

• Edemas 

Hinchazón o aumento de volumen en diferentes partes del cuerpo pueden ser 

incluidas en este grupo (Berlin & Berlin, 1996) 

Tabla 17 Edemas 

Malestares 

Desinflamar golpes Bajar hinchazón 

 

• Problemas oftálmicos  

Los problemas oculares constituyen un grupo que define las condiciones de 

salud de un individuo. Estos incluyen conjuntivitis, varias infecciones que se 



 
 

48 
 

nombran de acuerdo con los signos de presentación y problemas de visión 

(ceguera, cataratas, pterigión2) (Berlin & Berlin, 1996) 

Tabla 18 Problemas oftálmicos 

Malestares 

Cansancio de ojos 

 

El cansancio de ojos es el término popular que se utiliza cuando los ojos se 

sienten secos, o al contrario lagrimean, se calientan y muchas veces se ponen 

rojos.   

• Problemas de la boca y dientes 

Dos grupos primarios de problemas bucales son identificados: infecciones de la 

lengua, boca y garganta y problemas dentales como caries, dolor y abscesos en 

los dientes. También se pueden considerar en este grupo los relacionados con 

los oídos (Berlin & Berlin, 1996) 

 

Tabla 19 Problemas relacionados con boca, dientes y garganta 

Malestares 

Dolor de muela Dolor de cuerpo por gripa 

    

• Condiciones emocionales  

La vergüenza o la mortificación es una enfermedad frecuente, como lo es la 

tristeza. Éstas son tanto las causas como los nombres de las condiciones. Otras 

emociones como el enojo excesivo también pueden causar que uno se enferme. 

Tabla 20 Condiciones emocionales 

Causas 

Quitar ansiedad La embarazada se alivie tranquila No poder dormir 

 

• Sangre 

Líquido corporal que representa la fuerza vital y que de acuerdo con las 

características de color, espesor y volumen revela el estado de salud del 

individuo. 

 

Tabla 21 Condiciones de la sangre 

Malestar 

Controlar la presión 

 
2 El pterigión es un crecimiento exagerado de la conjuntiva que tiene aspecto triangular y que invade la 
córnea causado por factores agresivos ambientales como el sol, el polvo, la tierra y el viento  
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Sistema personalista 

• Enfermedades ocasionadas por el hombre 

Esta clase de condiciones se interpreta como que son enviadas por el hombre 

resultado de brujería. La envidia por parte de otra persona puede enfermar a 

alguien. También puede ser el motivo para enviar una enfermedad a otra persona 

como por ejemplo el mal de ojo. Pueden existir rituales para producir esta clase 

de enfermedades. Las personas con el alma fuerte tienen facilidad para producir 

enfermedades de este tipo (Berlin & Berlin, 1996). 

 

Tabla 22 Enfermedades causadas por el hombre 

Causa 

Mal de ojo Aire 

Mal de ojo. Enfermedad originada por la “mirada fuerte”, pesada, caliente, fija o 

penetrante de algunos individuos; también otras posibles causas son la envidia 

y la influencia de aquellas personas que pasan por determinados estados 

anímicos y corporales. En México es la principal causa de demanda de atención 

de la medicina tradicional (INI, Diccionario Enciclopédico de la medicina 

tradicional mexicana II, 1994). 

Aire o mal aire son las enfermedades producidas, valga la redundancia, por los 

“aires” que presentan sintomatologías y pronósticos diversos. Estas 

enfermedades son por posesión; en otras palabras, el aire penetra en el individuo 

causándole enfermedad. La enfermedad es el producto de entidades diminutas 

e invisibles que residen en los ojos de agua y en las cuevas (INI, Diccionario 

enciclopédico de la medicina tradicional mexicana I, 1994)  

• Espanto 

El espanto es muy similar al susto y es una enfermedad originada por una fuerte 

y repentina impresión derivada del encuentro con animales peligrosos, objetos 

inanimados, y entidades sobrenaturales que resultan en la pérdida del alma del 

enfermo (INI, Diccionario Enciclopédico de la medicina tradicional mexicana II, 

1994). 

Tabla 23 Espanto 

Causa 

Susto                                        

   

Virtudes medicinales. La dicotomía frío-calor y el sistema basado en sabor 

y olor 

En el sistema medicinal maya, la muerte es una condición de frío final a 

excepción de que haya sido ocasionada por una fiebre alta; la enfermedad se 
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considera un estado frío, porque la frialdad es un estado de desequilibrio 

corporal. Las terapias utilizadas para su tratamiento se basan en extraer el frio 

y/o proporcionar el calor necesario para lograr un estado neutro (equilibrio), 

saludable. Sin embargo, de acuerdo con estudios basados en las plantas 

utilizadas en comunidades de tzeltales y tzotziles existe una gran variedad de 

cualidades adicionales. Estas cualidades están dirigidas al tratamiento de otros 

aspectos, además del térmico y se denominan virtudes medicinales, en el sentido 

de su poder curativo, fuerza, eficiencia o potencia, están basadas en las 

características sensoriales de sabor y olor (Berlin & Berlin, 1996) (INI, Diccionario 

Enciclopédico de la medicina tradicional mexicana II, 1994). 

El grupo de conocedores sabe acerca de estas propiedades por lo que se incluyó 

en este trabajo la descripción que ellos proponen para este sistema de 

clasificación de las plantas.   

El sistema basado en el sentido del gusto se basa en probar la parte de la planta 

que se va a prescribir, entonces se clasifica como caliente o fría: 

• Fría. Las plantas frías dejan un sabor fresco en la boca 

• Caliente. Las plantas calientes dejan un sabor cítrico como la naranja, 

limón etc. 

 

Las plantas, a su vez pueden pertenecer a dos clases dentro de este sistema de 

clasificación, es decir el tallo puede ser frío y la flor caliente. La dicotomía frío- 

calor consiste en contrarrestar, por lo que, si se padece una enfermedad de tipo 

fría se da una receta caliente (planta caliente) o una mezcla de caliente y fría con 

la proporción en la que se indique, si no se equilibra de este modo y si se da una 

receta fría es probable que la enfermedad empeore. 

Clasificación basada en las características sensoriales de sabor y olor 

Sistema basado en el sabor 

• Estítica. Aquellas que dejan la boca “grande” como entumida 

• Dulces. Las que dejan un sabor dulce como la canela o el orozuz 

• Amargas. Las que dejan un sabor amargo como el lanté 

• Agrias. Las que dejan un sabor ácido y contrario al dulce 

 

El sistema basado en el olfato es menos usado, pero es muy útil para identificar 

las plantas que se compran secas en la central.   

• Malo. Como a drenaje y puede ser propio de algunas plantas 

• Bueno. Agradable 

• Fuerte. Olor de albahaca morada o epazote 

• Débil. Olor de albahaca verde o manzanilla 

• Dulce. Olor de hinojo 

• Amargo. Como el estafiate o la cuana sana 
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La clasificación por olor nos puede indicar si el secado fue a la sombra o al sol, 

las plantas secadas al sol generalmente huelen a pasto seco y no conservan 

muchos de sus aromas y propiedades originales. Por el contrario, las plantas 

secadas a la sombra poseen aromas frescos y no completamente secos e 

inclusive el olor está ligado al color que conservan las plantas bien secadas. Esta 

clasificación es importante pues las “mal” secadas no tienen el mismo efecto que 

las que se secan “bien”, es decir no conservan sus propiedades medicinales3. 

 

 

Cabe hacer notar lo siguiente y que es muy importante, que en algunos lugares 

curanderos “brujos” tiran en caminos transitados hierbas y huevos utilizados en 

las limpias. Sin embargo, si otra persona sana pasa por ese lugar recibe las 

malas energías que se quedan en los elementos de las limpias, esto es 

frecuente. Los conocedores y parteras tradicionales no hacen este tipo de 

prácticas nocivas, ellos las entierran para que la naturaleza transforme esta 

energía en sana. 

Clasificación de las plantas mencionadas por el grupo conocedores  

Se le pidió al Sr. Miguel Hernández Arguello y Sr. Esteban Hernández Velasco 

que forma parte del grupo de conocedores si pudiera hacer una clasificación de 

las plantas mencionadas por los dos grupos de trabajo (tabla 23). 

