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R E S U M E i·J 

Se realizó un estudio de las plantas medicinales, utilizadas entre -

los zoque-popoluca de Piedra labrada, Veracruz, siguiendo la rretodología etno 
'\ -

botánica . la finalidad no s6lo fue la realización de un inventario etnoflorís 

tico, sino también la ubicación del papel real que juegan las plantas rredicin~ 

les dentro del contexto econánico-cultural zoque-¡:q:>0luc;~ Se recab:S infonna-

ción etnobotánica rredicinal de 102 plantas que corres{X)nden a 37 famil ias, co

lectadas en selva alta perermifolia (45.3%), ~cahual (22.6%) , huertos familia

res (21.7%) y vegetaci ón sabanoide (10 . 4%) . 

Uno de los resultados más interesantes fue el carprobar que las ''p1~ 
// 

tas rredicinales dentro del grupo estudiado aún son de pr:i.m:>rdial ÍJTifX)rtancia. 

'' Son el ele.'iento material b§sico que requieren dentro de sus procedimientos te

rapéuticos, utilizadas bajo un sistena de creencias que incluye un conjw1to de 

mi.tos y actitudes que garantiza W1a adecuada utilización del recurso vegetal -

medicinal, coinci diendo aún con su conte.'<:to y realidad econérnico-cul tural ~' 
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I N T R o D u e e 1 o N 

Desde hace miles de años el hanbre ha solucionado sus nun-erosas ne

cesidades -principal..nente alimentación, vivienda y salud- al utilizar los re

cursos vegetales, surgiendo al paso del tienpo estrechas relaciones entre am

bos, influenciadas directa o indirectanente por los cambios socioeconáni.cos y 

culturales de los d.iferentes grupos humanos. 

Una de esas necesidades, la de mantenerse sano , ha sido cubierta -

en gran rredida por sus particulares floras al descubrir en ellas ciertas pro

piedades curativas. 

Desde el siglo XVI se cuenta con evidencia que prueban la existen-

cia de una desarrollada terapéutica (1) errpírica practicada por los habitan-

tes del México Prehispánico (2) , evidenciando también el profundo conocimien

to botánico de su variada y a.b..mdante flora al utilizarla, clasificarla y cu! 

tivarla en sus ma.jestuosos jardines botánicos (Viesca, 1976). 

Sin embargo, las plant as rredicinales no eran usadas sólo para cu-·· 

brir la necesidad física de recobrar la salud, sino también con fines mágicos 

y religiosos, aspectos inseparables de las propiedades curativas que a éstas 

atribuían. Así es caro, al hacer uso de estas plantas en su terapia rredicinal, 

el individuo enfernn se apoderaba de una serie de características psíquicas y 

espirituales que les restablecía de un desequilibrio fís~co , social y divino 

adquirido con la enfermedad (Agui.rre , 1960 , citado por Cervantes , 1979). 

Durante la colonia se presenta un cheque cultural entre la rredicina 

europea y la indígena, dándose un proceso de rrestizaje " ... el de la propia -

medicina indígena y el de la misma medicina ibérica colonial, que una y otra 

fueron tomando elementos de lo que constituía una novedad para cada una, incor 

porándose a su propio acervo" (Ansures y Bolaños, 1976). 
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De esta confl~cia de iredicinas result6 la nroicina tradicional, ·· 

que caro herencia de un patri.nonio teórico-práctico ha llegado hasta nuestros 

df.as sufriendo una evolución en el tienpo , bajo la influencia de los cambios 

socioeconánicos y culturales de los diferentes grupos huma.nos " .. . ante el im

pacto de los medios de comunicación, la movilidad social y geográfica, la mo-

. dernización de la vida y de las cosmovisiones, la influencia de los productos 

farmacéticos y en menor escala, por la asistencia sanitaria y médica" (Ansu-

res y .Bolaños, 1976). 

Sin embargo, podenos distinguir dentro de la iredicina tradicional, 

a aquella medicina rrestiza que ha ido enriqueciéndose con aspectos foráneos 

-practicada tanto en el rnedio rural caro en las grandes urbes-, y aquella ~ 

dicina que conservó en gran rnedida sus prácticas terapéuticas y patrones cul

turales ancestrales -practicada por los <JIUtX>S étnicos-. En a.mOOs casos, el -

uso de las plantas iredicinales es el elercento de máxima :importancia a excep-

ción de uno que otro elemento de origen animal o mineral. 

~co, además de contar con una abundante y variada flora, también 

posee alrededor de cincuenta grupos étnioos de los cuales hasta la fecha solo 

de veinte grupos se tienen cuarenta y nueve trabajos etnobiológicos, diez y -

ocho de los cuales corresponden a estudios etnobotánicos (Are llano, en prepa- . 

ración). 

La etnobotánica definida caro el es~udio de las sabidurías botánicas 

tradicionales (caballero, 1976), lejos de pretender el rescate de este cono 

cimiento empírico con fines exclusivanente utilitarios (en lo que algunos inve~ 

tigadores se centraron , callendo en la botánica econánica(3)), se plantea ac

tual.rrente cat0 una disciplina que debe ponerse al servicio de las propias co

munidades indígenas y campesinas en las que es practicada (caballero, 1976) y 

cuyas funciones, sin rrenospreciar las utilitarias, deben incluir "La recstruc 

turación de la imagen distorcionada que la sociedad nacional tiene de los pu~ 

blos indígenas ... ayudando a generar así una nueva conciencia mexicana que -

reconozca los valores culturales de los nucleos indígenas y campesinos" . Y por 

otro lado, rescatar todo el conocimiento botánico en vías de desaparición para 

revertirlo en alguna forrra a las propias corm.midades, COP.'D una contribución 
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u su autoevaluaci6n cultural (caballero, 1976) y tanando en cuenta que sus 

prácticas tradicionales en relación con la flora, deben ubicarse dentro de su 

contexto socioecon6ni.co y cultural para, de es ta manera, llegar a definir el 

papel r eal que cierta flora juega dentro del grupo hl.D'llano . 

Dentro de los estudios etnobotáni<X>s concernientes a Am1rica Lati

na (especialrrente en Brasil, Colanbia, Perú y México), las líneas de investi

gación giran en torno a estudios sobre el origen y evolución bajo darestica-

ci6n de plantas t:ultivadas , plantas m:rlicinales y estudios etnolinguísticos 

sobre ta."<onanías populares (Mart1nez Alfare, 1978) . 

;,.• 

Acerca de est\.rlios etnobotánicos sobre plantas m:xlicinales que se -

han realizado en Méxi<X>, incluyen a los grupos maya (Roys, 1931, ci~ado por ~ 

núrez , 1978), tarahumara (Pennington, 1963 , citado por Ranúrez , 1978), y tzel
tales (Gallardo, Hernández, Vargas y V§.zquez, 1983) entre otros . Existen tra-

bajos de carácter etnobotáni<X> sobr e el uso de las plantas en general -incl~ 

yendo las rredicinales- en algunos grupos étnicos caro los huaves (Zizumbo y 

Colunga, 1932), totonacos y nahuas (Martínez-Alfaro, inédito),y purépechas -

(Mape, Gastdn y caballero, 1981) , entre otros . 

.Además hay evidencias obtenidas a partir de trabajos de índole antr~ 

pológico y etnográf i<X> que ponen de manifiesto el conocinúento que algunos ~ 

pos étnicos poseen de su flora m:rli cinal (4) . Asllllisro existen trabajos etno~ 

tánicos de las plantas m:rlicinales-en áreas -rurales y urbanas dentro de algu

nos estados de la República (5) . 

Todas estas investigaciones confirman el enonre cúmulo de informa- 

ción que falta por rescatar , acerca del uso de las plantas rtedicinales en Mé~ 

xico. 

La iretodología a seguir en una exploraci6n etnol::x::>tánica es de carac. 

ter interdisciplinario, manejando aspectos antropológicos y aspectos l::x::>tani-

cos. Barrera (1976), plantea que esta iretodologf.a interdisciplinaria se mani

fiesta desde " ... la delimitación geográfica, biogeográfica, ecológica e histó 

rico-cultural de l área; en la selección de la comunidad o comunidades a estu-
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diar y su clasificación por grado de influencia de otros patrones culturJlcs; 

en la técnica para establecer contacto con dicha comunidad y en el escogimic!2_ 

to de l os informantes tomando en cuenta su categoría social y su ocupación, -

edad, sexo, entre otras características •.. Tales trabajos previos conducen a -

la formación de la lista etnoflorística, apoyada en ejemplares de herbarjo 

adecuadamente documentados y ambas, lista y colección, constituyen la base de 

cualquier otra e tapa de la investigación etnobotánica en que siguen incidiendo 

los procederes del biólogo -botánico si se quiere- y del antropólogo -del etnó 

logo en tal caso". 

Considero necesario aclarar, antes de introducirse de lleno al tra

bajo, que no se trata de un esttrlio nedicinal que pueda darse por concluído -

dentro del grupo zoque-popoluca, debido a que se careció de un cuerpo ínter-

disciplinario, además de no haber abarcado todos los tipos de vegetación en -

los que se asientan. 
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A N T E C E D E N T E S 

I.a región de Los 'I\Jxtl as , en el Estado de Veracruz , ha sido rrotivo -

de numerosas investigaciones de í ndole geológico (Rios, 1952; Coll, 1970), cli 

matol6gicos y rreteorol6gicos (Cani.si6n de Papaloapan , 1958; Soto, 1969; Villa~ 

pando, 1972) así CCllú diversos y numerosos estudios biológicos referentes a la 

fauna (Andrle, 1967; Fbss, 1977; Márquez-Mayaudón, 1968; I.ópez; 1974, Josset , 

1975, y otros) y a la flora de la región (Sanchez, 1965; Sousa, 1968; Beama.n y 

Alvarez, 1972; Sousa y Toledo , 1972~ .l)elgado, 1975, entre otros) .~ Las investi

gaciones referentes a aspectos ecológicos pertenecen a diversos ternas , tales -

COID) estudios ecológicos de ciertas áreas en la regi6n de Los 'I\Jxtlas (Flores , 

1971; Beaman y Alvarez, 1972; Rico y G6rez- Parpa, 1972), así caro de su veget~ 

ción secundaria (Gárez Pc:mpa. 1974; Rico 1972) ; se cuentan con estudios <le -

ecología humana (Toledo et al., 1973) y de etnobiología (Gispert, 1977) entre 

otras investigaciones de gran interés (vease Lot, 1976) . 

De la Sierra de Santa Marta existen trabajos referentes a la vegeta

ción, siendo los más inportantes los realizados por Andrle (1964), Ross ( 1967) 

Sousa (1968), Alvarez del Castillo (1977) Gé:rnez-Parpa (1971), Lira (1983) y~ 

mírez (en revisión) . Estos trabajos abarcan la vertiente sur de la sierra y 

la cima del Volc~ de Santa Marta, sin embargo, la vertiente norte y este, a -

la que pertenece el área de estudio del presente trabajo (Piedra Labrada) ca

rece de investigaciones biológicas a excepción del Plan Conceptual para el !'1a

nejo de la Sierra de Santa Marta (Ranúrez, en revisión). 

Asirnisrro es importante rencionar CJUe del grupo zoque-popoluca se -

tienen estudio~ antropológicos referentes a aspectos linguísticos (Calderón, -

1908; Blan y La Frague , 1926; Foster, 1945; Elson , 1966; Hangert, 1966; Foster, 

1967; Williams, 1962; citados EX>r Báez , 1972), arqueoló:jicos (Malgarejo, 1960; 

Reyes, 1983; citados por Báez , 1972) y de estructura social (Báez, 1972), los 
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cuales constituyen un apoyo para la exploración de otros ospectos ~X)rtantL"'S 

de la vida de los zcque- popoluca y su rredio ambiente. 

El área de estudio. 

lDs zcque-popoluca se asientan actualrrente en w1 territorio de 525 -

Km2 al sur del Estado de Veracruz, municipio de Soteapan, canprendido entre l<ts 

coordenadas 18°13' a 18°25 ' latitud norte y 94°45' a 90°55' longitud oeste. 

Piedra Labrada se encuentra en la parte norte del rm.lnicipio, del la

do litoral del Golfo de 1'Éxico, en las faldas del Volcán de Santa Marta (mapa 

1) ~,cuyas coordenadas se localizan a los 18°24' latitud norte y 94º46' longi

tud oeste, con una altitud de 150 msnm. Colinda con los ejidos de Zapoapan al 

norte , Tecuanapan al este y Ursulo Galván al sur y oeste . 