Tabla 24 Clasificación de las plantas de acuerdo con sus propiedades y virtudes 

Planta Dicotomía Frío-calor Sabor y olor 

Lamiaceae   

Ocimum basilicum L. (albahaca)  Fría Amarga  

Mentha x piperita L. (hierbabuena) Fría Dulce 

Salvia microphylla Kunth (mirto) Fría Amarga 

Rosmarinus officinalis L. (romero) Fría/Caliente Dulce 

Apiaceae    

Cuminum cyminum L. (comino) Caliente Dulce 

Eryngium carlinae Delaroche (espinita blanca) Fría Amarga 

Foeniculum vulgare Mill. (hinojo) Caliente Dulce 

Lauraceae    

Cinamomum sp. (canela) Caliente Dulce 

Litsea glaucescens Kunth (laurel) (categoría P; 

distribución no endémica) 

Caliente Amargo 

Persea americana Mill. (aguacate) Caliente Amargo 

Asteraceae   

Senecio salignus DC. (chilcacuina /chilca) Caliente Amargo 

Matricaria recutita L. (manzanilla) Caliente/Fría Dulce 

 
3 Ver Anexo 8 
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Euphorbiaceae   

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M. Johnst. (chaya) Caliente Amarga 

Ricinus communis L. (grilla/ higuerilla) Caliente Estítico  

Solanaceae   

Capsicum sp. (chile) Caliente Dulce/Amargo 

Brugmansia sp. (floripondio) Fría Amargo 

 Verbenaceae   

Lantana camara L (cinconegrito) Caliente Amargo 

Lippia graveolens Kunth (orégano) Frío  Dulce 

 

Tabla 25 continuación Clasificación de las plantas de acuerdo con sus propiedades y virtudes 

Planta Dicotomía Frío-calor Sabor y olor 

Verbena sp. (verbena) Frío/Caliente Amarga 

Adoxaceae   

Sambucus canadensis L. (Shouk/ Chouk) Frío Amargo 

Amaranthaceae   

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyyakin & Clemants 

(epazote) 

Caliente Dulce 

Bignonaceae   

Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth (tronadora) Caliente Amargo 

Cucurbitaceae   

Sechium edule (Jacq.) Sw. (chayote) Caliente/Fría Dulce 

Myrtaceae   

Pimienta dioica (L.) Merr. (pimienta) Caliente Dulce 

Pediacelaceae   

Sesamum indicum L. (ajonjolí)  Caliente  Dulce 

Plantaginaceae   

Plantago major L. (lanté) Caliente Amargo 

Poaceae    

Cymbopogon citratus (DC.) (té limón) Fría Dulce 

Polypodiaceae   

Phlebodium aureum (L.) J. Sm (calahuala) Fría Estítico 

Rutaceae   

Ruta chalepensis L. (ruda) Fría Estítico 

Schisandraceae 

     Illicium verum Hook. F (anís estrella) 

 

Caliente 

 

Dulce 

 

Dentro de las plantas mencionadas, la familia Lamiaceae contribuye con el 

mayor número de especies con cualidades frías y la familia Lauraceae en el caso 

de las calientes.  
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Fitoquímica 

Las tablas mostradas a continuación contienen los compuestos químicos que se 

han identificado en las plantas mencionadas por los grupos de trabajo. La 

búsqueda de información se realizó en las fuentes de información primarias y 

secundarias tanto en formato físico como digital.  Se ordenaron por familias, 

nombre de la especie, principales compuestos químicos identificados y su 

referencia.  

Tabla 26 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Lamiaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia  

Ocimum basilicum L. (albahaca)  Aceite esencial: eugenol, chavicol, 

linalol y -terpineol. 

Ácidos fenólicos: Ácido 

rosmarínico, chicoríco, vanílico, p-

cumaríco, siringíco, ferúlico, 

protocatecuico, cafeíco, gentísico, 

benzoico e hidroxibenzoico. 

Flavonoides: flavonol glicósidos y 

antocianinas 

(Politeo, Jukic, & Milos, 

2007); (Ztoteka, 

Mikulskaab, Nagajekab, & 

Świecaa, 2016);  

Mentha x piperita L. (hierbabuena) Aceite esencial: mentol, mentona, 

acetato de mentilo y mentofurano. 

Fenólicos: eriocitrina, O-rutinósido, 
O-glucurónido y di-O-glucurónido 

de luteolina, ácido rosmarínico, 

salvianólico B, narirutina, 

dioamina, eriodictiol y O-rutinósido 

de apigenina.  

(Desam, y otros, 2017); 

(Kappa, y otros, 2013) 

Salvia microphylla Kunth (mirto) Aceite esencial: (E)- cariofileno, -

eudesmol, -eudesmol, y -

eudesmol. 

Sesquiterpenos:  tipo eudesmano 

-eudesmol y 8-hidroxieudesmol 

Diterpenos: salvimicrofilinas A−D, 

éster metílico del ácido 7-

hidroxisandaropimárico, ácido 7-

oxosadaropimárico, 7,15-

isopimaradien-14,18-diol, ác 

carnósico, 12-metil éter del ácido 

12- metoxicarnósico 

Triterpenos: acetato de 3- 

eritrodiol, ácido oleanólico, lupeol  

Fenólicos: éster del ácido 2-(p-

hidroxifenil) etil eicosaheptanoico 

 

(Lima, y otros, 2011); 

(Esquivel, Cardenas, 

Rodriguez-Hahn, & 

Ramamoorthy, 1987); 

(Bautista, Toscano, & 

Ortega, 2014), 

(Aydogmus, Yesylyurt, & 

Topcu, 2006) 

Rosmarinus officinalis L. (romero) Aceite esencial: α-pineno, 1,8-

cineol, alcanfor, verbenona, and 

borneol. Oleoresinas 

Diterpenos: ácido carnósico, 

carnosol 

Fenólicos: ácido rosmarínico 

Flavonoides: kaempferol, luteolina, 

genkwanina, ladaneina 

(Santoyo, y otros, 2005); 

(Ameena, Bee, & Yin, 

2019); (Bai, y otros, 2010) 
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Tabla 27 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Apiaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Apiaceae    

Cuminum cyminum L. (comino) 3-4% aceite esencial (cuminal, β-

pineno, β-myrceno, ρ-cymeno, γ-

terpineno, and ρ-menta-1,4-dien-

7-ol.) y 15% aceite fijo, 

Fruto: isoflavonoides, y 

flavonoides como luteolina, y 

apigenina 

(Mandal & Mandal, 2016) 

Eryngium carlinae Delaroche 

(espinita blanca) 
D-manitol (Castro-Torres, y otros, 2016) 

Foeniculum vulgare Mill. (hinojo) Aceite esencial: trans-anetol, 

estragol, limoneno y fencona 

Ácido quiníco,  

Fenilpropanoides: ác. 4‐O‐

caffeoilquínico, p‐coumárico, 4‐

O‐caffeoilquínico, rosmarínico, 

clorogénico. 

Flavonoides: quercetina y 

apigenina 

(Mehrzad Kocheki Shahmokhtar 

& Armand, 2017); (Choudhary, 

Kataria, & Sharma, 2017) 

 

 

Tabla 28 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Lauraceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Lauraceae    

Cinamomum sp. (canela) Flavonoides: rutina, quercetina, 

catequina, kaemferol, isoramnetina 

tanino: polímeros de 5,7,3’,4’-

tetrahidroxi-flavan-3,4-diol, 

catequinas y proantcianidinas. 

Resinas, mucilagos, gomas 

ázucares, oxalato de calcio manitol. 

Cumarinas Aceites esenciales: 

cinnamaldehído, eugenol, acetato de 

eugenilo, acetato de cinnamilo, 

alcohol cinnamílico, metil eugenol, 

benzaldehído, cinnamaldehido, 

benzoato de bencilo, linalool, 

cariofileno, safrol, pineno, 

felandreno, cimeno y cineol. 

 (Thomas, Board, & Kuruvilla, 2012),  

(Visweswara Rao & Siew, 2014) 

Litsea glaucescens Kunth (laurel)  Aceite esencial: eucaliptol, o-cimeno, 
limoneno, tepinen-4-ol, -pineno, 
linalool, -terpineno, -pineno, (S)- 

(+)- carvona, acetato de nerilo, 

carveol.Flavanonas: Pinostrobina, 

(Guzmán-Gutiérrez, Gómez-

Cansino, García-Zebadúa, Jiménez-

Pérez, & Reyes-Chilpa, 2012);  

(Lopez, y otros, 1995) 
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pinocembrina y 2’,6’-dihidroxi-4’-

metoxidihidrochalcona    

Persea americana Mill. (aguacate) Hojas: saponinas, taninos, 

flavonoides, alcaloides, fenoles y 

esteroles. 

Volátiles: Estragol, α-cubebeno, 

metileugenol, β-cariofileno  

 

(Arukwe, y otros, 2012);  (Sagrero-

Nieves & Bartley, 1995) 

 

 

Tabla 29 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Asteraceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Asteraceae   

Senecio salignus DC. (chilcacuina 

/chilca) 

Flavonoides: Quercetina,  

Sesquiterpenos: epóxido de 

furoeremofilano, β-cariofileno, óxido 

de cariofileno,  

Alcaloides pirrolizidina: 7-

angelilheliotridina, lactonas 

(Sánchez-Muñoz, Aguilar, King-Díaz, 

Rivero, & Lotina-Hennsen, 2012), 

(González, Vega, González, Angel, & 

Gutiérrez, 2013) 

Matricaria recutita L. (manzanilla) Aceite esencial: α-bisabolol y sus 

óxidos A y B; canfeno, camazuleno, 

cis-spiroéter, β- and α-farneseno, α-

pineno, sabineno, limoneno. 1,8-

cineol, alcanfor, β-cariofileno y su 

óxido, espatulenol, nerolidol y 

germacreno D. 

metilisoeugenol,  

cumarina: umbeliferona y herniarina. 

Flavonoides quercetina y apigenina 

 

(Abi-Zaid, Riachi, De Maria, & 

Moreira, 2015), (Kosman, 

Pozharitskaia, Shikov, & Makarov, 

2015) 

 

 

 

Tabla 30 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Euphorbiaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 
Euphorbiaceae   

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M. 

Johnst. (chaya) 

Triterpenoides: amirenona, acetato 

de -amirina, acetato de -amirina, 

alcanos. 

Glicósidos cianogénicos: Linamarina 

Flavonoides: Quercetina, rutina, 

naringenina, hesperidina 

Fenoles: Vainillina, ácidos 

rosmarínico y clorogénico; 4-

hidroxibenzoico 

Taninos: epigalocatequina 

(Escalante-Erosa, Ortegón-Campos, 

Parra-Tabla, & Peña-Rodríguez, 

2004) (Stephens, 2015), (Kuri-

García, Chávez-Servín, & Guzmán-

Maldonado, 2017) 

Ricinus communis L. (grilla/ 

higuerilla) 

Alcaloides: Ricinina, N-

demetilricinina. 

Flavonoides: glicósidos de 

kaemferol, quercetina y rutina. 

Fenólicos: ácido gálico, ácido 

gentísico. 

Aceite fijo: 

Taninos  

(Ramos-López, Pérez G., 

Rodríguez-Hernández, Guevara-

Fefer, & Zavala-Sánchez, 2010), 

(Rana, Dhamija, Prashar, & Sharma, 

2012),  
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Tabla 31 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Solanaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Solanaceae   

Capsicum sp. (chile) Azúcares, almidón, pectina y fibra. 

Ácidos: cítrico, fumárico, málico, 

oxálico, quínico y ascórbico.  

Clorofila a y b; luteína y -caroteno. 

Aceite esencial: ácido palmítico, 

pentadecanal, furfural, 1-

nonadecene, 2-methoxy-4-vinilfenol, 

dihidroactinidiolido y ácido linoleico. 

Además, linalool, 

benzeneacetaldehído, (E)-β-ionone y 

(E)-geranilacetona 

Capsaicinoides: capsaicina, 

nordihidrocapsaicina, 

homocapsaicina, nonivamida y 

homodihidrocapsaicina. 

Flavonoides: quercetina, kaemferol, 

luteolina y apigenina    

(López Hernández, Oruña Concha, J, 

Vázquez Blanco, & González Castro, 

1996),  (Krzyzanowska, Czubacka, & 

Oleszek, 2010),  (Meckelmann, y 

otros, 2015),  (Reza Raji, 2016),  

(Wesołowska, Jadczak, & 

Grzeszczuk, 2015)  

Brugmansia sp. (floripondio) (−)-Hiosciamina, anisodamina (6β-

hidroxihiosciamina) y escopolamina 

Aceite esencial: 1,8-cineol, (E)-

nerolidol, -terpineol, y alcohol 

fenetílico 

Flavonoides: glicósidos de flavonoles 

como kaempferol 3-O-α-L-

arabinopiranósido y kaempferol 3-O-

α-L-arabinopiranósido-7-O-β- 

D-glucopiranósido 

 (Cardillo, y otros, 2010),  (Geller, y 

otros, 2004),  (Anthony, Zuchowski, & 

Setzer, 2009)  

 

 

Tabla 32Composición química de las plantas mencionadas de la familia Adoxaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Adoxaceae   

Sambucus canadensis L. (Shouk/ 

Chouk) 

Aceite esencial: fenilacetaldehído y 

benzaldehído, (E)-β-damascenona,  

Antocianinas: cyanidin-3-O-

glucósido, cianidin-3-O-

sambubiosido 

(Ağalar, Demirci, & Can Başer, 

2014), (Cooneya, Loganb, Walshb, & 

N Nnatubeugob, 2018), (Schmitzer, 

Veberič, & Štampar, 2012) 
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Flavonoides: rutina, isoquercitrina, 

kaempferol-3-rutinósido, 

isorhamnetin-3-rutinósido, 

isorhamnetin-3-glucósido, quercetin-

3-6-acetilglicósido 

Fenoles: ác. Cafeico y cumárico 

Glicósidos cianogénicos: 

sambunigrina 

 

 

Tabla 33 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Verbenaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

 Verbenaceae   

Lantana camara L. (cinconegrito) Flavonoides: quercetina, rutina. 

Fenólicos: ácido gálico 

Fenilpropanoides: clorogénico y 

cafeico. 

Aceite esencial: Biciclogermacreno, 

E-cariofileno, Germacreno A, 

Valenceno, óxido de cariofileno 

 (Sousa, y otros, 2015),  (Costa, y 

otros, 2010) 

Lippia graveolens Kunth (orégano) Aceite esencial: carvacrol, timol, -

terpineno, p-cimeno, β-cariofileno y 

su óxido, y acetato de carvacrol. 

Extracto metanólico: flavanonas 

pinocembrina y naringenina y el 

naftoquinoide carcinogénico 

lapachenol    

(Rivero-Cruz, y otros, 2011);  

(Lecona-Uribe, Loarca-Pina, Arcila-

Lozano, & Cadwallader, 2007);  

(Domínguez, Sánchez, Suárez, 

Baldas, & González, 1989) 

Verbena sp. (verbena) Aceite esencial: geranial, neral, 

limoneno 

Triterpenoides: -sitosterol, ácido 

ursólico, oleanólico, 3-epiursólico y 

3-epioleanólico 

Iridoides: glucósidos,de verbenalina; 

hastatósido, asparulósido, tevésido 

Fenilpropanoides: Verbascósido 

Flavonoides: glicósido de orientina, 

vitexina, isovitexina, luteolina, 

apigenina 

 (Deepak & Handa, 2000) (El-Hela, 

Al-Amier, & Ibrahim, 2010),  (Santos-

Gomes, Fernandes-Ferreira, & 

Vicente, 2005) 

 

 

 

Tabla 34 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Amaranthaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Amaranthaceae   

Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyyakin & Clemants (epazote) 

Aceite esencial: -terpineno, 

ascaridol y su epóxido, p-cimeno 

(Almeida, y otros, 2019), (Jain, y 

otros, 1990) 
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Flavonoides: rutina, kamferol-3-

ramnósido-4’-xilosido y kamferol-3-

ramnósido-7-xilosido, isoramnetina y 

quercetina. 

  

 

 

 

Tabla 35 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Bignonaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Bignonaceae   

Tecoma stans (L.) Juss. Ex Kunth 

(tronadora) 

Flavonoides: chrysoeriol, apigenina, 

luteolina,  

Iridoides:plantarenalósido, 

estansiósido y 5-desoxistansiósido 

Fenilpropanoide: verbascosido 

Alcaloides monoterpenoidales: 

Tecomina, tecostanina, bochniakina 

 (Ramirez, y otros, 2016),  

(Costantino, Raimondi, Pirisino, & 

col., 2003)  (Bianco, Massa, 

Oguakwa, & Passacantilli, 1981) 

 

Tabla 36 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Cucurbitaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Cucurbitaceae   

Sechium edule (Jacq.) Sw. (chayote) Flavonas: rutinósido de 7-O-

diosmetina, luteolina 

Cumarinas, antraquinonas, 

esteroles, antocianinas, ácidos 

fenólicos, triterpenos, cucurbitacinas 

Volátiles: ácido octadeca-9,12-

dienoico (16.4%), docosane (10.9%), 

oct-1-en-3-ol (10.4%) y (Z)-hex-3-en-

1-ol (10.1%) 

(Díaz-de-Cerio, VitoVerardo, 

Fernández-Gutiérrez, & Gómez-

Caravaca, 2019), (Macleod, 1990), 

(Vieira, Pinho, Ferreira, & Delerue-

Matosa, 2019) 

 

Tabla 37 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Myrtaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Myrtaceae   

Pimienta dioica (L.) Merr. (pimienta) Aceite esencial: eugenol, 

metileugenol, -cariofileno y 

humuleno,  

ácido gálico, pimentol,  

flavonoides: quercetina y sus 

glucósidos 

alcaloides: piperina (2.11 mg/g) y 

piperidina (0.66 mg/g) 

(Lim T. , 2012), (De Mey, y otros, 

2014) 

 

Tabla 38 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Pediacelaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 
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Pediacelaceae   

Sesamum indicum L. (ajonjolí)  Aceite fijo: ácido oleico, linoleico, 

palmítico, esteárico. 

Flavonoides, alcaloides y taninos  

Lignanos: sesamol y sesamina 

Feniletanoides: acteosido, 

cistanosido, campneosido,   

Esteroles: β-sitosterol, estigmasterol, 

campesterol, y Δ5-avenasterol 

Naftoquinonas: hidroxisesamona, 
2,3-epoxisesamona  

(Nzikou, y otros, 2009), (Suzuki, 

Miyase, & Ueno, 1993), (Tir, Dutta, & 

Yacine, 2012),  (Hasan, Furumoto, 

Begum, & Fuku, 2001) 

 

Tabla 39 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Plantaginaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Plantaginaceae   

Plantago major L. (lanté) Flavonas: lutelina, apigenina, 

baicaleina, hispidulina, plantaginina 

escutalareina 

Alcaloides: indicaina y plantagonina 

Triterpenoides: ácido ursólico y 

oleanólico 

Esteroles: -sitosterol  

Derivados del ácido cafeico: 
plantamajosido y acteoside 

(verbascósido)  

Iridoides: aucubina, gardosido, 10-

hidroximajorosido, etc. 