Es L'TlpOrtante rrencionar que parte de los municipios de Soteap:-m, Ml2ca 

yapan y Cate.'llaco, estan dentro del área que abarca la Zona de Protección Fores 

tal y Refugio de la Fauna Silvestre de Santa Marta ~ecretada por acuerdo pre

sidencial el 28 de abri~ de 1980- puesto que se t rata de una región cuyas comu 

nidades biol6gicas poseen una gran variedad y abundancia f lorística y faunísti 

ca, atributos que están siendo ecológicarrente alterados. 

Clima. 

Es del tipo Am (f) según la clasificación de Koppen mxlificada por 

García (Soto, 1976), correspondiendo a un clima cálido húr."edo, con tiempo de -

lluvias pleno de junio a febrero y cuya época de secas incluye los rreses de m3.r 

zo, abril y mayo (Hilliants, 1961; Alvarez del castillo, 1977), con una temper~ 

tura anual promedio de 22ºa 26cc (Soto , 1976). 

La precipitación nedia anual en la estación meteorológica de Zapot~ 

tlan está entre 2500 a 3500 rrm (Soto~ 1976). La red fluvial en la Sierra de~ 

ta ~ta está canpuesta de ríos jóvenes, largos y caudalosos, destacando el -

río Tecuanapa -que abastece a Piedra Labrada por el lado noreste al solar- y el 
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río Pilapa, además de nt.ll'~rosos cursos alimentadores que están determinados por 

la orientación y disposición de la topografía, así caro por antiguos f lujos de 

lava (Ramírez, en revisión). 

I.os vientos prevalecientes - incluyendo la zona caro parte de la re-

gión de I.os Tuxtlas -son los del noreste, aunque se J?resentan vientos cálidos 

del sur y suroeste, conocidos caro suradas, en los rreses de marzo a junio, que 

llegan a ocasionar pérdidas ronsiderables en la agricultura . Afectan espor~d.!_ 

camente ciclones tropicales, aurrentando en forma indirecta la precipitación del 

rres de septiembre. En los reses de diciembre a febrero son frecuentes los nor

tes, ocasionando disminuci6n en la tenperatura y aunento en la precipitación . 

El tipo de suelo que presenta la zona está dentro de los lateríticos de color 

rojo, pero se carecen de estudios sobre los suelos de la región . 

Tipos de vegetación. 

Originalrrente corresponde a selva a lta perennifolia (Gémez- Panpa, --

1971) o bosque tropical perennifolio (Rzedowski, 1978) , aunque en los últirros 

treinta años ha sido intensarrente perturbada por el i1anbre , caro consecuencia 

de l a acelerada colonizaci6n y por ende la influencia cultural que han ejercido 

soore los Z01Ue-popJluca. El caso de Piedra Labrada, corro en los ejidos aleda-

5os, aún se observan considerables manchones de selva alta perennifolia además 

de grandes áreas de vegetación secundaria (acahual) debido a la práctica de la 

agricultura semimigratoria (Báez, 1972), aunado a la transformación de grandes 

áreas de selva en potreros para la cría de ganado. 

Las especies más abundantes en esta selva son : TeJunút<lÜa amazoni.a 

(Grelin) Exell, V.«.a.Uwn gt..úa.ne.Me. (Aubl} Sandwith, Voc.lttjf.i .¿a gua,tema1.e.1M.{...S Don. 

Smith, CalophyUum bJtM.{..U.e.Me. Carnbess ., especies de ártoles que alcanzan has 

ta 40 rretros de altura (Ramírez, en revisi6n). Se presentan frecuenterrente BtUt 

M.Jut .6-Í111a1tuba L. Garg., Bllof.iJ.mum a.Uca.ó.tJt.w11 Swartz, Swe.e.U.a paname.J'l.6.{.~ Benth . 

Veacbwpanax a.Jt.botte.M (L.) Decne & Planchen, Cumbope.taUwn bcU.Lt'.cnL<. R. Fries , 

P.ú11enta cüoJ.ca (L.) Marril , Inga pe.n,tad11.a. (L. ) Gaerthn., y otras. ~ntro de - 

las paLrnas abundanA.~.t1toc.a11.uwn mex.i.ca.11wn Liebn., ReA.nlzaJzdtfo gtr.ac.~ (H. Wendl) 
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Burret ' y especies de Ve.6>nOHC.U6. e lwnae.dotl!W. y &t.cbtú.>. Cerro representante tf_ 

pica de áreas de selva alta perennifolia alterada está Tabdnu.a c/1.'L!/6Ll11 tiza 

(Jaa:_i.) Nicholson, entre otras (Ram1rez, en revisión) . 

Cabe rrencionar, puesto que hacen uso de sus especies, que cercano a 

Piedra Labrada, en el ejido de Peña Herm::>sa municipio de M:cayapan, se presenta 

una 5.rea de vegetación sabanoide -sabana denaninada por los lugareños- en la 

que abundan especies de leguminosas; vegetación secundaria que ha estado expue~ 

ta a fuegos periódicos, además de estar asociada a selva alta perennifolia alt~ 

mente perturbada y a grandes áreas totalnente transfonnadas. 

El grupo zoque- popoluca. 

I.Ds zo::.¡uc- popoluca pertenecen a una rama zoque-mixe (del macranaya) 

y se considera que constituyen parte de la descendencia cultural olrreca junto 

con todos los grupos pertenecientes al tronco zoqueano (Bácz, 1972), a<lvirti~ 

dose posteriontente diferencias culturales- linguísticas entre el nuxe-popoluca 

de Textistepec y Oluta, y el zoque-popoluca de Soteapan y Sayula. Este fraccio 

namiento de la unidad zoqueana se relaciona con la llegada al área de grupos -

nahuas -700 d .c. hasta dos siglos antes de la conquista (García de león, 1969, 

citado por Báez, 1972) - y posteriormente por invasiones zapotecas (Foster, -~ 

1967, citado por Báez, 1972), de tal manera que al canpartir estos tres grupos 

el misrcú hábitat, se operaron múltiples fenárenos de intercambio cultural (Bá

ez, 1972). 

Se tiene conocimiento que desde hace 1400 años habitan en la Sierra 

de Santa Marta , aunque en la época precortesiana abarcaban el Estado de Taba~ 

coy el norte de Chiapas (Foster, 1967, citado por Báez, 1972). 

La zona fu~ descubierta en 1518 por los españoles en la expedición -

de Grijalvo, sin enbargo su exploración no fue sino hasta 1519 fundándose la -

Villa del Espíritu Santo sobre la Antigua Coatzacoalcos, a partir del cual se 

puso en marcha la verdadera conquista de la zona. 

Durante los prineros años, después de la conquista militar ~n la que 
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disminuyó l a población un 94% en un lapso de 20 años- siguió la· obligada evang~ 

lizaci6n y pronto se inició la enajenaci6n legal de las tierras cx.."tlpa.das por -

los indígenas , hecho que perm.i.ti6 que los nativos continuaran asentados lélbo--· 

rando dentro de su territorio , que sin pertenecer ya a ellos de acuerdo a la -

legislací6n colonial , requería de su fuerza de trabajo para el mantenimiento de 

las encaniendas y el pago de tributos. 

Los exagerados tributos, las constantes epidemias y la explotación -

laboral sobre la población indígena, parecen ser las variables explicativas - 

del fenáreno de despoblamineto acaecido en el ~rea durante el siglo XVII . Sin 

embargo, en el siglo XVIII se manifiestan los conflictos entre indígenas y es

pañoles debido a que el despojo de las tierras ccrnunales adquirió mayores pro

porciones. 

l.os Z<XIUe-popoluca sin tierras y con hambre (1853 a 1855) se enfren

tan ya abiertarrente a l os hacendados y jefes políticos, saqueando y quemando -

sus propiedades (13áez, 1972) . 

En el porf iriato la situación agraria taró una nueva dirección, tam

bién desfavorable para los habitantes de la zona, ya que en vez de realizar el 

reparto individual de la tierra de las canunidades indígenas tal calD se había 

porgramado para Soteapan -173805 hectareas- fueron vendidos en lotes , despoj~ 

doles de más de 69000 hectáreas . 

Dadas las condiciones de la propiedad sobre la tierra durante el po!:_ 

firiato, se suscitó un rrov:imi.ento armado en Soteapan para 1906, controlado por 

las fuerzas federales y CalD resultado un gran núrrero de muertos y heridos. 

Esta batalla es in;X>rtante porque indirectamente dd lugar a la fund~ 

ción de Piedra labrada que según la información recabada (Hangert, 1966 , citado 

por Báez, 1972) , uno de los sublevados heridos, se hizo pasar por muerto, huye~ 

do posteriornEnte a la sierra con sus dos esposas y sus diez hijos llegando al 

sitio conocido posteriornente canJ Piedra labrada (por una estela encontrada -

allí) en donde se asentaron definitivarrente. 

La lucha de l a región no tennin6 con la liquiJ.:ici6n del alzamiento , 
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ya que sus habitantes se unieron al mJVimiento armado en la revolución, y es -

indudable que la agitación poHtica continuó durante toda la d~cada de 1os -

veintes (B§ez, 1972). 

Para 1931 los ZCXJUe- pofúluca iniciaron los trámite s para la obtención 

legal de las tierras , en particular Piedra Labrada la solicitó en 1944, y en el 

transcurso de 39 años, debido a la lentitud de los rrecanisrros burocráticos co

rresf.X)ndientes, se repartieron 25563 hectareas de las cuales 970 pertenecían a 

Piedra Labrada. 

~ acuerdo al últino censo (1980) Soteapan tiene 41 f.X)blados y canu

nidades con 14621 habitantes, de los cuales a Piedra Labrada corresfX_)nden 230. 

Aunque la cabecera municipal está canunicada fX_)r la carretera pav~ 

tada con Chinaireca y Minatitlán , la mayoría de los fX)blados están canunicados 

f.X)r rredio de carreteras de terracería (en donde transitan camiones, camionetas 

de redilas, táxis y ¡xx::os vehículos particulares) y carreteras de herradura (en 

los cuales continúan sus viajes a caballo o a pie) , tal es el caso de Piedra -

Labrada. 

Antes de la construcción de la carretera (1964), los zoque-p'.)fX)luca 

tenían un contacto muy limitado con las áreas urbanas . A partir de este acont~ 

cimiento se dió entrada a los elerrentos de la cultura urbana m:iderna, aún en 

los fX)blados o canunidades enclavados en la sierra, y no se diga para la cabe

cera municipal . 

los servicios de correo, telégrafo y teléfono llegan a San Pedro ~ 

teapan y Tatahuicapa. ~ igual forma que las derrás ccrnunidades , Piedra Labrada 

no cuenta con servicio de agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavi.rrent~ 

ción. 

El servicio médico se da gratuito desde hace 4 años en la Unidad · 

M.§dico Rural de COPLAMAR que tiene bajo su influencia 14 localidades, con u11a 

población de 1064 adscritos {hasta 1981). El servicio lo da un estudiante de 

rredicina que cumple su servicio social, adenás de una enfernera titulada. 
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La educación primaria se illparte en una Unidad Bilingue (prarovida 

por la Dirección de Culturas Populares de la S.E.P. y el I.N. I.) en Piedra La

brada, y la educación secundaria se .irrparte en San Pedro Soteapan. 

El municipio de Soteapan se encuentra dividido en ejidos entre los -

cuales está Piedra Labrada que cuenta con un solar donde habita la mayoría de 

los integrantes de la comunidad y parcelas para el mlSí!D nÚTEro de familias. 

La organización política del ejido depende directariente de las auto

ridades municipales legando su representación a las autoridades civiles (Agente 

Municipal, Consejo de Vigilancia, Agente del Ministerio Público, Canisaria<b -

Ejidal, autoridades edu:;ativas y caro.té de Salud). 

Piedra Labrada presenta un patr6n de asentamiento semicanpacto, org~ 

nizaci6n patrilocal (6) , aunque en otras canunidades 

asentamiento semidisperso y disperso. 

; 

se presenta un patron de 

Las habitaciones general.nente son chozas de una o a los más dos ha

bitaciones construídas con madera de preferencia chicozapote , bejuco para ama

rre y techos de zacate; sin ventanas y con una sola puerta, sin embargo, su -

construcción permite una adecuada ventilación. 

Aunque se observa una división del trabajo dentro de la organización 

familiar , donde las mujeres dedican una buena parte de sus energías a los que

haceres dcxtÉsticos y cuidado de los niños, también participan en caupañía de -

los hijos en la principal actividad a la que los hanbres dedican la mayor parte 

de su tiempo: la agricultura. El principal cultivo lo constituye el maiz aun-

que también cultivan otras especies -algunas introducidas- caro el caf~, fri-

jol, caña de azúcar, algodón, pequeña siembra de calabaza, piña, carrote, chay~ 

te, yuca y taratillo. Dentro de los árboles frutales están la papaya, plátano, 

naranja, lim:5n dulce, lim:5n agrio, chicozapote, zapote rnarrey, tamarindo, cirue 

lo, guanábana, nanche y aguacate. 

Todos estos productos sólo abastecen las necesidades al:ir!Enticias de 

la familia , o a lo más de la ccrnunidad. 
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Aderrás de la agricultura practican en menor escala el pastoreo, ren

tando sus potreros a ganaderos de mayor irrport.ancia, situación anánala dentro 

de los reglarrentos y leyes ejidales ocasionada por una mala protección y planL 

ficación del funcionamiento ejidal, dada la escasez o ausencia de recursos tec 

nol6gicos, educativos y econánicos. El manejo del ganado porcino y la avicult~ 

ra se realiza a nivel familiar. la pesca se realiza circunstancia~nte cuando 

el cauce de los ríos sube, o esporádicanente en el rrar; lo misrro ocurre con -

la caza de armadillo, tepezcuintle y faisán. 

A pesar de la influencia que ha ejercido el sistema. capitalista en la 

solidéz econánica y cultural de los z~e-popoluca, sobre tcdo en aquellos po

blados de las partes bajas y los nés canunicados y urbanizados, aún existe en 

aquellos enclavados en la sierra cierta autosuficiencia, de tal manera gue aún 

no están integrados al proceso de acumulación, concentración y centralización 

de capital (Toledo, 1980), situación que está favorecida por la riqueza ecoló

gica de su medio ambiente. 

El uso de los recursos naturales que hacen los zoque-popoluca es muy 

variado, cubriendo en gran nedida la mayoría de sus necesidades, sin embargo -

al verse arrenazada la estabilidad ecológica de su n'edio ambiente, esa casi au

tosuficiencia en todos los terrenos (principalmente cultural y económico) 

tiende a transforrrarse, integrándose paulatinarrente al desarrollo nacional. 
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OBJETIVOS 

A través de estudios de !ndole antro¡:xüógico, etnográfico y etnobio

lógico se ha llegado a r~escubrir que el conocimiento del uso tradicional de 

los recursos bióticos practicado en el !lEdio rural , y en especial por los gru

pos étnicos , guardan W1a extraordinaria riqueza, conocimiento que está siendo 

deteriorado debido a la influencia de la cultura occidental. Por tanto, el obj~ 

tivo general del presente estudio es el de contribuir al conocimiento etnooot~ 

nico de las plantas rredicinales del grupo zoque-popoluca, los cuales están su

friendo, también, la influencia cultural con la co?secuente pérdi~a del cono-

cimiento tradicional de su entorno natural. 

!Ds objetivos particulares que deliniaron este trabajo, con las i.m-

plicaciones que conlleva la def inici6n de etnoootánica caro un canpo interdis

ciplinario en el estudio de las sabidurías ootánicas tradicionales, son los si 

guientes: 

A) Realizar un esttrlio basado en la rretodologfa etnototánica que pe!:_ 

mi.ta rescatar el conocimiento de las plantas medicinales y el uso que de ellas 

hacen los zoque-popoluca de Piedra labrada, municipio de Soteapan,. Veracruz. 

B) Aportar material botánico e información etnoootánica al Programa 

Flora de Veracruz, información que en conjunto, al integrarse al inventario de 

los recursos : bióticos del país, constituyen una contribuci6n al conocimiento 

y uso de nuestra flora. 
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ME T ODO L OG I A 

Considerando que no hay una netodología propiarrente rígida en la et

nol::otánica, se recanienda en un esttrlio de esta índole , permanecer abierto a -

todas las manifestaciones de la vida diaria de los integrantes del grupo, ade

más caro requisito b§sico se exige veracidad de registro y objetividad en su -

análisis . 

La rretodología seguida en este trabajo está basada en las propuestas 

por Barrera .Marín (1976), Martínez Alfare (1978) y r.bnserrat Gispert (1979). 

La comunidad de Piedra Labrada fue elegida :p::>rque se trata de un g~ 

IX> que no está tan fuertenente saietido al proceso transculturativo dada su d~ 

ficultad geográfica de acceso; por el alto índice de bilingues que facilitó y 

favoreció a corto plazo el rescate del conocimiento rotánico iredicinal; :p::>r la . 
favorable intervención de un investigador del Museo de Antro:p::>logía de la Uni-

versidad Veracruzana que agilizó la introducción a la canunidad, y finalnente, 

por el tipo de asentamiento no tan disperso, que facilitó las relaciones contí 

nuas con la gente de la ccrnunidad. 

Las actividades rretodológicas se dividieron en tres fases: 1) traba

jo de gabinete I, 2) trabajo de e~ y 3) trabajo de gabinete II. 

El trabajo de gabinete I consistió en la recopilación bibliográfica 

de trabajos ecológicos y f lorísticos de la región, investigaciones etnológicas 

y antropológicas del grupo zoque- popoluca así can:> la elaroración del forma.to 

que contiene la infonnaci6n rotánica, ecológica y iredicinal de cada planta. 

Durante esta fase se realizaron los preparativos y contactaciones 

oficiales para la realización del trabajo de carrpo. 
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El trabajo de can;x:> consistió en tres salidas a Piedra Labrada y re

giones aledañas con duraci6n de 15 días cada una y con intervalos de 15 días -

durante los rreses de marzo, ~ril y mayo. Las actividades de esta fase enfoca·· 

das a recabar el material botánico con su respectiva información etnobotánica 

siguió los pasos puntualizados a continuación. 

i) Contacto con las autoridades municipales por rredio de un oficio df_ 

rígido a las mismas, con el f!n de formalizar, facilitar y asegurar el trabajo 

de CaJ'llX) 

ii) Introducci6n inicial a la cc:rrunidad de Piedra labrada por medio de 

una presentación · sencilla y sincera, dándoles a conocer tácticarrente la dura-

ción y finalidades del trabajo, situación que fue favorecida, al igual que el 

siguiente paso, por la presencia de un investigador de la Escuela de Antropol~ 

gia de la Universidad Veracruzana. 

iii) Elección de los informantes entablando relaciones con el mayor nú

rrero de pobladores, confonre se fueron presentando las circunstancias, y de -

aqui se establecieron relaciones con distintas familias. Se le di6 mayor im-

portancia a la contactación de los informantes especializados en medicina tra

dicional (yerba.teros, culebreros, parteras y ensalmadores). 

iv) Colectas de material botánico en carpañia de los informantes, rea

lizadas en sel va alta perennifolia·, vegetación secundaria (acahual) , huertos -

familiares del municipio de Sotaipan dentro de los ejidos de Piedra labrada y 

Mirador Pilapa, además de una colecta en vegetación sabanoide del ejido de Pe

ña Hernosa , municipio de Mecayapan. 

v) Recabación de la información etnobotánica m:il.icinal de cada una de 

las plantas colectadas por rcedio de entrevista abierta, registrada por medio de 

grabación, de tal manera que la sección etnobotánica del fonnato quedara cu--

bierta. 

vi) Simultanea a la recabaci6n de la información etnobotánica se pr~ 

dió a prensar y conservar los ejemplares con una solución agua, forrrol y al--
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cohol a una proporción de 5:4:1. 

vii) Recabaci6n de la infonnaci6n global referente a su etnaredicina cu-

briendo los siguientes aspectos: 

-concepto de salud y enferm=dad. 

-Terapeutas y su papel social. 

-Terapias y creencias propias de su cultura. 

-Aceptación de la medicina científica y grado de transcultura--

ci6n en el uso de las plantas rcedicinales. 

- Panorama global de la salud en base a estadísticas y observaci~ 

nes de las condiciones salubres en la canunidad. 

-Irrportancia del uso de las plantas rcedicinales dentro de su ~ 

dicina tradicional y fonna de utilizar dicho recurso natural -

ubicándole dentro de su contexto cultural y socioeconánico. 

En el trabajo de gabinete II se realizó la identif icaci6h del ma.te-

rial botánico a través de claves y con la asesoria del personal indicado, -

previo secado, selección y furn.igaci6n de los ejemplares . 

Ya identificado el material botánico se procedió a elaborar el list~ 

do de las plantas en orden alfabético, y de aquí la estructuración del catálo

go con la información botánica y uso medicinal de cada planta. Los ejemplares 

botánicos de referencia para este estudio se depositaron en el herbario XAL del 

Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos. 

En esta fase se realizó una investigación bibliográfica acerca de -

estudios qullnicos, clínicos y farmacológicos así caro evidencias de uso popular 

en ~xico de cada una de las plantas identificadas hasta especie. 

Se transcribió (de las grabaciones), ordenó y analizó la información 

et.nobotánica y etnatédica recabada en el trabajo de cam¡x> acerca del papel real 

que juegan las plantas medicinales dentro del grupo zoque-popoluca. 
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I 1 LA ETNOBOT AN 1 CA y ASPECTOS DE LA re I e I NA TRAD I e I ONAL ENTRE 

LOS ZOQUE-POPOLUCA 

Importancia de las plantas en la terapia m:rlicinal. 
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El grupo zoque- popoluca aún posee un basto cúmulo de conoc.imientos -

acerca de su universo vegetal, y aunque un tanto rrodificado por los procesos 

de cambio social y cultural , aún persisten esos elerentos de su botánica tra

dicional cubriendo necesidades inperiosas tales caoci la a l inentación, la cons

trucción de sus viviendas y el mantenimiento de la salud. 

A través de una herencia antiquísima, transmitida de generación en -

generación, los zoque-popoluca aún conservan el concx::imiento de ciertas plan

tas caTO elerrentos curativos que se traduce en sus prácticas terapéuticas, foE_ 

ma de obtener y preparar sus nedicamentos, así caro en ciertas creencias part.!_ 

culares -tales COllO el concepto de enfentedad y salud- propias de su cultura. 

Además es inp:>rtante reconocer que su sistema rré:hco aún corresponde a las ne

cesidades de control de las enfenredades en ciertas cammidades no tan deterio 

radas culturalnente, y está adaptada a la econanía del grupo. 

la trilogía planta-lxmbre-cultura ha ido cambiando entre los zoque

popoluca acorde al deterioro cultural que han venido sufriendo, dada la influen 

cía de las m:rlicinas nahua y occidental; por otro lado, el uso irracional de -

sus recursos naturales (en agricultura, ganadería, etc.) han rrodificado nota-

blerrente . su vegetación, situación que determina en forma trascendental una péE_ 

dida del conocimiento de su flora rralicinal. 

Sin embargo, gracias a que el aspecto cultural y ecológico aún no -
son deteriorados por carpleto, se ha logrado rescatar una b..lena parte de ese 
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conocimiento rrédico aún caro etnia. 

Concepto de salud y enfernedad. 

Para el grupo zoque-popoluca el concepto de enfenredad no sólo incl~ 

ye las perturbaciones del estado físioo , sino también alteraciones psicológicas 

que según sus creencias pueden ocasionar hasta la muerte. Un buen ejenplo lo 

ilustra el enfenro de nordedura de culebra. Por un lado se tiene que al rrorder 

la culebra a un individuo y· "penetrar su ponzoña en el cuerpo" se provocan al

teraciones físicas (7) tales caro dolor , ván.ito de sangre , calor excesivo, pé~ 

dida del apetito, principio de "tétanos o cáncera", estado que puede llevar al 

individuo a la muerte si no es atendido con prontitud. Al cabo de "7" días (8) 

de tratamiento, el enfenro debe haberse repuesto. los signos de rrejoría se tra 

ducen en haber rerobrado el apet ito, el poder caminar (aunque no con la sufi

ciente soltura), desinflamaci6n de la parte afectada y por supuesto , haber de

saparecido todos los síntanas del envenenamiento viperino. 

Por otro lado se tiene que en acto de rrorder la culebra, se provoca un 

estado anonnal de ánino en el individuo atacado: se enferma de "espanto". I.Ds 

síntanas son el estar "atristiado", pérdida del apetito, "pérdida del pulso" 

-pues fué tanado por el chaneco (9)-, sannolencia, y en ocasi ones se torna -

un estado psicosanático ya que provoca tos y/o diarrea. Para ésto es necesa-

rio que el culebrero o ensalmador desahurre al paciente con copal (10) , y ta-

lle tanto la parte afectada caro el brazo, llamando .11 chanero y pidiéndole - 

que le regrese el pulso del enfenro, "que lo suelte" . 

Aunque el enferno se reestablezca físicanente, en el caso de no hñ- 

ber tratado el espanto o haber sido visto por algún individuo portador de ca-

lor (11) , ~ste puede llegar a sufrir una grave recaída. 

Así caro el concepto de enfermedad, el de la salud varía según las -

creencias de las sociedades, así el sistem:i. de creencias es un todo que posee 

una lógica propia según cada sociedad y que condiciona el conjunto de canpor

tamientos tanto en el CélITpO llÉdico caro en otros (Genest, 1980). 