Carotenoides: -caroteno 

(Idris Türel, 2009) 

 

 

Tabla 40 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Poaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Poaceae    

Cymbopogon citratus (DC.) (té limón) Aceite esencial: geranial, neral, β-

mirceno, ocimeno, β-ocimeno, 

linalool, citronellal, citronellol, 

cariofileno y β-pineno 

Flavanoles: kaempferol, quercetina, 

y miricetina. 

Flavonas: luteolina y apigenina 

Alcaloides, saponinas 

 (Tajidin, Ahmad, Rosenani, Azimah, 

& Munirah, 2012),  (Ekpenyong, 

Akpan, & Nyoh, 2015) 

 

Tabla 41 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Polypodiaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Polypodiaceae   

Phlebodium aureum (L.) J. Sm 

(calahuala) 

Triterpenos: fern-9(11)-en-12-in-ona, 

hop-22(29)-eno, Hop-22(29)-eno, 

22-hydroxy-hopano, 22,29,30-tris-

nor-hopan-21-ona  

(Guerra Santos, y otros, 2010),  

(Gómez & Wallace, 1986),  (Andrade, 

2003) 
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Flavonoides: quercetina-3-O-

glucósido, quercetina-3-O- 

ramnoglucósido, quercetina-3-O- 

arabinósido, rutina, kaemferol-3-O- 

arabinósido, de kaemferol-3-O- 

ramnoglucósido.  

Taninos  

 

 

Tabla 42 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Rutaceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Rutaceae   

Ruta chalepensis L. (ruda) Alcaloides, flavonoides, fenoles, 

aminoácidos, furocumarinas y 

saponinas 

Alcaloides: chaloridona, 8-

metoxitaifina, graveolina, 

maculosidina, kokusaginina  

Flavona: Vicenin-2 

Flavonol: rutina, Isorhamnetin 3-O-

rutinosido 

Furanocumarinas: chalepina, 

clausindina, chalepensina  

Aceite esencial: undecan-2-ona, E, 

E-farnesal  

Taninos condensados 

(Kacem, y otros, 2015), (Mejri, 

Bouajila, Sik Ali, Abderrabba, & Mejri, 

2012), (Ouerghemmi, y otros, 2017) 

 

 

Tabla 43 Composición química de las plantas mencionadas de la familia Schisandraceae 

Familia/ Especie/ nombre vulgar Composición química Referencia 

Schisandraceae   

Illicium verum Hook. F (anís estrella) Aceite esencial: Anetol, d-α-pineno, 

1- limoneno, ρ – cimeno, cineol  

Terpenos: δ -careno, ԁ - terpineol   

Fenoles: α – Fenantreno, β – 

Fenantreno 

 

(Burdock, 1997) 

 

Relación entre el sistema de clasificación y los constituyentes 

químicos 

Clasificación basada en la dualidad frio-calor 

Plantas de naturaleza fría  

El análisis de los datos obtenidos que a continuación se realizará es con el fin de 

analizar si hay una relación entre los compuestos químicos y la dualidad frio-

calor y con la clasificación mediante atributos sensoriales. Se sabe que esto es 

una tarea difícil y que estos conceptos se desarrollaron de acuerdo con la 
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cosmovisión de cada pueblo, pero se intentará obtener algunos datos que den 

sustento a este tipo de clasificación, desde una perspectiva química. 

En la tabla 40 se muestran las propiedades, composición química de las plantas 

clasificadas como frías, se puede apreciar que la mayoría de éstas contienen 

flavonoides, aceites esenciales, fenólicos, triterpenos, cumarinas, alcaloides, 

glicósidos cianogénicos, fenilpropanoides, sesquiterpenos y polioles.  

De acuerdo con el Sr. Miguel Hernández Argüello que describe que las plantas 

de naturaleza fría “dejan un sabor fresco en la boca”, este atributo se puede 

atribuir a la presencia de aceites esenciales, componentes como el mentol, 

alcanfor, 1,8-cineol, mentofurano, entre otros, de origen terpenoide, a los que se 

puede adjudicar la sensación de frescura. Sin embargo, las plantas se 

administran, en su mayoría, en forma de extractos por lo que se puede 

considerar que la clasificación en base a la teoría de los opuestos puede ser el 

resultado de la combinación de los metabolitos presentes. Tomando en 

consideración esta suposición, las plantas que en este trabajo se clasificaron 

como frías, serían el resultado de la combinación de flavonoides, aceites 

esenciales, fenólicos y triterpenos, si se considera a los metabolitos presentes 

en un mayor número de especies.  

 

 

 

Pero qué relación guarda la presencia de estos grupos químicos con el uso que 

dan los grupos de estudio a las plantas mencionadas. Las principales funciones 

de las plantas mencionadas se pueden resumir en actividad analgésica, 

antiespasmódica, ansiolítica, relajante, y antifúngica. Relacionado con estos 

padecimientos se puede enfatizar que los aceites esenciales con monoterpenos 

se usan en fitomedicina para tratar el reumatismo, infecciones (bacterianas, 

fúngicas), resfriado, malestar, flatulencia, espasmos intestinales, como 

estomáquico y para mejorar el sabor (Wink, 2015).   

Polifenoles como los flavonoides son responsables de un amplio conjunto de 

propiedades farmacológicas, que incluyen actividades antioxidantes, 

antiinflamatorias, sedantes, cicatrizantes, antimicrobianas y antivirales. También 

destaca el efecto estrogénico que presentan las isoflavonas, el efecto de 

relajación del musculo liso de las vías respiratorias y la actividad ansiolítica-

sedante del flavonoide quercetina (Djelili, Arrar, Naline, & Devillier, 2012) 

(Aguirre-Hernández, González-Trujano, Terrazas, Herrera Santoyo, & Guevara-

Fefer, 2016) 

Los triterpenos algunos tienen actividad antiinflamatoria, como los derivados del 

ácido ursólico (R. Howes, 2018) 
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En cuanto a la dualidad frio-calor, es difícil establecer la relación entre la 

naturaleza de la enfermedad y el tipo de plantas utilizadas para restablecer el 

equilibrio del paciente ya que cada grupo indígena establece sus criterios. Por 

ejemplo, en el estado de Morelos, las personas al nacer pueden tener una 

naturaleza débil o fuerte. La cualidad débil se relaciona con el frío y la fuerte al 

calor. La curación de una enfermedad fría, en una persona de por sí fría, no 

requiere un remedio caliente que regrese a un paciente al estado neutro, sino a 

un estado de equilibrio que esté cargado hacia lo frío. Este argumento invertido 

también se puede aplicar a un sujeto caliente.  

Una de las constantes en la clasificación frío-calor, es señalar a la mujer en 

estado de gestación como de naturaleza caliente, lo que podría justificar el uso 

de las plantas frías por las parteras de la localidad de Zaragoza La Montaña. Las 

mujeres que nacen excesivamente frías son estériles (INI, Diccionario 

Enciclopédico de la medicina tradicional mexicana II, 1994). 
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Tabla 44 Plantas mencionadas de naturaleza fría 

 

 

PLANTA Parte utilizada Familia Gciano polioles AE sesqui triter Fenilp DT ALC CUM  FEN FLAVO naftoq Enfermedad que trata 
Ocimum basilicum L. (albahaca)  Hojas y parte 

aérea   
Lamiaceae 

  +       + +  
Dolor de cuerpo (analgésico) 
Calentar leche de la mamá 
Aire, ojo o susto 

Mentha x piperita L. (hierbabuena) Hojas y parte 
aérea  

Lamiaceae 
  +       + +  

Cólicos del bebé (antiespasmódica)  
o tiene aire, Tos (antiespasmódica),  
Calentar leche 

Salvia microphylla Kunth (mirto) Hojas Lamiaceae 
  + + +  +   +   

Desorden menstrual, dolor menstrual 
(antiespasmódica) y abortivo 
Poder embarazarse 

Rosmarinus officinalis L. (romero) Hojas y parte 
aérea  

Lamiaceae 
  +    +   + +  

Dolor de cuerpo (analgésica),  
ayuda a poder dormir  
(ansiolítica o relajante), 
Levantar energía, controlar la presión 

Eryngium carlinae Delaroche (espinita 
blanca) 

Látex  Apiaceae 
 +           

Hongos en la piel (antifúngica) 

Matricaria recutita L. (manzanilla) Parte aérea  Asteraceae 
  + +     +  +  

Para que la embarazada se alivie 
Quitar dolor de estómago y calentar  
el estómago, dolor después del parto 
Amacice el recién nacido 
Dolor del cuerpo después del parto y 
relajar 
Cansancio de ojos 