20. 

De esta manera el concepto de saloo, de acuerdo al de enfernedad an

tes expuesto, entre los zcque-popoluca, incluye un estado del cuerpo y psicol~ 

gico en arrronía, manifestándose en el estado de án.ino para realizar normalmen

te sus actividades diarias, caminatas y poseer un buen apetito. 

Panorarra global de la saltrl. 

De acuerdo a las observaciones realizadas y junto con el material -

infonnativo de las entrevistas, las enferrredades más canunes son: 

- Parasitosis múltiple y enfernedades infecciosas gastrointestinales 

que guardan una gran incidencia en la población infantil y cuyo tr~ 

tarniento a través de plantas rredicinales no parece radical, dado -

que pocos son los pucientes que acuden a la atención rrédica de estos 

problemas a no ser aue ~stén muy avanzados. 

- Escabiasis, al igual aue la anteriior, las entrevistas y las observa 

vaciones pareCP.n indir.ar aue no hay tratamiento tradicional efectivo 

qne erradique el problffl\a. El trat.amiento néd.ico rrue raramente se 

practica, no .es accnpañado de las debidas precaucione!=; sanitarios -

(fumigación de las habitaciones y caMas, esterilización de la ropa 

y asoleado de las cobijas y sábanas diario), de manera que el pad~ 

cimiento persiste. 

Enferrredades respiratorias, que rara vez llegan a mayores y que en 

la mayoría de los casos son tratadas por rredio de su medicina tradi 

cional en forma, al parecer efectiva. 

- Envenenamiento viperino (Botfvwp.6 lJ Cll.oW.1.v.,) que según la encuesta 

ataca, al menos una vez, al 80% de la población masculina y con me

nor frecuencia a infantes y mujeres ya que los hanb.ces estfu\ más e~ 

puestos en el trabajo de carcpo y en la cacería. La gran mayoría de 

los caSC's son atendidos por culebreras y su vida está segura mi.en-

tras acuda con prontitud al tratamiento. Normalmente se reestablecen 

al séptino día si es que tuvo la atención eficiente, reposo y tra~ 

miento del "espanto". Rara vez son atendidos a través de suero anti-

viperino, sin embargo este va siendo aceptado paulatinamente dada -
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su inroodiata efectividad. 

- Problema.s dentarios, que son atendidos con la visita muy esporádica 

del odont6logo de la región. Mientras tanto los dolores son calmados 

con el uso de polvos de raíces o semillas de plantas medicinales. es 

interesante dejar este tema para un futuro trabajo, pues el problema 

dentario puede deberse no s6lo a la deficiencia en la ali.rccntaci6n, 

sino que probablemente esté relacionado con causas de origen genéti

co y end&rico. 

- Son muy ccmunes los problemas infecciosos locales debido a los peli

gros a que están expuestos en el tr-JJJajo de CamfX>; sin embargo, su -

tratamiento efectivo parece estar resuelto con la terapia tradicio-

nal, e incluso, sin la consulta del especialista . 

Es importante hacer notar que la funci ón de las parteras y sus proc~ 

dimientos terapéuticos son satisfactorios de tal manera que rara es la ocasión 

que acuden a la atención del m§dico tradicional u occidental . 

l.Ds datos estadísticos reportados en el rotafolio ~ico de la Uni -

dad Médico Rural de Piedra Labrada, nencionan ceno enfe~ades de carácter -

epidemiológico más cam.mes a la escabiasis, estreptococcias , parasitosis, tubeE_ 

culosis, micosis y venereas; dentro de los padecimientos crónico degenerativos 

están la diabetes y el cáncer. Sin embargo, hay que considerar que estos repoE_ 

tes incluyen las 14 localidades que están bajo la infl uencia de la Unidad M§d~ 

co Rural donde no todas son padecidas por los zoque- popoluca, cuestión .irnport~ 

te sobre todo en lo referente a enferrredades venereas, peco padecidas por el -

grupo. 

Las deficiencias en la al:i.rrentaci6n y en las condiciones sanitarias 

de t r abajo son los factores que influyen frecuentemente sobre el problema de -

la salud en las ccmunidades zoque- popoluca. 

Por lo que respecta a la al:i.rrentación, es clara la deficiencia de ele 

nentos proteicos puesto que consiste nonnalnente de: tortillas, frijoles, cni

le, café de maíz tostado, en ocasiones huevo y muy esporádicanente carne de g~ 

llina (de una a tres veces al nes), camar6n , pescado, arnadillo, tepescuintle, 
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carne de cerdo y lecre. La fruta es inger ida por tatp:>radas y la verdura la -

constituyen escasarrente la oel:x:>lla, el ajo, berros , carrote , calabaza y tanati

llo . 

Las condiciones sanitarias no pueden ser ccnparadas a l as aC'OStunbr~ 

das en el rredio urbano. Se trata de gente linpia dentro de sus posibilidades . 

sus casas con pisos de barro las rrantienen linpias asf caro los utensilios d~ 

mésticos. ~ cuentrm con agua potable y sin embargo se bañan y lavan sus ropas 

diariarcente en el río. Acarrean agua de ¡::ozos cercanos y del río para uso do-

méstico, y la ingieren sin hervir. Se puede suponer que éste es el principal -

foco de infección dada la carencia de letrinas . siendo arrastradas las heces y 

sus consecuentes larvas al río por ne:iio de la lluvia. 

Dentro de la poblaci6n infantil se observan más propensos a ~dquirir 

parasitosis al pennanecer durante todo el d1a CXJtl>l etamante desnudos jugando -

en e l suelo y teniendo constante contacto con los animales daretiC:os (perros, 

aves y cerdos} . 

Dentro de las enf enredades sobrenaturales más frecuentes que sufre -

el gru¡::o es~; mal de ojo, mal de pensamiento , espanto, hechizo, entre otras; 

éstas han sido taradas en cuenta debido a que el grupo zcque-¡::o¡::oluca aún con

serva fuertes arraigos culturales (ver glosario). 

Dado un panorama global de la salud zoque-popoluca en Piedra Labrada, 

que puede generalizarse a otras canunidades puest o que las condiciones al~n

ticias y sanitarias son si no iguales, muy similares , no sería correcto pensar 

en los zoque-popoluca caro un gru¡::o decadente y enfermizo, ya que aquellos que 

llegan a superar los peligros de la infancia y la niñéz, reaccionan saludable

m=nte ante las acechanzas ambientales y sanitarias, y ante el rudo trabajo que 

dese.'lpeña. ·el adulto. 

Terapeutas. 

El cuerpo ~co tradicional zoque-po¡::oluca está contituído princi--
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palrrente de yerbateros (12), culebreras (13), parteras y ensallmdores (14) -

que bajo un sistema de creencias pr<J!?ins utilizan las plantas medicinales caoc> 

elerrentos ~icos en la terapia para curar enferrredades naturales, a excepción 

del ensalmador que trata las enfermedades sobrenaturales rrediante rituales, y 

no con la utilizaci6n de plantas u otros elerrentos rredicinales. 

A continuaci6n ·se hace una enurteración de las características peculi~ 

res de los terapeutas ZCXi\}e-popoluca: 

a) la transmisión del conocimiento medicinal, tanto para los especi~ 

listas caro para los detrás integrantes de la canunidad, se da orallrente de ge .. 

neraci6n en generación. 

b) Cualquier individuo interesado en formar parte del cuerpo de ter~ 

peutas debe estar dispuesto a soportar el ritual terapéutico. Si logra superar 

esta prueba se dice que "trae entendimiento", por lo tanto, puede dedicarse a 

alguna rama de la medicina tradicional zoque-popoluca . Sin ser una regla gene-

ral, se sigue la línea hereditaria. 

c) El papel social que juegan los terapeutas va de acuerdo a su rep~ 

tación, por dos razones: i) esta actividad se presta actualnente a la estafa y 

charlatanería - tanto en la práctica caro en su enseñanza; ii) por el tipo de a~ 

tividad o trabajo que realizan, puesto que unos se dedican a hacer daño o hech~ 

zo, otros sólo a curar y otros a ambas actividades. 

d) Son gente que no se dedica exclusivarrente a curar, sino que viven 

de su trabajo can;iesino, pero que están siempre dispuestos a atender al enfer 

no. 
e) la mayoría de los terapeutas poseen la capacidad de curar enfenre 

dades sobrenaturales. 

f) No se trata de un sistema né:lico he~tico, sino que aprovecha -

otras experiencias y conocimientos, aurque sus conceptos de salud y enfenredad 

no hayan cambiado sustanciallrente. 

g) Actualrrente la importancia social de los terapeutas se ha visto -

rredrada en las nuevas generaciones por la influencia de la cultura daninante a 

través de la rredicina occidental y la educación escolar. Su sistema trédico está 

tambaleante, y si no hay un rescate a tiarpo con una adecuada reversión del co 

nacimiento rcedicinal, éste tiende a desaparecer junto .con sus terapeutas. 
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Terapias. 

canúrnrente el Z<XjUe-popoluca posee el suficiente concx::imiento de las 

plantas iredicinales caro para atenderse padecimientos leves tales caro la dia

rrea, catarro, tos, ligeros traumatisnns, dolor de cabeza, fiebre, dolor de mu~ 

las, herrorragias ligeras y otros. Pero cuando con sus reriedios no cede la en-

ferrredad, o se agrava, entonces posee actualrrente la alternativa de recurrir a 

la atención del rnéd~co . tradicional o al ~co occidental . 

A través de la mad.icina tradicional, practicada por sus especialistas 

se observa que el uso del recurso natural-m3dicinal tiene un sentido místico -

muy particular, desde la colecta de las plantas rredicina les, la pr eparación de 

los rredicamentos y su aplicación y dosificación. Así que, su sistema terapéut~ 

co posee un sentido ritual que no sólo tiene caro objeto el recobrar el estado 

ffsico de salud, sino que también está destinado a reintegrar el "al.Jra" de una · 

persona que manifiesta síntcmas de enfermadad. 

El sentido ritual de la te~apia enpieza desde la colecta de las 

raíces, cortezas, hojas _flores y frutos rredicinales en los diferentes tipos de 

vegetación que les rodea (selva alta perennifolia, acahuales, huertos familia

res y vegetación sabanoide). Si no se cunple la secuencia tradicional que impl~ 

ca dietas sexuales (15), ayunos (16) y días ya establecidos para la colecta y 

preparación de sus rredicamentos (17), éstos no poseen la misma eficacia puesto 

que el terapeuta no entrega toda su energía al trabajo. 

As.irnisrro, 1 al entregar sus servicios al paciente, el terapeuta y el 

misno paciente debe cumplir la secuencia del ritual terapéutico (18) indicado 

de acuerdo a la enferrredad; cualquier falla de una u otra parte, manifiesta un 

retroceso en el logro de la salud. 

Forman parte de la práctica terapéutica zoque-popoluca ciertos even~ 

tos simbólicos -además de los antes expuestos- tales caYO: 

- La existencia de un núrrero cabalístico en la recuperación de la salud. 

- La relación de enfernedades frías o calientes contrarestadas con sus 

inversos de plantas rredicinales frías (o frescas) y calientes (19). 
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- F..s canún la asociación de ciertas características vegetales con las . 
propiedades curativas que les atribuyen; así por ejenplo el color, -

caro el rojo de las hojas del bejuco sangriente (M.lta.bidae c.acli.c.a!UJ.i ) 

o las semillas rojas del coral CRMc.ho&..út py1ta.mú:fa.UA J a las que atr~ 

buyen las propiedades de evitar o suprimir el vánito de sangre en el 

envenenamiento viperino. La fonna de estructuras vegetales, caro en 

el caso de la piperaceas que poseen sus flores una forma similar a -

la de las vfr.oras; así misrro., el contracascabel (Chamae.c.IUAta. húp.<.

dula.) cuya tenninaci6n y disposición foliar la asocian con el casca

bel de C1t.o.talu.& • . ··El sa.l:or amargo de ciertas cortezas caro el guaya

cán (Swee.t.<.a. panameM.<...6 ) , el chicozapote (Ma.n-<1.fWJta za.pota.) , el naca~ 

te blanco lechero (Mpido.ópeJtma. megaloc.a.Jt.pon.) lo asocian con el he-

cho de canbatir problanas infecciosos locales e intestinales. 

- · Al misrro tiatp:> que la terapia Iredicinal, el paciente debe llevar una 

dieta indicada por el terapeuta, ya que de la misma manera que las -

plantas, los alimentos poseen atributos de frío o caliente que favo

recen o perjudican el rescate de la salud. 

- El paciente no debe ser visto por personas portadoras de calor. 

- ~ es bueno d~spertar la envidia de otros porque pueden mandar hech!_ 

zar lo 

- Tienen caro costumbre no abusar al ingerir alimentos o al hacer uso 

de las plantas rred.icinales (20) . Las dosis indicadas, tanto por los 

terapeutas caro por los demás integrantes de la canunidad han coin

cidido y s6lo en muy raras QGaSiones tienen antecedentes de efectos 

ante una sobredosis caro en el ~so de la lanbricera (SpigeLi.a. arithef 

mi.a) usada caro antihatúntico y el guayacán (Swe.et.i.a. pa.name.n.óú ) usa 

da caro anticonceptivo. 

Una buena parte de los eventos místicos en la terapia, sobre todo en 

lo referente a la fecha de colecta de algunas plantas y fonna de conservarlas 

ya caro iredicarrento, asf caro el hecho de no abusar y desperdiciar las colee-.-: 

tas, nos Ir9.lestran caro los zoque-popoluca -a través de un giro cultural muy ~ 

ticular- hacen uso del · recurso vegetal nedicinal en fonta rroderada, aunque la 

alteraci6n .ecol6gica se ~ ~icarrente a otros tipos de actividades· (la agr!_ 

cultura y el pastoreo). Sin anbargo, aquellas especies caro el palo de oro --
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(Oc.o.tea -Op. l están arrenazadas por la extinci6n en las áreas de selva cil:cundiln 

tes, son protegidos por los especialistas de la nedicina tradicional sembrándo 

las en sus huertos familiares o en zonas de selva poco factibles de ser pert~ 

badas y rranteniendo su utilidad cerro secreto profesional. 

Estado actual de la rredicina tradicional zoque-popoluca. 

La ITE<licina tradicional zoque-popoluca aún cunple funciones iropor~ 

tes ~ el mantenimiento de ~a sal~, puesto que corresponde todavía a la reali 

dad cultural y econánica del grupo, aunque ya no en forma total , ya que se tra 

ta de una sociedad que errpieza a ratiper con el sistem'.l de autoconsuno. 

A través de los rredios de canunicación, migraciones, educación esco

lar y atención rrédica, :;e han creado paulatinarrente nuevas necesidades que ori 

1-la.n. al zoque-popoluca a recurrir a la ITE<licina occidental. 

Sin embargo, las funciones de los representantes de la ITE<licina occi 

dental no son cubiertos satisfactoriamente por la carencia de una preparaci6n 

y respeto cultural, de tal fontla. que se da una relación médico-paciente en téE_ 

minos culturales de superior-inferior, y por tanto, una falta de ccmunicación 

que en gran parte de la población da caro resultado el rechazo y marginación 

del grupo al servicio médico. 

Es así que las plantas rredicinales, cat0 recurso natural, aún cumplen 

una función imprescindible en este grupo y su uso est§ dado no sólo cerro resu.!_ 

tado de una experiencia empírica neta, sino también acorde a su contexto cultu 

ral que implica una serie de conceptos y creencias propias manifiestas en su r 

terapéutica y en el rescate y mantenimiento de la salud. 
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l I , CATALOGO ElNOFLOR I ST I CO tlED 1 C I N/\L 

se reportaron 102 plantas rredicinales pertenecientes a 37 familias, 

de las cuales el 91% fueron identificadas hasta especie , y el resto hasta gén~ 

ro debido a que algunas se encontraban inf~rtiles en la épxa de colecta. 

l.Ds resultados están organizados en dos secciones: 

En la secci6n 1 se presenta el listado de las plantas iredicinales -

en orden alfabético -de acuerdo a su nanbre científico-, familia a la que per

tenecen (FAM) y el nGtrero de p§gina(s} que contiene su información iredicinal 

canpleta dentro del catálogo. 

En la secci6n 2 se presenta el catálogo de las plantas rredicinales -

en orden alfabético de acuerdo a la lista de uso madicinal que le antecede. E~ 

te catálogo contiene el nanbre botánico o científico (NB}, nanbre local zcque

popoluca { (NN) , nanbre local en español (NI;} , tipo de vegetaci6n en que fue ~ 

lectada ('IV}, ·forma biol6gica (FB}, parte de la planta de uso nedicinal (PU), 

acci6n terapéutica, fonr.a de preparación (en donde las cantidades aprox.i..rladas 

fueron determinadas p::>r observaci6n directa e información oral) , vía de admini~ 

traci6n y tratamiento, forma de conservar para su uso y referencia bibliográf.!_ 

ca de uso madicinal p::>pular -en los casos-que coincide con el uso reportado -
por los z~popoluca- de acuer~o con Diaz (1960) y lVrú (1979), así ceno in-

vestigaciones clínicas y fanr.acológicas. Se realizó la investigación bibliogr~ 

f ica acerca de estudios químicos no siendo reportados en la mayoría de los c~ 

· sos debido a que éstos se enfocan principalmente a aspectos de taxonanfa qufmf_ 

ca y fisiología vegetal. 
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SECCIOO 1 
LI STADO ALFABETICO DE LAS PLANTAS t'EDI CINALES DE ACUER!X) A SU NC1>4BRE 

BOTANICO 

Ac.ac.,ta c.oJt.t'ÚgVta (L .) Wi lld. 
Annona c.heJL.imola. Miller 
A1tthwu:.um 6.f..ex.i.1.A.: Schoot 
lvt<Ü.hi..a. c.apollina Moc. & Sessé 
Alf..cLl~i..a. dorr.e.11.-,~m{;ttUÁ. Mez. 
M.d.i.-6i..a. c.ompJte-Ha H. B . & K. 
Alf..dM-Úl pMc.hal.l~ Don-Sm 
AM.ótoloc.fua. pe.ntad'ta. Jacq. 
AtU..6toloclua. lic.h<.ppú. Standley 
A/t1tab.lda.e. c.adica!tM A. oc. 
A.6c1.e.pi..lt6 C.U!ut6.6a.vic.a L. 
A6ptdo6pVUna. mega.locaJtpo11 Muell . Arg. 

BeM:J..Vta gcúa.ne.n.6,(/.; Aubl . 
BR.ec.hnum bMwne.{. Juss . 
611.oJ.> únum a.lic.M-CJ1wn Swartz 
Bunc.ho.6-i.a. leme.e.o.ta ta Turcz. 
8Wt6eJta ~hna!tuba. (L.) Sarg. 

LEGUM 
ANNON 

ARA CE 
MYRSI 
MYHSI 
MYRSI 
MYRSI 
ARIST 
ARIST 
BIGNO 

ASCLE 
APOCY 

RUhI.A 

POLYP 
MORAC 

MALPI 
BURSE 

Cae.óa.lpinia. pu.f.c.hVtJ!,(ma. (L . ) Swartz LEGUM 

CampeL<A. za.no Yl.-W H • B • & K. COMEL 

CMe.a.!U.a .6p. FLACO 
Ca,~.6 ÚJ. pe.ndui.a Willd LEGUM 

CM.6 {.a. .6 p . LEGUM 
Ce,~t.ttwn mega.lophyUum Dunal SOw\N 
Ce.6.Vt.Wll noctuirnum (L.) SOLAN 

Chamae.c.w .:ta. IU.6 p-i.dula. Vahl LEGUM 
Chenopod,fom a.mbJto6io,(.dM L. CHENO 
Clvt.tj.60pltijleum meuc.a11um T. S. Brandegee Ex Sta ndley SAPOT 
C,i,,ótM a.wum..twm L . RUTAC 
C.<,,t~ UJnot'l..{.a Osbeck RUTAC 

C.tema-t<A gJtOl.>.6a Benth RANUM 
Coe~oloba ~p . POLYG 
CJt.e..6C.müa. c.ujete L . SIGNO 
Cn.o:to YI. p!f Jt.amldaU..6 Don • Smi th EUPHO 

Vumodium ~p. 
Vilioc.attpUó denta.tM(Aubl) st . 
'Do M .tenia e.o n.tJtct j Vt va L • 

Etty.thJt.o x.u.e.um Uc..i.dum H. a. & K. 
Eugen,(.o.. a.x.,i,.ltaJt.e. (Swartz) Wi lld. 
Euget'l..{.a c.apufi (Cham & Schelechtendal ) Berguis 
fog eftia. j a.mb0.6 L . 

Euphottbú. hype.ttc...l6ow L. 

LEGUM 

DI LLE 
MORAC 

ERYTR 
HYRTA 
MYRTA 
MYRTA 
EUPHO 

44 
44 
35 
35 
35 
44 
35 
35 
35 
35, 45 
32 
35, 54 

36 
48 
36 
36 
36, 41, 54 

53 
36 
36 
36, 48 
36 
36 
36 
37 
45 
52 
54 
32, 45 
49 
42 
50 
37 

37, 49 
45 
37 

37 
37 
37, 45 
55 
37 



Gala.c-tla aJtgel'Lta Brandegee 
Gw-ludia M . .p-<-wn (Jacq. l steudel 
Goua>Ua. polygama (Jacq.) Urban 

Hame.U..a. eJtec;ta Jacq. 
H.lda.lgoa teJtna.-ta Llave 

Tncü.go6e.Jt.a mu.cttoniÚa Sprengel Ex. Doc. 

Ma.nil.k.aJul zapota ( L . ) Van Royen 
Mel.ampod.{.u.m amVU:.c.anu.m L. 
Mel.o.th!Ua guada.lupe.YlJ.>.{,6 Cogn. 
Men.tha 6 ple.ata L . 
1\.Uc.orú.a a.Jtge.l'Lte.a (Swartz) D. C. 
Momo1t.d.lc.a. c.ha!tan t-la L. 
MoMteJtna tu.beJtc.u.Wa. Lundell 

Ne.plt1t.o.lepó,(,6 tu:.vui.aJL.U (Vahll Christensen 
Ne.Ult.o.laen.a to bata (L.) R. BR. 

Oc.wnum bctóili .. c.um L. 
Oc.e• tea ó p. 
Odol'LtoneJna c.a..eLé.l.>tac.hyu.m (Schelechtendal & 

Cham) Kwntze 
Otu:.ganwt vu.lga.Jte L . 

P<ULó ea. ame!Uc.ana. Miller 
P -lc.:1.am.Ua. ó p. 
P-<Jne.nta d.lo.lc.a. (L.) Merril 
P.lr.>e!t a.e.qua.le. Vahl 
P .lr.>e!t ama..la?JO L. 
Pú)eJt cü1.a.,ta.,twn Pohl Ex. Miq . 
P.lpVt c¡.lab1t.e.6c.e.n.6 (Miq.) C. DC. 
P ,{,peJt photomottphe. (Miq. ) e . oc. 
P.lpeJt .&anctwn (Miq.) Schelechtendal 
P,t,the.c.e.U..ob-<-wn a.Jtbolte.um L. Urban 
P.lthe.c.el..tob.lwn done.U..-.&mi..:thll (B. & R.) Standl. 
Poltf pod.lu.m r.>a.lmetU Maxon 
P.ú.dwn qua.jaba. L. 

P.ti1rc.hottu:.a. c.aJLtha.ge.ne.n6.,(,6 Jacq. 
P !.> yc.ho.t'Lla. c.h.la.pe.YlJ.>.{,6 Stand ley 
P ó yc.hotnA'.a. e.U!.> p.lda.-tlta. Bredem 
Póyc.itoWil .tip. 
P1.>yc.ho-Vúa. 1.>p. 

JUcA.nu.1.> c.ornnun<A L. 
Rync.ho.ti-la pyll.aJ'rl.lda1 .. ú (Lam.) Urban 
Ru.1.>-6 e...U.a. .6 a.1t.me.nto.& a J acq • 

LEGUM 
LEGUM 
RHAMN 

RUBIA 
COMPO 

LEGUM 

BORJ\G 

SAPOT 
COMPO 
CUCUR 
LABIA 
MELAS 
CUCUR 
ARA CE 

POLYG 
COMPO 

LABIA 
LAURA 
ACANT 

LABIA 

LAURA 
SIMAR 
MYRTA 
PIPER 
PIPER 
PIPER 
PIPER 
PIPER 
PIPER 
LEGUM 
LEGUM 
POLYP 
MYRTA 
RUB I A 
RUBIA 
RUBIA 
RUBIA 
RUBIA 

EUPHO 
LEGUM 
SCROP 

37, 50 
32, 41 
53 

42 
37 I 48 

37 

38 

38 
38 
54 
45 
55 
38 
53 

53 
42 

52 
38, 46 
48 

46 

32 
38 
46 
38 
38 
49 
38 
49 
38 
38 
52 
39 . 

46 
49 

29. 