Brugmansia sp. (floripondio) Hojas  Solanaceae 
  +     +   +  

Cuando no se pude descansar 

Lippia graveolens Kunth (orégano) Hojas  Verbenaceae 
  +        + + 

Cólicos del bebé o dolor de estómago 

Verbena sp. (verbena) Parte aérea  Verbenaceae 
  +  + +     +  

Dolor de estómago o cólicos 
Cuando tienes lombriz, purgar  
a los niños, ayuda en problemas  
de la vesícula 

Sambucus canadensis L. (Shouk/ Chouk) Parte aérea (rama) Adoxaceae 
+  +       + +  

Sarna, manchas, rozadura, hongos 
y mal de piel 

Sechium edule (Jacq.) Sw. (chayote) Puntas del tallo Cucurbitaceae 
  +  +    + + +  

Evitar amenaza de aborto o 
desprendimiento de placenta,  
Dolor de cuerpo después de dar a luz 

Cymbopogon citratus (DC.) (té limón) Planta completa Poaceae 
  +     +   +  

Gripa fuerte o no poder respirar bien 

Phlebodium aureum (L.) J. Sm (calahuala) Rizoma Polypodiaceae 
+    +      +  

Dolor de cintura (embarazo) 

Ruta chalepensis L. (ruda) Hojas  Rutaceae 
+  +     + +  +  

Dolor de cuerpo por gripa o aire 
Cólicos del bebé o tiene aire y ojo  
Dolor de estómago 
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Plantas de naturaleza caliente 

Para lograr entender la relación que existe entre la percepción indígena en la 

dualidad frío-caliente y los compuestos químicos, primero hay que considerar 

que la definición que expresó el Sr. Miguel Hernández Argüello, acerca de las 

plantas calientes es a través del sentido del gusto ya que las define como 

aquellas que “dejan un sabor cítrico como la naranja, limón etc.,” y este sabor 

está relacionado con la presencia de aceites esenciales que están reportados en 

doce plantas de las diecinueve catalogadas como calientes.  

Por otro lado, considerando que las propiedades y en este caso en particular el 

sabor de las plantas no solo es el producto de un componente, sino que se 

tendría que pensar en una combinación de metabolitos, si tomamos los 

componentes químicos que más se presentan en este grupo se puede mencionar 

a los flavonoides, aceites esenciales, fenilpropanoides y alcaloides. Le siguen 

metabolitos como fenoles, taninos, triterpenos, cumarinas, etc. Sin embargo, hay 

que resaltar una característica particular con respecto a este grupo, y es que 

todas las plantas tienen algún compuesto con estructura fenólica. Si 

consideramos además de los flavonoides, que es un grupo ubicuo en el reino 

vegetal, este grupo contiene fenilpropanoides, como el eugenol; alcaloides como 

la capsaicina, ácidos fenólicos como el ácido rosmarínico, entre otros, por lo que 

en este grupo de plantas se podría suponer que es el grupo funcional 

característico de las plantas de naturaleza caliente.  

Con respecto al tipo de padecimientos tratados con estas plantas, se puede 

resumir a actividad: analgésica, antinflamatoria, para fortalecer el organismo, 

antimicrobianos, evitar la amenaza de aborto, antiparasitarios, etc.  

Una relación entre la planta y la enfermedad, considerando la teoría de los 

contrarios es una tarea muy difícil de establecer considerando que lo caliente y 

lo frío no forman una dicotomía que se aplica de forma mecánica y simple, sino 

que es un pensamiento indígena flexible y creativo que toma en cuenta la 

cosmovisión de cada pueblo, como anteriormente se mencionó. Sin embargo, se 

pueden establecer algunas relaciones entre el tipo de metabolitos, que en su 

conjunto se presentan en este tipo de plantas y establecer el propósito de uso. 

Los fenólicos presentan, por ejemplo, actividad antioxidante, antinflamatoria, 

sedante, cicatrizante, antimicrobianas y antivirales, en específico los flavonoides 

actúan como venotónicos y protectores de los vasos sanguíneos, en ginecología 

se utilizan en metrorragias, trastornos venosos y prevención de sus 

complicaciones en la mujer embarazada; en oftalmología en retinopatías, 

hiperemias conjuntivales, entre otros. Los fenilpropanoides se les reconoce por 

su actividad antioxidante, su capacidad para disminuir el daño tisular inducido 

por el estrés oxidativo resultante de enfermedades crónicas y sus actividades 

potencialmente importantes contra el cáncer. En cuanto a los alcaloides la 

actividad biológica es muy variada debido a la gran diversidad estructural que  
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Ta 

Tabla 45 Plantas mencionadas de naturaleza caliente 

 

PLANTA Parte 
utilizada 

Familia TA Gciano polioles AE sesqui triter Fenilp DT ALC CUM  SAPO FEN FLAVO naftoq Iridoides  Enfermedad que trata 

Rosmarinus 

officinalis L. 

(romero) 

Hojas y 
Parte 
aérea 

Lamiaceae    +    +    + +   Dolor de cuerpo (analgésica), Ayuda a 
poder dormir (ansiolítica o relajante), 
Levantar energía 
Controlar la presión 

Cuminum 

cyminum L. 

(comino) 

Fruto  Apiaceae    +         +   Cólicos del bebé o dolor de estómago 

Foeniculum 

vulgare Mill. 

(hinojo) 

Hojas Apiaceae    +   +      +   Dolor de panza, calentar leche, ayuda a 
no tener tanto dolor 

Cinamomum sp. 

(canela) 

Corteza  Lauraceae +  + +   +      +   Para que no se deje, para que no se 
desmaye, para calentar la leche, gripa y 
no poder respirar bien 

Litsea glaucescens 

Kunth (laurel)  

Hojas  Lauraceae    +         +   Cuando orina mucho la embarazada,  

Persea americana 

Mill. (aguacate) 

Hojas  Lauraceae +        +  + + +   Dolor de matriz o mucha regla,  

Senecio salignus 

DC. (chilcacuina 

/chilca) 

Rama Asteraceae     +    +    +    
Para bañar al niño que acaba de nacer 
para que no se enfríe. 
 

Matricaria recutita 

L. (manzanilla) 

Parte 
aérea  

Asteraceae    + +     +   +   Para que la embarazada se alivie, quitar 
dolor de estómago y calentar el 
estómago, dolor después del parto, 
amacice el recién nacido, dolor del 
cuerpo después del parto y relajar y  
cansancio de ojos 

Cnidoscolus 

aconitifolius (Mill.) 

I. M. Johnst. 

(chaya) 

Puntas del 
tallo 

Euphorbiaceae  +    +           
Para ayudar con problemas de ácido 
úrico. 
 

Illicium verum 

Hook. F (anís 

estrella) 

Semillas Schisandraceae    +    +    +     
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Tabla 43 continuación Plantas mencionadas de naturaleza caliente 

 

PLANTA Parte 
utilizada 

Familia TA Gciano polioles AE sesqui triter Fenilp DT ALC CUM  SAPO FEN FLAVO naftoq Iridoides  Enfermedad que trata 

Ricinus communis L. 

(grilla/ higuerilla) 

Hojas  Euphorbiaceae +        +   + +    
Ayuda para cuando la mamá tiene 
poca leche para el bebé o calentar 
leche 
 

Capsicum sp. (chile) Fruto  Solamaceae    +     +    +    
Para que no se deje o para que no 
se desmaye y se caliente la leche. 
 

Lantana camara L. 

(cinconegrito) 

Puntas de 
tallo 

Verbenaceae    +   +     + +   Desinflamar la matriz 

Verbena sp. (verbena) Puntas de 
tallo 

Verbenaceae    +  + +      +    
Dolor de estómago o cólicos, 
ayuda cuando tienes lombriz, 
purgar a los niños y ayuda en 
problemas con la vesícula 
 

Dysphania 

ambrosioides (L.) 

Mosyyakin & 

Clemants (epazote) 

Parte 
aérea  

Amaranthaceae    +         +    
Ayuda para cuando hay dolor de 
muela o tienes lombriz 
 

Tecoma stans (L.) 

Juss. Ex Kunth 

(tronadora) 

Rama Bignonaceae       +  +    +  +  
Sarna, manchas, rozadura, hongos 
y mal de la piel  
 

Sechium edule (Jacq.) 

Sw. (chayote) 

Puntas del 
tallo 

Cucurbitaceae    +*  +    +  + +   Evitar amenaza de aborto o 
desprendimiento de placenta, 
Dolor de cuerpo después de dar a 
luz 

Pimienta dioica (L.) 

Merr. (pimienta) 

Fruto Myrtaceae    +     +   + +   Para que no se deje o para que no 
se desmaye y se caliente la leche,  
Cólicos del bebé o dolor de 
estómago, cuando le hacen ojo 
 

Sesamum indicum L. 

(ajonjolí) 

Semilla  Pedaliaceae +      +      + +  Calentar leche de la mamá 

Plantago major L. 