39, 50 
39 
39 
39 

50' 55 
39 
39 



Sambucu,~ me.x.lcana. Presl. 
Se.ne.U.o 6p. 
Sida llhomb.<.60.f..úi L. 
S.<.pa.Jtu.na. 1ifra.Jta.gue.rt.6.l6 Hems ley 
Sota.num cü.phyllwn L. 
Sola.nwn 6 c.hel.e.c.h:te.n.daL<.a.nwn Walp . 
Sola.num tlvi...6te.. Jacq. 
So.ta.num .6 p. 
Sp.¿ge.U.a. an:the..fuU.a. L. 
Swe.e.Lla. pa.name.nhl6 Benth 

Ta.ge-le4 luuda cav. 
T a..fowna me.uc.a.na. e oc. ) Don 
T ama!UndM btcü.c.u.6 L. 
T e.pfvtof.i,(,,a 1tlwda..n.tha. Brandeg. 
TUhon.la. CÜ.ve..M.l6o.Ua. (Hemsley) A. Gray 
Ttúc.h).Lta. hava.ne.nhih Jacq. 

Va.ta..<Jte..a. lundei.f..,l,l (Standley) Killip Ex. Record 
V,(.qna. .lúte.a.tú.6 (H. B. K.) More Mash & Stain 
V.t.gna. Une..a.tú.6 .. var Une.a.lt.l.6 (H. B. K.) More 
Mash & Stain 

ZoJtn.la. cü.phylla.(L.) Pers 

CAPRI 
COMPO 
MALVA 
MONIM 
SOLAN 
SOLAN 
SOLAN 
SOLAN 
LOGAN 
LEGUM 

COMPO 
MAGNO 
LEGUM 
LEGUM 
COMPO 
MELIA 

LEGUM 
LEGUM 
LEGUM 

LEGUM 

42 
39 
41, 46 
39, 47 
39 
32, 39 
40 
51 
47 
40, 50 

51 
33 
55 
40 
43 
40 

40 
40 
40 

40 

30. 



SECC.IQ'-' 2 

CATALOOO 

El catálCXJO está organizado en orden alf ~tico de acuerdo a su uso 

rredicinal en los siguientes apartados: 

Páginas 

Ai\JALGESICO 32 

ANTICROTALICO 34 

A\JTI P 1 RET l CO 41 

ANTISEPTICO 42 

ENFERt'1EDADES DEL APARATO DIGESTIVO 44 

ENFERM.::DAD DEL BAZO 47 

ERISIPELA 48 

GAi~GRENA 49 

GINECOSTETRICO 50 

OFTALMICO 52 

PIQUETE DE ARAf.JA CAPULI HA 52 

PROBLEMAS CtJf Ai~EOS 53 

PROBLEMl\S REl.JALES 54 

PROBLE~\l\S El~ VIAS RESPIRATORIAS 54 

SARPJlf'ION 55 

31. 
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AUALGESICOS 

NB; A6 cl.e.p-lM C.Wt.aMav..i.c.a L. FAM: ASCLE 
:-iN: Nacuy NL: lecherito FB: hierba 
TV: acahual PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: sedante en las cavidades cariadas de las piezas dentarias. 
PREPARACION: hierven 3 a 4 hojas en un pocillo con agua durante 5 mi.nutos . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; enjuagan la cavidad bucal con té 

tibio hasta e l iminar el dolor 
i~OI\Ml\ DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERENCIAS : reportada por Maxirnino Martínez (1969) como antiséptico; por lu 

Soc.Farmacéutica Mexicana (1952) como rompe muelas; por Silvia 
Del Amo (1979) en encuesta popular para el dolor de muelas. 

NB: C,dJtU6 wrion,i,a Osbeck FAM: RUTAC 
NN: Pi tcuy NL: limón FB: árbol 
·rv: huerto familar PU: semilla 
l\CCION TERAPEUTICA; sedante en las cavidades cariadas de las piezas dentarias. 
PREPi\RACION: tuestan ligeramente las semillas y lcis muelen hasta dej~r un fino 

polvo 
V!i\ DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: el polvo s e coloca en un algodón en la ca 

vidad cariada de la pieza dentaria hasta eliminar el dolor. 
F0~'11\ DE CONSERVAR: en polvo. 

NB: G.túu. .. c...i.cüa -~e.púm1 (Jacq. ) Stendel 
NN: P ' aqui NL: 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: sedante en casos de dolor de cabeza. 
PREPARACION : muelen las hojas con agua:r::diente. 

FAM: LEGUM 
FB: árbol 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; colocan en las sienes las hojas mo 
lidas hasta desaparecer el dolor. 

FORi'1J\ DE CONSERV~R: la usan recién colectada. 

NB: Pe.ltl.>e.a ruriVLtc.ana Miller FAM: LAURA 
NN: Cuyti:m . NL: aguacate FB: árbol 
TV: huerto famil i ar PU: semilla 
ACCION TERAPEUTICA: sedante en casos de "dolor de corazón" (ver glosario) . 
PREPARACION: tuestan la semilla y la muelen . Agregan dos cucharadas de polvo 

a un pocillo con agua. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral, toman medio pocillo para adultos y 

un cuarto de pocillo para niños. Si a lAs dos horas continúa el 
dolor , vuelven a tomar la misma dosis. 

FORMA DE OONSERVAR: en polvo. 

NB : Solanum .6ehe1..ech;te.ndaL<.a.nwn Walp. 
NN: Chritius NL: tabaquillo blanco 
TV: acahual PU: raíz 

FAM: SOLAN 
FB: arbusto 
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ACCION TERAPEUTICA: sedante e n las cavi dades cariadas de la!J piezas dcn t<ir ia~· . 

PREPARAC!ON : secan la raí z y la muelen en un fino polvo. 
VI I\ DE J\DMJNISTRACION Y TRATAMIENTO : loca l; coloca n el polvo con un algod6n en 

la cavidad cariada hasta desaparecer e l dolor. 
FORMA DE CONSERVAR: en polvo . 

NB: T aia.wna me.uc.ana C oc. ) Don. 
NN: NL : palo de flor a~ corazón Pl3: árbol 
TV : selva al ta percnnifolia PU; pétalos 
ACCION TERJ\PEUTICA: sedante en casos de dolor de 
PREPARAC ION : hierven 7 pétalos en 3 pocillos con 
V!A DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman 

ta que desaparecen las molestias . 
FORMA DE CONSERVAR: pé talos secos. 

corazón (ver 
agua durante 
dos pocillos 

glosario) . 
5 minutos. 
de té al día has 

REFERENCIAS : Maximino Martínez (1934) lo r eporta como antienpasmódico . Hay evi 
dencias consistentes de uso popular. Esta planta ha sido motivo 
de una ser ie de investigaciones química s , clínicas y farmacoló
gicas por diversos autores (Armendaris , 1892; Pérez y Roca , 1937; 
Guerra , 1939; Guerra y Berea, 1940; Sodi-rallares y Martíncz , -
1947-48; citados por Lozoya y Mel lado, 1982) . Act ual.mente se ha 
llegado a concluir que la i nfusión de flores de Taia.w11a mexica
na posee efectos de tipo adrenérgico sobre el tejido cardjaco 
(Lozoya y Mellado, 1982). Aún continúan las investigaciones . 
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ANTICROTALICO 

Las plantas reportadas como anticrotálico son reunidas en un medie~ 

mento en forma de pol vo , de tal mane ra que éste tenga las propiedades y ampl.!:._ 

tud necesaria para atacar los múltiples s íntomas del envenenami ento viperino . 

De acue rdo a la información dada por los zoque-popoluca , e l tipo de 

veneno que poseen los ofidios de la zona <Botlvr..op~ lJ C1t.o:t.a.f114) son de tipo ne 

crosante y/o neurotóxico , ambos provocan alteraciones de carácter hemolítico 

y de coagulación sanguínea. 

PREPARACION DEL MEDICAMENTO : colectadas las plantas el primer vier-· 

nes de cuaresma, los trozos gruesos y grandes de cortezas l os cortan en pequ~ 

ños pedazos . Asolean diariamente las hojas, semillas , cortezas y raíées con el 

fin de secarlos. El último viernes de cuaresma tuestan los trozos de corteza 

y raíz que aún cons~rvan humedad y los muelen en metate hasta dejar un fino -

polvo . El polvo lo guardan para usarlo durante todo el año. 

NOTA: la preparación del medicamento incluye una serie de actitudes 

rituales y creencias , de tal manera que sólo seguida la secuencia ritual trad.!:._ 

cional , el medicamento tiene mayor fuerza curativa -dicen los zoquc-popoluca . 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: en 2 litros de agua tibia di-

suelven de 2 a 4 cucharadas del polvo y se tornan 7 vasos durante los tres pr~ 

meros días. Si el paciente mejora del cuarto al septimo día, disminuyen las -

tornas a 4 vasos, de tal manera que al séptimo día el individuo debe manifestar 

~íntomas de recuperación casi total, esto es, ya deben poseer deseos y capac~ 

dad de caminar, así corno poseer un buen apetito -de acuerdo a su concepto. 

El tratamiento contempla una dieta especial que excluye alimentos ca 

lientes (chile, carne de cerdo , de ga llina y de rés) así como una rigurosa abs 

tinencia sexual. 

Las plantas reportadas en esta parte del catálogo fueron citadas por 
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dos culebreros y dos yerbateros , además de informatcs no especializados . Sólo 

las indicadas en la tabla 2 (pagina coincidieron para todos los informan-

tes . 

NB: 
NN: 
TV: 

NB: 
NN: 
TV: 

NB : 
NN: 
TV: 

NB: 
NN: 
TV: 

An.twúum Mexil..,l Schoot 
NL: contranauyaque 

selva alta perennifol ia PU: hoja 

A!tdi.A..i.a c.apol.liria. Moc . & ses sé 
Tsu ' cu ' no ' cu NL: chagrapole 
selva alta perennifolia PU: r a íz 

A!tdi.A út do ne,U. -6mith.ü. Mez . 
NL: chilillo 

selva alta perennifolia PU : raíz 

A!tcü.-6.-i.a. pa.6c.ha.U1.> Don-sm 
Ex cuy NL: 
selva alta perennifolia PU: corteza 

FAM: ARACE 
FB: trepadora 

FAM: MYRSI 
FB : árbol 

FAN: MYRSI 
FB: arbusto 

FAM: MYRSI 
FB : árbol 

NB: A.'l.h!,:t.otoc.ftla. penta.dlut Jacq. FAM: ARIST 
NN: camotillo po_p NL: mata dolor FB: bejuco 
TV: cultivada en parcela PU: raíz 
REFERENCIAS : Lempcrle , Herdter y Gospos (1971) la reportan -incluyendo a todas 

las aristolochias que posean el ácido aristolóchico- como esti
mulante del sistema retículo endotelial y como liberador del -
·efecto depresivo -provocado por ciertas drogas como el cloranfe 
nicol- de la función fagocítica del sistema retículo endotelial. 

NB : A!t~toloc.ftla. 6c.Yúpp.ll standl ey 
NN: Saútsai NL: guaco 
TV : selva alta perennifolia PU: bejuco 
REFERENCIAS: Ver Á!IÁ.Átoloc.ftla. pe.nta.d!ta.. 

NO : A'1..'1..ab..i..dae. c.ad..i..c.a!Lló A. oc . 
NN : Pobatsai 
TV: selva alta perennifolia 

NL: bejuco sangriente 
PU : hoja 

NB : k~p.i.do.6pvmta. me9a1oc.aJtpo11 Muell 
NN: Pojaj ' ia NL : nacaste blanco 
TV : selva alta perennifolia PU; corteza 

FAM: ARIST 
FB: bejuco 

FFJ.1: SIGNO 
FB: bejuco 

FAM: APOCY 
FB: árbol 



NB: BeJt,ÜVta g!LÚt1te.n-6i6 Aubl. 
NN: Iueai 

. TV: selva alta pcrennifolia 
NL: aangrena negra 
PU: hoja y corteza 

NB: &to.6.únwn a.Li.ca..~ .twm Swartz 
NN: NL: nasareno 
TV: selva alta perennifolia PU : corteza 

NB: Bu.nc.fzo.6 .{a ianc.eo.e.ata Turcz. 
NN: NL: palo mulato 
TV: selva alta perennifolia PU: raíz y corteza 

NB: 8u,.'L6 e.1ta .6AJna!l.u.ba (L .) sarg. 
NN: Ts~c NL: palo mulato 
TV : selva alta perennifolia PU : corteza 

PAM: RUBIA 
FB : bejuco 

F JIJ-1 : MORAC 
FB : ,'irbol 

FB : árbol 

FAM: BURSE 
PB: árbol 

36. 

REFERENCIAS: Maximino Martínez (1934) la cita como anticrotálico al igual q ue 
Standley (1930), Kelly y Palmer (1952) , y Silvia Del Amo (1979 ). 

NB: Campella. za no 1·1,c'a H. B. & K 
NN: NL: 
TV: sabanoide PU: 

NB: CM e..M.,la. .6 p. 
NN: Puch m~jo NL: 
TV : selva alta perennifolia PU: 

NB: Ca,.~.6.la. pended.a. Willd 
NN: Puch a'i NL: 
TV: selva alta perennifolia PU: 

NB: CM.6.la. .6p. 
NN: NL: 
FB: hierba TV : 

NB : Ce...6 .0tum me.ga.lophhyil.wn Dunal 
NN: P ' ich tatsu NL: 
•rv: acahual PU: 

NB: CM.tltum noc.twr.num L. 
NN: Mocxus NL: 
TV: huerto familiar PU: 

matalín 
tc::ida 

granillo 
corteza 

bejuco amarillo 
... hoja raiz y 

FAM: COMEL 
FB: hierba 

FAM: FLACO 
FB: árbol 

FAM: LEGUM 
FB: bejuco 

FAM : LEGUM 
sangriente de la sabana 
sabanoide PU: hierba 

FAM: SOLAN 
jicaquillo cimarrón FB: arbusto 
raíz, corteza y hoja 

FAM: SOLAN 
huele de noche FB: árbol 
raíz v tallo 



NB: Chamae.c,W.ta hlópidula. Vahl. 
NN : NL: contracascabel 
TV: s abanoide PU: toda 

NB: C!Loton pyJr..amidaLl6 Don. Smith. 
NN: Tamcuy NL : cascarillo 
TV: selva alta perennifolia PU: corteza 

NB: VumocUum 6p. 
NN: N' excai 
TV: acahual 

NL: pega-pega 
PU : tallo y hoja 

NB : Volt.6terU.a. conbta.jeJtva. L. 
NN: NL: hoja de sapo 
TV: selva alta perennifol ia PU: raíz y base del tallo 

NB: EJti.;tJr.ox.ylum lyudum H. B. & K. 
NN: Ch ' iucuy NL: café cimarrón 
TV: selva alta perennifolia PU: raíz 

NB: Euge.J't,Úl, a.x.lle.a.lte. (Swartz) Willd 
NN: Chi pecuy NL: palo encebado 
TV: selva alta perennifolia PU: corteza 

NB: EugeJ't,Úl, ca.puLl (Cham & Schelechtendal) Berguis 
NN: NL : coralillo 
TV: selva alta perennifolia PU: éorteza 

NB:EuphoJLb,{,a hypeJtu6ol<.a. L. 
NN: Tsabats chipilillo NL: chipilillo de la sabana 
FB: hierba TV: sabanoide 

NB : Gala.ala. a/1.g en.ta 
NN: 
TV: acahual 

NB: H-i.dal.goa. .teJLM.ta 
NN: 

Br andegee 

Llave 

NL: pega-pega 
PU: toda 

NL: bejuco de la erisipela 
TV: acahual PU: hoja y bejuco 

NB: IncUgo6eJta. mucJtona.ta. Sprengel Ex. Doc. 
NN: Tsust cuy NL: chipili 
TV : acahual PU: corteza 

FAM: LEGUM 
FB: hierba 

FAM: EUPllO 
FB : árbol 

FAM: LEGUM 
FB: hierba 

FAM: MORAC 
Fl3: hierba 

FAM: ERYTR 
FB: árbol 

FAM: MYRTA 
FB: árbol 

FAM: MYRTA 
Fl3: árbol 

FAM: EUPHO 

PU : toda 

FAM: LEGUM 
FB: hierba 

FAM: COMPO 
FB: bejuco 

FAM: LEGUM 
FB : árbol 
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NB: LUhoó peN»tlm htce.6.l6 Lehm. 
NN: NL: pozolillo fino 
TV: sabanoide PU: toda 

FAM: BORAG 
FB: hierba 

NB: Ma.n,{1./ui~a. zapo:ta. (L . ) Van Royen FAM: SAPOT 

NN: J~ya NL: chico zapote FB: &rbol 
TV: selva alta perennifolia PU: semilla tostada 
REFERENCIA: reportada por Standley (1930) como antiponzoñoso. 

NB: Mela>npod(wn ame!Uc.a.num L. 
NN: Turniñai NL: hierba tomate 
TV: sabanoide PU: toda 

NB: 1\lomoltd.i.c.a c.haJtaJt.t,i,a. L. 
NN: NL: bejuco conde amor 
TV: acahual PU: hoja y bejuco 

NB: Oc.otea .6 p. 
NN: P~jicuy NL: palo de oro 
TV: selva alta perennifolia PU: raíz y corteza 

NB: p ,{,CJtamM.a 6 p . 
NN: NL : capulincillo 
TV: selva alta perennifolia PU: hoja 

NB: P ,{,pVt a.e.qua.te. Vahl . 
NN : NL: cordoncillo bajo 
TV: acahual PU : hoja y raíz 

NB: P.ipVt ama.lago L. 
NN: P~oso NL : cordoncillo de octate 
FB: a r busto TV : acahual 

NB: P -lpVt nta.bJtUC.e.nó (Miq.) c. D. c. 
NN: NL: cordoncillo negro 
TV: acahual PU: hoja 

NB: P ipe.Jt .6 a.nc.twn (Miq.) Schelechtendal 
NN : NL : cordoncillo 
TV: acahual PU: hoja 

NB: PdheceLe.ob,lum a.1tbo)[.e.um (L.) Urban 
NN: T:i:st~jcuy NL: frijolillo 
TV: selva alta oerennifolia PU: corteza 

FAM: COMPO 
FB: hierba 

FAM: CUCUR 
FB: bejuco 

FAM: LAURA 
FB : árbol 

FAM : SIMAR 
FB: árbol 

FAM: PIPER 
FB: arbusto 

FAM: PIPER 

PU: hoja y 
corteza 

FAM: PIPER 
FB: arbusto 

FAM: PIPER 
FB: arbusto 

FAM: LEGUM 
FB: árbol 
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NB: Polypocüum paf.me,1t,¿ Maxon 
NN: NL: nacahual 
TV: selva alta perennifolia PU : toda 

NB: P6yc.hot:Júa c..1Uitpen6l6 standley 
NN: NL: gamgrena blanca 
TV: selva alta perennifolia PU: hoja 

Cuópid~tha. Bredem. NB: P61JC.Ílot>úa. 
NN : NL: coralillo blanco 
TV: selva alta perennifolia PU: raíz 

NB: P~yc.horua. .6p. 
NN: NL: coralillo 
TV: selva alta perennifolia PU: corteza y raíz 

NB: P~yc.hot:Ju:a. 6p. 
NN: NL: cora lillo chato 
TV: selva alta perennifolia PU: corteza y raíz 

NB: R.lnc.ho6ia. pyJz.am<.da.t.<A (Lam) Urban 
NN: Tsabats nants*n NL : cor al 
TV: acahual PU: semilla 

NB: Ru6.6e..e.ilt .6aJtmento6a Jacq . 
NN: NL: caña~iste 

TV: sabanoide PU: toda 

NB:Se.11euo 6p. 
NN: P~sai 
TV: selva alta perennifolia 

NL: bejuco blanco 
PU: hoja y bejuco 

NB : S.lpaJtwut .U.c.a1t.a.gu.e.1·1l>.l6 Hernslev 
NN: Tsan t'anai NL: palo brujo 
TV: selva alta perennifolia PU: hoja 

NB: So.f.a.nwn cüphyUwn L. 
NN: Gs:_peai 
TV: acahual 

NL: jicaquillo cimarron 
PU: raíz y hoja 

NB: Sofunum 6c.helec.lite.ndaiÁ.a.rtum Walp 
NN : Ch'itius NL: tabaquillo blanco 
TV: acahual PU: raíz y tallo 

FAM : POLYP 
FD: parásita 

FAM: RUBIA 
FB : arbusto . 

FAM: RUBIA 
FB: arbusto 

FAM: RUBIA 
FB: arbusto 

FAf!: RUBIA 
FB: arbusto 

FAM: LEGUM 
FB: bejuco 

FAM: SCROP 
FB: hierba 

FAM : COMPO 
FB : bejuco 

FAM: MONIM 
FB: arbusto 

FAM: SOLAN 
FB: arbusto 

FAM: SOLAN 
FB: arbusto 
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NB: Sotanwn tJr,(,6 .te. Jacq. 
NN: rtia nanche NL: nanche cimarrón 
TV: acahual PU: raíz 

NB: Swe.e..tta pa.name.n.6.l.6 Benth. 
NN: Samcuy NL: guayacán 
TV: selva al ta perennifolia PU: corteza 

NB: T eplVt0-6.la /z.hoda•itha Brandeg 
NN: NL: chipilillo 
TV: sabanoide PU: toda 

NB: T!Uc.IU:l<A. havane.Mú Jacq. 
NN: Tic chicuy NL: palo cuchara 
TV : selva alta perennifolia PU: corteza y raíz 

NB: Vata..úle.a lundel..l<.i. (Standley) Killip Ex . Record 
NN: Yic cuy NL: palo pichu 
TV: selva alta perennifolia PU: raíz y corteza 

ND: Vlgna Une.M.M (!LB . K.) Moré & Stain 
NN: Tsus NL: pozolillo 
TV: sabanoide PU: toda 

NB: v.¿g na. Un e.a.1t.ú var. Une.a!U-6 (H.B.K. ) Moré Mash 
FAM: LEGUM NN: 
FB: hierba TV: sabanoide 
PU: toda 

NB: Zo1t.rúa dlphuUa. (L.) -~ers . 
NN: Pu ch NL: contracascabel 
TV: sabanoide PU: toda 

& 

FAM: SOL/\N 
FB: árbol 

FAM: LEGUM 
FB: árbol 

FAM: LEGUM 
FB: hierba 

FAM: MELIJ\ 
FB: árbol 

FAM: LEGUM 
FB: árbol 

FAM: LEGUM 
FB: hierba 

Stain 
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NL: pozolillo 
fino 

FAM: LEGUM 
FB: hierba 



ANTI P IRET I CO 

NB: Bu,'L~ <?Jl,[( ,~.<n10.1wba (L. ) Sarg. 
NN: •rs!:c NL: palo mulato 
TV: selva alta perennifolia PU: corteza 
ACCION TERAPEUTICA: antipirético . 

FAM: BURSE 
F'B: .:írbol 

41. 

PREPARACION: despedazan una cuarta de corteza hirviéndo l a 5 minutos en 4 li
tros de agua 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRJ\TAMIENTO: oral; la toman como agua de uso hasta 
que disminuye la temperatura. 

FORJ'1.A DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: G.U/t...tc .. ÜÜíl .6e.púun (Jacq . ) Stendel FJ\M : LEGUM 
NN: P 'aqui NL: FB: árbol 
TV: huerto familia r PU : hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antipirético. 
PREPARJ\CION: muelen las hojas con aguardiente . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; colocan cataplasmas a los lado~; de 

la frente y en los pies, cambiándolas continuamente hasta que -
baje la temperatura. 

FORMA DE CONSERVAR: J.a usan rec ién colectada. 
REFERENCIA: reportnda por Kelly y Palmer (1952) como antipirético. 

NB: $(.da Jtlwmb,{,¡íaU<t L. FAM: MAT.VA 
NN: Mul va y~ya NL: mal va de cochino FB: hierba 
TV: ruderal PU: raíz 
ACCION TERAPEUTICA: antipirético. 
PREPARACION: despedazan 7 raíces y las hierven en 2 pocillos con agua durante 

5 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman medio vaso de agua 3 veces al 

día hasta que disminuye la temperatura. 



ANTISEPTICO 

NB: Coccotoba hp. 
NN: NL: overo grande 
TV: selva alta perennifolia PU: hoja 

FAM: POLYG 
FB: árbol 

42. 

ACCION TERAPEUTICA: como antiséptico en heridas infectadas y zona de mordedura 
de culebra. 

PREPARACION: hierven 7 hojas junto con 21 de palo brujo (S.lpa.11.ml<t 1U:.caJta.gu.e.n
.6Ú) y 7 de guaco {Alt.<Atoloc/Ua. .t>c.11,,ipp..ü.) durante 10 minutos en 
un litro de agua . 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; bañan con la infusión el área afee 
tada 3 a 4 veces al día. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Hrunelia eJtec.ta. Jacq. FAM: RUBIA 
NN: Xixcuy NL: chupacoyoles FB: arbusto 
TV: acahual PU: hojas 
ACCION TERAPEUTICA: antiséptico . 
PREPARACION: friccionan las hojas con las manos y exprimen e l jugo . . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; lavan previamente la herida con -

agua hervida y finalmente colocan el jugo extraído de las hojas 
2 veces al día hasta que cicatrice el área afectada. 