(lanté) 

Planta 
completa 

Plantaginaceae       +  +    +  + Para desinflamar golpes o para 
bajar hinchazón,   
infección de vías urinarias 
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éstos poseen, entre otros se encuentran los que actúan sobre el sistema 

nervioso central, cardiovascular, como anestésicos, antitumorales, 

antiparasitarios, etc. (Bruneton, Elementos de Fitoquímica y Farmacognosia, 

1991) (Goleniowski, Bonfill, Cusido, & Palazón, 2013) 

Clasificación basada en las propiedades sensoriales 

Estítica 

De acuerdo con nuestro informante el Sr. Miguel Hernández Argüello las plantas 

estíticas son aquellas que “dejan la boca “grande” como entumida”. El 

Diccionario ALEGSA (2019) establece que estítico es un adjetivo que indica “de 

sabor metálico astringente”, también se utiliza cuando una persona tiene 

estreñimiento de vientre. La misma referencia indica que en México se utiliza la 

palabra cuando la fruta no ha desarrollado bien su sabor. En la tabla 42 se 

muestran las plantas clasificadas como estíticas y se puede observar que las 

tres plantas poseen taninos y flavonoides y que la combinación de estos junto 

con los alcaloides pueda resultar el sabor percibido. 

  

Tabla 46 Plantas mencionadas por los informantes y clasificada como estítica 

 

 

Sin embargo, los taninos son compuestos polifenólicos de peso molecular muy 

elevado, solubles en agua de sabor amargo y astringente. La astringencia de los 

taninos es debido a que forman complejos muy estables con las proteínas 

provocando su precipitación. Cuando se prueba una planta rica en taninos, éstos 

reaccionan con las proteínas presentes en la saliva, provocando esa sensación 

de “resequedad” en la boca, estas características tienen una relación directa con 

la expresada por el informante de que “dejan la boca grande como entumida”. 

Además, los taninos y los flavonoides tienen una estrecha relación, ambos son 

compuestos polifenólicos y entre los taninos están los condensados que son 

polímeros de flavonoides.  

Hay una observación muy interesante que hacer porqué la planta de ricino se 

utiliza como planta medicinal, ésta tiene un alcaloide que se llama ricina, un 

tóxico muy potente, analizando químicamente esta cuestión, es probable que 

PLANTA Parte 
utilizada 

Familia TA AE triter ALC CUM  FEN FLAVO Enfermedad que 
trata 

Ricinus communis L. 

(grilla/ higuerilla) 

Hojas Euphorbiabeae +   +  + + Ayuda para cuando 
la mamá tiene poca 
leche para el bebé 
o calentar leche 
 

Phlebodium aureum 

(L.) J. Sm 

(calahuala) 

Rizoma Polypodiaceae 
+  +   

 
+ Dolor de cintura 

(embarazo) 

Ruta chalepensis L. 

(ruda) 

Hojas Rutaceae + +  + +  + Dolor de cuerpo por 
gripa o aire 
Cólicos del bebé o 
tiene aire y ojo  
Dolor de estómago 



 
 

68 
 

exista una interacción entre los alcaloides y los taninos lo que puede reducir la 

toxicidad del alcaloide, algo similar sucede con la ruda.  

Los taninos tienen una actividad farmacológica muy limitada, derivada de sus 

propiedades astringentes por lo que se utilizan como antidiarreico, hemostático, 

antihemorroidal. Los efectos antiinflamatorios que poseen ayudan a controlar la 

gastritis, esofagitis, enteritis y en el síndrome de colon irritable. 

En el caso de los flavonoides, estos presentan una actividad antinflamatoria al 

ser inhibidores de ciclooxigenasa, también se ha demostrado que los flavonoides 

tienen actividades reguladoras sobre las hormonas al unirse a la 17 beta-hidroxi 

esteroides deshidrogenasas que regulan los niveles de estrógenos y andrógenos 

en humanos, y a 3 beta-hidroxi esteroides deshidrogenasa, que regula los 

niveles de progestina y andrógenos en humanos. (Agrawal, 2011) 

Plantas dulces 

El criterio utilizado por el informante es que las plantas dulces son “las que dejan 

un sabor dulce como la canela o el orozuz” y por olor aquellas que tienen un “olor 

de hinojo”. Analizando los términos empleados la canela no es dulce, sino que 

más bien es aromática, picante y caliente, atributos que le da el aceite esencial 

rico en cinamaldehído que es un fenilpropanoide. En el caso del orozuz en efecto 

es una planta que se utiliza en la elaboración de dulces por su sabor, atributo 

que le da el triterpeno glicirricina. En el caso del hinojo nuevamente el olor se lo 

da el aceite esencial. Entonces la combinación importante es aceite esencial y 

triterpenos. De acuerdo con los datos bibliográficos recopilados la combinación 

es flavonoides, aceite esencial, fenilpropanoides son los que tienen un cierto 

acercamiento con los criterios establecidos.  

En la tabla 43 se muestra el listado de plantas y grupos químicos presentes en 

las especies mencionadas. Se clasificaron como dulces 13 plantas de las que 

los grupos en orden de mayor a menor número de plantas son: flavonoides, 

aceites esenciales, fenilpropanoides, alcaloides, fenoles, taninos, cumarinas, 

etc. 

Entre las propiedades farmacológicas generales de los aceites esenciales se 

encuentra el poder antiséptico frente a diversas bacterias patógenas, incluso 

algunas cepas resistentes a los antibióticos. Entre los aceites esenciales más 

antisépticos mencionados se encuentra el de canela que es 5 veces más 

antiséptico que el fenol. Entre los aceites con propiedades espasmolíticas y 

sedantes se encuentra el de menta que disminuye los cólicos, así como el aceite 

de manzanilla. El aceite de hinojo se utiliza en el tratamiento de trastornos 

digestivos como flatulencias, digestiones lentas, eructos, dolor en el tracto 

gastrointestinal.  
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Tabla 47 Plantas mencionadas por los informantes y clasificadas como dulces 

PLANTA Parte 
utilizada 

Familia TA polioles AE triter Fenilp DT ALC CUM  FEN FLAVO naftoq Enfermedad que trata  

Mentha x piperita L. 

(hierbabuena) 

Hojas y 
parte aérea  

Lamiaceae   +      + +  Cólicos del bebé (antiespasmódica) o tiene aire, Tos 
(antiespasmódica), Calentar leche 

Rosmarinus officinalis L. 

(romero) 

Hojas y 
parte aérea  

Lamiaceae   +   +   + +  Dolor de cuerpo (analgésica), Ayuda a poder dormir 
(ansiolítica o relajante), Levantar energía 
Controlar la presión 

Cuminum cyminum L. 

(comino) 

Fruto Apiaceae   +       +  Cólicos del bebé o dolor de estómago 

Foeniculum vulgare Mill. 

(hinojo) 

Hojas  Apiaceae   +  +     +  Dolor de panza, calentar leche, ayuda a no tener tanto dolor 

Cinamomum sp. (canela) Corteza Lauraceae + + +  +     +  Para que no se deje, para que no se desmaye, para calentar 
la leche, gripa y no poder respirar bien 

Matricaria recutita L. 

(manzanilla) 

Parte aérea  Asteraceae   +     +  +  Para que la embarazada se alivie, quitar dolor de estómago y 
calentar el estómago, dolor después del parto, amacice el 
recién nacido, dolor del cuerpo después del parto y relajar y  
cansancio de ojos 

Capsicum sp. (chile) Fruto Solanaceae   +    +   +  Para que no se deje o para que no se desmaye y se caliente 
la leche. 
 

Lippia graveolens Kunth 

(orégano) 

Hojas  Verbenaceae   +       +  Cólicos del bebé o dolor de estómago 

Dysphania ambrosioides 

(L.) Mosyyakin & Clemants 

(epazote) 

Parte aérea  Amaranthaceae   + + + +    +  Ayuda para cuando hay dolor de muela o tienes lombriz 
 

Sechium edule (Jacq.) Sw. 

(chayote) 

Puntas del 
tallo 

Cucurbitaceae   + + +   +  +  Evitar amenaza de aborto o desprendimiento de placenta, 
Dolor de cuerpo después de dar a luz 

Pimienta dioica (L.) Merr. 

(pimienta) 

Fruto  Myrtaceae   +    +  + +  Para que no se deje o para que no se desmaye y se caliente 
la leche,  
Cólicos del bebé o dolor de estómago, cuando le hacen ojo 
 

Sesamum indicum L. 

(ajonjolí) 

Semilla  Pedaliaceae 
+         + + Calentar leche de la mamá 

Cymbopogon citratus 

(DC.) (té limón) 

Planta 
completa 

Poaceae   +    +   +  Gripa fuerte o no poder respirar bien 

Illicium verum Hook. F 

(anís estrella) 

Semilla    +  +    +    
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Todas las plantas presentan flavonoides que son un grupo ubicuo en la 

naturaleza. La actividad farmacológica de este grupo de metabolitos secundarios 

es muy variada; relacionada con los padecimientos que tratan con las plantas 

mencionadas se puede decir que en general utiliza las propiedades antivirales, 

antibacterianas y antiinflamatorias, así como también, el papel regulador en 

diferentes hormonas como los estrógenos, andrógenos y hormonas tiroideas. 

Cabe señalar que estudios demuestran que la quercetina posee actividad 

antiespasmódica y sedante. (Bruneton, 2001) (Dwivedi, Malik, & Chhoka, 2017) 

(Djelili, Arrar, Naline, & Devillier, 2012)  

 

Plantas amargas 

De acuerdo con el informante las plantas amargas son aquellas que “dejan un 

sabor amargo como el lanté”. El lante es el nombre popular con el que se conoce 

al Plantago major L., es una hierba que se desarrolla en climas templados y 

cálidos, polinizada por el viento. El fruto es una pequeña cápsula que cuando 

madura se abre liberando sus semillas. Las semillas son de forma alargada de 

un sabor ligeramente amargo. Los fenilpropanoides presentes en esta especie, 

además de los flavonoides son compuestos fenólicos que actúan como 

disuasivos de alimentación, aportando propiedades amargas o astringentes a las 

plantas. Además de los alcaloides y polifenoles, entre otros. (Di Pizioa, Shoshan-

Galeczkia, Hayesc, & Niv, 2019) 

 

El análisis de los datos bibliográficos de los compuestos químicos de las hierbas 

clasificadas como amargas; conducen a que la combinación es flavonoides, 

aceites esenciales, alcaloides, fenoles y fenilpropanoides. Se tendría que poner 

atención a los polifenoles (flavonoides y algunos fenilpropanoides) y a los 

alcaloides, ya que como se mencionó anteriormente aportan propiedades 

amargas. De acuerdo con Behrens y cols. (2018), los receptores de sabor 

amargo se encuentran en los epitelios respiratorios, el tracto alimentario, el 

sistema reproductor masculino, corazón, cerebro, glándula tiroides, uretra y 

glóbulos blancos, de ahí los tejidos en los que se presenta la actividad de las 

hierbas amargas al activar los receptores no gustativos en dichos tejidos, lo que 

podría justificar el uso que le dan en la localidad a dichas plantas. Sin embargo, 

hay otra observación que hacer con respecto a este grupo de plantas y es que 

tienen una relación muy estrecha con las plantas clasificadas como calientes en 

las que la combinación es similar (flavonoides, aceites esenciales, alcaloides, 

fenilpropanoides) en donde nuevamente se puede ver que la estructura fenólica 

es de vital importancia.  
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Tabla 48 Plantas mencionadas por los informantes y clasificadas como amargas 

PLANTAS Parte 
utilizada 

Familia TA Gciano polioles AE sesqui triter Fenilp LS DT ALC SAPO FEN FLAVO Iridoides  Enfermedad que trata 

Ocimum basilicum L. 

(albahaca) 

Hojas y 
parte 
aérea  

Lamiaceae    +        + +  Dolor de cuerpo (analgésico) 
Calentar leche de la mamá 
Aire, ojo o susto 

Salvia microphylla Kunth 

(mirto) 

Hojas Lamiaceae    + + +   +   +   Desorden menstrual, dolor 
menstrual (antiespasmódica) y 

abortivo 
Poder embarazarse 

Eryngium carlinae 

Delaroche (espinita blanca) 

Látex Apiaceae   +            Hongos en la piel (antifúngica) 

Litsea glaucescens Kunth 

(laurel)  

Hojas Lauraceae    +         +  Cuando orina mucho la 
embarazada, 

Persea americana Mill. 

(aguacate) 

Hojas  Lauraceae +         + + + +  Dolor de matriz o mucha regla, 

Senecio salignus DC. 

(chilcacuina /chilca) 

Rama Asteraceae     +     +   +  Para bañar al niño que acaba de 
nacer para que no se enfríe 

Cnidoscolus aconitifolius 

(Mill.) I. M. Johnst. (chaya) 

Puntas 
del tallo 

Euphorbiaceae  +    +         Para ayudar con problemas de 
ácido úrico 

Capsicum sp. (chile) Fruto Solanaceae          +   +  Para que no se deje o para que no 
se desmaye y se caliente la leche. 
 

Brugmansia sp. (floripondio) Hojas Solanaceae    +      +   +  Cuando no se pude descansar 

Lantana camara L 

(cinconegrito) 

Puntas 
de tallo 

Verbenaceae    +   +     + +  Desinflamar la matriz 

Verbena sp. (verbena) Puntas 
de tallo 

Verbenaceae    +  + +      +  Dolor de estómago o cólicos, 
ayuda cuando tienes lombriz, 
purgar a los niños y ayuda en 
problemas con la vesícula 

Sambucus canadensis L. 

(Shouk/ Chouk) 
Parte 
aérea  

Adoxaceae  +  +        + +  Sarna, manchas, rozadura, 
hongos y mal de piel 

Tecoma stans (L.) Juss. Ex 

Kunth (tronadora) 

Rama Bignonaceae       +   +   + + Sarna, manchas, rozadura, 
hongos y mal de la piel  
 

Plantago major L. (lanté) Planta 
completa 

Plantaginaceae       +   +   + + Para desinflamar golpes o para 
bajar hinchazón, infección de vías 
urinarias 
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Descripción de la práctica de la partera tradicional de Zaragoza La Montaña 

Educación 

La partera inicia su adiestramiento como aprendiz de una partera de mayor edad, 

principalmente su abuela, madre o tía. Su trabajo es de tiempo parcial ya que se 

dedica a otras actividades. 

Actividades 

La partera además de cuidar a las mujeres embarazadas y recibir al bebé, dan 

consejos sobre el cuidado infantil, infecundidad, anticoncepción, menopausia, 

control natal. La partera es un miembro respetado de la comunidad en la que habita. 

Atención prenatal 

La atención prenatal inicia cuando la embarazada visita a la partera, en esas 

sesiones empieza a aplicarle las trayadas y le recomienda una dieta a seguir, hasta 

la fecha probable de parto. El acomodo del bebé se realiza mes con mes para que 

el alumbramiento sea más rápido.   

Trabajo de parto, nacimiento y alumbramiento 

Antes de comenzar su trabajo la partera se persigna, ocasionalmente la partera 

amarra un rebozo a nivel del busto hacia abajo para evitar que el bebé “suba” y sea 

un soporte. Cuando comienzan las contracciones la partera hace caminar a la 

parturienta lentamente. Cuando comienza la labor del parto la mayoría de las veces, 

la partera atiende a la parturienta que está en cuclillas, puede o no llamar al marido 

de la parturienta para que él sea el soporte físico durante todo el parto. Si la partera 

considera necesario da algunos tés o licuados a la parturienta para evitar que se 

desmaye o para que recobre fuerzas y esté tranquila. 

Cuando el niño nace la partera le hace un nudo en el cordón umbilical, lo corta y lo 

limpia con algún trapo limpio. Posteriormente le da el niño a la madre para que lo 

amamante. La partera se queda con la puérpera hasta que ella considere necesario 

y da masajes pequeños para que la placenta sea expulsada. Posteriormente 

prepara tés o atoles para alimentar a la madre. 

Al siguiente día se hace siempre una comida conmemorando el parto y se entierra 

la placenta. 

La partera decide en qué momento se debe bañar a la madre y al recién nacido 

usualmente incluye las plantas en los baños y los alimentos. 

Cuarentena 

Durante los siguientes cuarenta días la partera visita al bebé y a la puérpera para 

observar su evolución y seguir dándole cuidados. Si ella considera necesario los 

seguirá visitando.  
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La partera puede rezar o agradecer a Dios por el buen parto y la salud de la madre 

y el niño. 

Descripción de la práctica del conocedor de medicina tradicional  

Educación  

El conocedor de medicina tradicional independientemente de su género comienza 

su adiestramiento en su núcleo familiar, usualmente aprenden de sus abuelos y 

familiares, con el paso del tiempo aprenden el uso, la dosificación, el método de 

recolección y los rituales de petición de las plantas que emplean, así como algunos 

rituales espirituales que son aplicados a los enfermos tales como las limpias. 

Actividades 

Conserva su oficio como conocedor, pero usualmente se dedica a otras labores y 

trabajos como agricultura, crianza de aves de corral, tiene un negocio o es 

comerciante, usualmente es miembro de grupos sociales como el comité de 

vecinos. 

Suele ser parte del consejo relacionado a la toma de decisiones en la zona que 

habita y por las tardes atiende a sus pacientes. 

Algunos conocedores tienen días “especiales” para curar, ya sea martes o viernes 

por que son “calientes” de preferencia por el amanecer, pero el espanto se cura los 

días, sábado, domingo y miércoles. Las curaciones pueden ser cualquier día, pero 

no tienen el mismo efecto. Se puede notar que los días de curación corresponden 

a los misterios dolorosos (martes y viernes), gozosos (sábado) y gloriosos 

(domingos y miércoles), lo que quiere decir que hay una estrecha relación entre la 

práctica médica y el catolicismo.    

Nota 

Algunos conocedores reciben el “don”, es decir que los conocedores pueden 

adquirir sus conocimientos por medio de un sueño que ellos dicen es indicativo de 

que han recibido el “don” de curar. 

Atención de los enfermos 

El conocedor de medicina tradicional se desenvuelve en un ámbito rural y urbano, 
pero al contrario de las parteras no se especializa en el embarazo si no que abarca 
una amplia variedad de conocimientos relacionadas a las enfermedades de 
hombres, mujeres, niños y otros seres vivos. 

La consulta se realiza en el espacio designado del conocedor como consultorio en 

su casa y comienza haciendo preguntas relacionadas al padecimiento que la 

persona presenta. 
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Después de la entrevista el conocedor determina las posibles causas de su 

enfermedad y decide el tratamiento que va a emplear. El tratamiento puede variar 

dependiendo de la enfermedad y va desde el uso de plantas crudas, tisanas, 

cremas, tinturas, macerados y otros preparados hechos por el conocedor hasta 

limpias, trayadas, baños, llamados, oraciones y el uso del sonido de metales. 

Generalmente los remedios que utilizan han sido probados en ellos y sus familias 

durante años, por eso los recomiendan. 

Generalmente son personas con un tiempo designado a las consultas debido a la 

cantidad de actividades y grupos de los que son miembros, por lo que para recibir 

atención es necesario solicitar con anticipación una cita. 

Suele dar un seguimiento a sus pacientes, pero usualmente no asiste a sus casas, 

únicamente si el enfermo está inmovilizado entonces va a su casa. 

Fe 

Si el paciente afectado ha acudido al médico alópata sin resultados entonces acude 

al conocedor para pedir su opinión y ayuda. 

Se considera muy importante tener fe en los conocedores, en las curaciones y en 

que el equilibrio del cuerpo físico o espiritual será reestablecido ya que sin fe no se 

verán resultados favorables.  

Mientras el conocedor realiza la práctica con las plantas y otros elementos menciona 

algunas palabras “llamando” al enfermo, esto para que “vuelva a su cuerpo” y se 

reestablezca la salud o apoyen al conocedor en la curación del enfermo.4 

Ejemplo: 

- ¡Ven Itzel (nombre del enfermo) no te quedes allá lejos, vuelve, sal de la 
oscuridad, vuelve a tu lugar, Itzel (nombre del enfermo), levántate, no te 
quedes en el sereno de la mañana ven vuelve, no te quedes levántate del 
sereno de la mañana! 

- Rezan el padre nuestro  
- Rezan a santos a quienes llaman hermanos mayores 
- Rezan a guías espirituales que los tengan para que los ayuden y apoyen 

con su energía, sabiduría y poder en la curación. 
 

 

 

 

 
4 La mayoría de los “llamados” se realizan en días “calientes” siendo su mayoría los martes y viernes pero 
puede variar según la opinión del conocedor tradicional, partera o médico tradicional. 
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Conclusiones 

La metodología de trabajo con base en las técnicas etnográficas permitió 

eficazmente abordar varios puntos, principalmente conocer de manera cercana la 

forma de trabajo de las parteras y conocedores tradicionales, gracias a esto se 

preservará y difundirá el conocimiento de estos grupos que trabajan en la región de 

Comitán Chiapas, a través del catálogo bilingüe creado en donde se documentaron 

todas las plantas medicinales usadas por los grupos de trabajo obtenido durante las 

entrevistas así como dar reconocimiento a los participantes.  

Así mismo la identificación taxonómica hecha por el herbario IZTA dio pie a la 

clasificación a la que pertenecen 32 especies de 18 familias, dentro de la cual se 

destacaron los metabolitos secundarios y su aplicación terapéutica en diversos 

padecimientos. Es así como este catálogo español-tojolabal único en su tipo 

permitirá que futuras investigaciones accedan a la información de las plantas 

usadas.  

En cuanto al aspecto económico y sociocultural, se encontraron múltiples 

diferencias entre los grupos de trabajo tanto el rural como el rural-urbano. Por 

ejemplos el nivel de escolaridad (2.70) es inferior al promedio nacional (9.2) pero no 

se encontró una correlación directa entre los conocimientos de medicina tradicional 

de los grupos de trabajo y su respectivo nivel de estudios.Sin embargo, el entorno 

ecológico es similar en ambos, ya que se obtuvieron las plantas tanto en el “sitio” o 

huertos familiares como en mercados y alrededores; Con lo cual podemos decir que 

el entorno económico repercute en diferentes aspectos de los pobladores, siendo 

una limitante en la adquisición de medicamentos, optando en su lugar por las 

plantas y la medicina tradicional. 

Con respecto a las plantas medicinales, la relación que tiene la composición 

química, la clasificación y usos que se les da a las plantas en estudio se puede 

establecer de manera muy general en las siguientes: 1) Las plantas de naturaleza 

caliente presentan la combinación de grupos como flavonoides, alcaloides y ácidos 

fenólicos. 2) Las plantas frías flavonoides, aceites esenciales, fenólicos y 

triterpenos. 3) Las estíticas taninos flavonoides y alcaloides. 4) Las plantas dulces 

aceite esencial y triterpenos. Finalmente, 5) las llamadas plantas amargas 

flavonoides, aceites esenciales, alcaloides, fenoles y fenilpropanoides. 

Son los especialistas en medicina tradicional como las parteras, yerberos, hueseros, 

en otros, no solo son personas conocedoras de los remedios milenarios, sino que 

además son figuras respetadas con un papel muy importante dentro de su 

comunidad. Esto puede tener múltiples razones como lo es la proximidad lingüística, 
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cultural y social, dando seguridad por su extensa experiencia de varias décadas. 

Inclusive se han suscitado en repetidas ocasiones que estas mismas personas 

hayan visto nacer a más de la mitad de la población de la comunidad, afirmando un 

vínculo único que mantienen entre ellos. Generando un recurso invaluable de 

atención clínica para aquellas personas que carecen de la solvencia económica, 

recurriendo a remedios naturales funcionales con reportes en la literatura, no 

obstante, sus conocimientos son funcionales por el análisis realizado con base en 

reportes bibliográficos. 
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Anexo 1. Ubicación de Comitán de Domínguez Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Croquis epidemiológico de Zaragoza La Montaña. 

 

Figura 30 Ubicación de Comitán de Domínguez Chiapas 

Figura 31 Croquis epidemiológico de Zaragoza la Montaña 
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Anexo 3. Entrevista aplicada a los grupos de trabajo
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Anexo 4. Documento presentado a la U.M.R. Zaragoza La Montaña 
 

Figura 22 Solicitud forman a la autoridad de salud 
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Documento presentado a la U.M.R. Zaragoza La Montaña  
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Documento presentado a la U.M.R. Zaragoza La Montaña  
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Documento presentado a la U.M.R. Zaragoza La Montaña 
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Anexo 5. Documento presentado al IMPLAN para solicitud de datos 

estadísticos 
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Anexo 6. Imagen del muestrario de plantas medicinales entregado a Zaragoza La Montaña.  
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Anexo 7. Identificación taxonómica del material botánico. 
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Anexo 8. Oración a las plantas 
 

Relacionado con las virtudes de las plantas hay una oración en Chiapas recogida 

por el arqueólogo Carlos Navarrete que resume las virtudes descritas en tres de 

las plantas mencionadas por los grupos de estudio. Poesía obtenida de Anzures 

(1983). 

Albahaca, ruda y romero, 

de la tierra y Dios consagradas 

que por virtud silvestre nacieron 

y no fueron por manos sembradas 

Albahaca ruda y romero, 

por el secreto que Dios les ha dado, 

retires de mi hogar cuanto hechizado, 

y venga lo sano que Dios ha creado. 

Albahaca, ruda y romero, 

Por tus secretos y virtudes 

destierra con tus humos primeros 

 a los malévolos con sus actitudes  

 

Anexo 9. Catálogo de plantas medicinales usadas por parteras 

tradicionales de Comitán de Domínguez Chiapas. 

 

La información obtenida del trabajo de campo realizado en la comunidad 

Zaragoza La montaña dio por resultado el “Catálogo de plantas medicinales 

usadas por las parteras tradicionales de Comitán Chiapas”. La información y el 

material conseguido se organizó en una serie de monografías que contienen la 

información más relevante dictada por las parteras y conocedores, en estricto 

apego a los términos utilizados por los informantes. La información se presenta 

en dos idiomas español y tojolabal (representativo de la región).  

Las monografías contienen información como: nombre común, nombre científico 

(resultado de la identificación botánica realizada en el herbario IZTA de la FES-

Iztacala), descripción de la planta, sinonimia popular, usos, forma de preparación 
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y detalles como la forma de colecta. Cada monografía va acompañada de 

fotografías obtenidas en la localidad y una pintura elaborada en acuarela de la 

planta en cuestión. El catálogo también incluye un glosario de los términos más 

relevantes empleados por los informantes.  

El formato de audiolibro será para las personas que no saben leer y escribir, 

como es el caso de esta comunidad, puedan escuchar la información transcrita 

y difundir el conocimiento de las parteras de Zaragoza La Montaña y 

conocedores de medicina tradicional de Comitán Chiapas. 
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Anexo 10. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados 

Unidos Mexicanos, Comitán de Domínguez, Chiapas, Clave geoestadística 

07019 
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Anexo 11. Catálogo de muestra de plantas medicinales (español-tojolabal) 
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