FOR~-IA DE CONSERVAR : la usan recién colectada. 

NI3 : Ne.wtolo.e.na.foba;ta (L . ) BR. FAM: COMPO 
NN: !chpincuy NL: lagartillo FB: hierba 
TV: acahual PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antiséptico y ayuda a la coagulación. 
PREPARACION: secan las hojas y las muelen en un fino polvo. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; previamente lavada la herida espol 

vorean el área afectada con el polvo de las hojas hasta que ci
catrice la herida. 

FORMA DE CONSERVAR: en polvo. 

NB: Sambuc.u.o mex..lc.ana. Pres l. FAM: CAPRI 
NN: S'auco NL: sauza FB: hierba 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antiséptico bucal. 
PREPARACION: en 2 pocillos con agua hierven 7 hojas durante 5 minutos . 
VIA DE ADMINISTRACI~N Y TRATAMIENTO: local; enjuagan la boca con la infusión 

tibia 3 a 4 ve ces al día, hasta que desaparezca la infección. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERNCIA: Maximino Martínez (1934) la reporta como antinflamatorio. 
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NB: T itho1tú-i di V Vil. <..60.f-i.a. (Hemsley) A. Gray FAM: COMPO 
NN: Tamch±xi NL: árnica FB: arbusto 
TV: acahual PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antiséptico y favorece la cicatrización. 
PREPARl\CION: hierven las hojas en el agua hasta quedar una infusión concentra

da. 
VIA DE ADMINISTRAC ION Y TRATAMIENTO : local; lavan la he rida 2 a 3 veces al día 

hasta que cicatrice. 
FORMA DE CONSERVAR: para dos díaS¡en infusión . 
REFERENCIAS: reportada por Silvia Del Amo (1979) en encuesta popular para cu

rar heridas. 



44 . 

ENFERr-EDADtS DEL APARATO DIGESTIVO 

NB: Ac.aua. c.o!UU.gcJta. (L.) Willd / 
NN: Guang'api x 1NL: carnensuelo é 

F'AM: LEGUM 
FB: arbus to 

TV : sel va al ta perennifolia r PU: corteza "' 
ACCION TERAPEUTICA : antidiarré,ico y antidisentérico. 
PREPARACION: se despedazan 3 tajadas de una cuarta de cor teza y se hierven en 

un litro de agua durante 5 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRA'l'J\MIENTO : oral; toman la infusión fresca 3 vasos al 

día hasta desaparecer la diarrea. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Annona c.heJt,úno.ta. Miller 
NN: Y' ati NL: anona 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antiflatulento y antidiarréico. 
PREPARACION: 14 hojas tiernas las hierven en 2 pocillos 

minutos. 

FAM: ANNON 
FB: árbol 

con agua durante 15 -

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman un pocillo de la infusión, y 
si no desaparecen las molestias , toman otro pocillo ál siguicn 
te día . Para la inflamación colocan una cataplasma de las hojas 
despedazadas sobre el vientre. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERENCIA: Francisco Hernández (1571) la reporta corno antidiarréico . 

NB : lvid.i,6-i.a C.Otnl'.)/t(',Ma H. B. & K. 

NN: ~ipiñicuy NL : 
TV : selva alta perennifolia PU: corteza. 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico. 

FAM: MYRSI 
FB: árbol 

PREPARACION: despedazan una tajada de corteza de una cuarta de largo, y la re
posan durante 1 o 2 horas en un litro de agua. 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman 2 o 3 vasos al día hasta que 
desaparezca la diarrea. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Aw.tof..oc.rua pen..ta.dJta. Jacq. FAM: ARIST 
NN: Camotillo p~p NL: mata dolor FB: BEJUCO 
TV: cultivada en parcela PU: raíz 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico y antihelmíntico. 
PREPARACION: secan los trozos de raíz y los muelen hasta quedar un fino polvo. 

En medio vaso de agua tibia , aqregan media cucharada de polvo. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO : oral; toman medio vaso 3 veces al día has 

ta que desaparece el vómito y la diarrea . 
FORMA DE CONSERVAR: en polvo o la raíz seca. 
REFERENCIAS: ver ÁJr.,{,6.toloc.IU,a pentadtta en anticrotálicos . 
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NB: Chenopo<llum amb~o~ioidei> L. FN-l: CHENO 
NN: Ep'azot NL: epazote FR: hierba 
TV: huerto familiar PU: raíz 
ACCION TERAPEUTICA: antihelmíntico . 
PREPARAC!ON : 7 raíces despedazadas las hierven en un litro de agua durante 10 

minutos. 
VIA DE AOMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman medio pocillo 2 veces al día 

durante 2 días. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada o las raíces secas . 
REFERENCIAS: Maximino Martínez (1934) la cita como antiespasmódico y Antipara

sitaria. 

NB: C.Uli.Uó Umon.ia Osbeck 
NN: P ' itchcuy NL: limón 
TV: huerto familiar PU: jugo 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico. 
PREPARACION : exprimen 2 o 3 limones en un vaso de agua. 

F/\."1: RUTAC 
FB : árbol 

VIA DE AOMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman como agua de uso hasta que de 
saparezca la diarrea. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
lIBFERENCIAS: Martínez (1934) la cita como antidiarréico , antiespasmódico, as

tringente, antiparasitario y eupép tico. 

NB: Vilioc.aJr.pU6 denta.-tu.h (Aubl.) St. F/\M: DILLE 
NN : Suntsai NL: bejuco colorado FB: bejuco 
TV: selva alta perennifolia PU: bejuco 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico . 
PREPARACION: cortan aproximadamente medio metro de ·bejuco en forma diagonal y 

colectan el líquido que almacena el bejuco en un recipiente. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Eugel'l-ta c.apu.ll (Cham & Schelechtendal) Berguis 
NN: NL: coralillo 
TV: selva alta perennifolia PU: corteza 
ACCION TERAPEUTICA: antidisentérico . 

FAM: MYR'l'A 
FB: árbol 

PflEPARACION: despedazan la corteza de una cuarta de largo y la dejan reposar 
en medio litro de agua, al menos media hora. 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman medio pocillo 3 o 4 veces al 
día hasta que desaparezcan los síntomas. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB : Mentha .6 p.<.c.a..:ta. L. FAM: LABIA 
NN: NL: hierba buena FB: hierba 
TV: cultivada en parcela PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: dolor de estómago por parasitosis. 
PREPARACION: hacen un té concentrado . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman 2 pocillos hasta que desapa

rezca el dolor. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 



NB: Oc.o.te.a .6p. 
NN: Pajicuy NL: palo de oro 
TV: selva alta perennifolia PU: raíz y hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico. 

FAM: LAURA 
1~B: árbol 
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PREPARACION: despedazan una cuarta de corteza y la hierven en medio litro de 
agua durante 10 minutos . 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman medio pocillo cada 3 horas -
hasta que desaparezca la diarrea . 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: O:uganwn vulga,:1.e L. FAM: LABIA 
NN: NL: orégano FB: hierba 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico y antiespasm6dico . 
PREPARACION : en un pocillo con agua hierven 3 hojas de oregano con 2 de hierba 

buena Ofantli.a .óp,¿c.a,ta.) durante 10 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman 2 o 3 pocillos diarios ha~ta 

desaparecer los síntomas. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: P-lmenta cüo,(.c.a (L . ) Merril FAM: MYRTA. 
NN: Ucsuc ai NL: pimiento FB: árbol 
TV: huerto familiar PU: semilla 
ACCION TERAPEUTICA: a) antidiarréico y b) antidisentéri co. 
PREPARACION: a) muelen aproximadamente 10 semillas y las agregan a un pocillo 

con agua fría; b) hierven 2 trozos de corteza de una cuarta de 
largo en un litro de agua durante 10 minutos. 

VIA DE ADi1INISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; a) toman un pocillo una vez a l día 
hasta que desaparezca de diarrea; b) toman 3 pocillos al día -
hasta que desaparezcan los síntomas. 

FORMA DE CONSERVAR: a) en polvo o la semilla seca; b) la usan recién colectada . 

NB: P.óidwn guajaba L. 

NN: Pi tchcuy NL: guayabo 
TV: huerto familiar PU: corteza y hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antidiarréico. 

FAM: MVRTJ\ 
FB: árbol 

PREPARACION: una cuarta de corteza y 7 hojas las despedazan y las dejan repo
sar en medio litro de agua durante una hora. 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman un vaso 3 a 4 veces al dÍu -
hasta que desaparece la diarrea. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Sida Jtombi6o.léa L. 
NN: Malva y~ya NL: malva de cochino 
TV: ruderal PU: raíz 

Fl\M: MALVA 
FB: hierba 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman medio vaso de la infusión 4 
o 5 veces al día hasta que ·desaparece la diarrea. 

FORMA SE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERENCIA: reportada por Sivia Del Amo {1979) como antidiarréico en casos de 

disturbios estomacales y en casos de gastritis. 



NB : s 1J.i.g e.li.a. a.rith elm-<".a. L. 
NN: Kinchan NL: lombricera 
TV: acahual f'U: raíz 
ACCION TERAPEUTICA: antihelmíntico . 

FAfl: LOGAN 
Fic' : h.ierl.>a 
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PREPARACION: despedazan una raíz y la hierven durante un minuto e n un pocillo -
con agua. Se cuela. 

VIA DE ADMINITRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman el agua tibiil sólo una vez. 
NOTA: la dosis para niños es media raíz. Más de 2 raíces es adultos o más <le una 

en infantes puede provocar la muerte . Contra i ndicado e n casos de 
embarazo. 

FROMA DE CONSERVAR: la raí z seca. 
REFERENCIA: reportada por Silvia Del Amo (1979) en encuesta popular como antihcl 

míntico. 

ENFERr-EDAD DEL BAZO 

NN: T!;ants'anai NL: palo brujo 
TV: selva alta percnnifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA : "enfermedad del bazo" (ver glosario). 

F' A.111: MONIM 
FB: arbusto 

PREPARACION : despedazan 2 puños de hojas y las reposan en 2 li tros de ugun dura~ 
te 2 horas aproximadamente . Lo cuelan. 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman como agua de uso hasta que dcsn 
parece la inflamación y la .ictericia. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 



48. 

ERISIPELA 

NB: Bi.ec.lmum bl[ow1u11e.<. Juss FAM: POLYP 
NN: Yic anilillo NL: anilillo negro FB: hierba 
TV: acahual PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de erisipela. 
PREPARACION: se despedazan las hojas y se friccionan suavemente hasta obtener -

una masa . 
VIA DE ADMINISTRACION: local; cubren con una cataplasma el área afectada una o 

dos veces al día hasta que desaparecen los síntomas. 
FORMA DE CONSERVAR : la usan recién colectada. 

NB: Ca.6~~ª pend~ea willd FAM: LEGUM 
NN: Puch ai NL: bejuco amarillo FB : bejuco 
•rv: selva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de erisipela. 
PREPARACION: se muelen las hojas con aguardiente hasta dejar una masa . 
VIA DE ADMINITRACION Y TRATAMIENTO: local; se colocan una cataplasma sobre el -

área afectada 2 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB : H{.dai.goa tVtn<<-ta Llave FAM: RUBil\ 
NN: NL: bejuco de la erisipela FB: bejuco 
TV: acahual PU: bejuco y hoja 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de erisipela y gangrena. 
PREPARACION: hacen una infusión concentrada junto con una raíz de lombricera -

(Sp,i.ge,Ua. antltelm<:.a) en 2 litros de agua durante 10 minutos . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; bañan el área afectada con la infu

sión tibia y envuelven el área afectada con una hoja de acuyo ci 
marrón (~lpVt pothomo~phe). Lavan una a 2 veces al día hasta que 
desaparezcan los síntomas. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Odontonema c.a.lwta.cltyum (Schelechtendal & Cham) Kwentze 
FAM: ACANT NN: Ai para tsabats masa NL: hoja de erisipela 
FB: hierba TV: acahual PU: hoja y tallo 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de erisipela 
PREPARACION: muelen las hojas y el tallo con aguardiente hasta dejar una masa. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO : local; aplican una cataplasma en el área 

afectada 2 o 3 veces al día hasta que desaparezcan las molestias . 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada . 
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G.~GRENA 

NB: Cf.emct.téA gtioMa Benth FAM ; RANUM 
NN : Anwixtai NL: barbas de viejo FB: bejuco 
TV : selva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTIC~: en casos de gangrena . 
PREPAAACION: hierven 21 hojas con 21 de acuyo cimarrón ( P <'peJt potl10n1011phe.) en 2 

litros de agua durante 10 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; lavan 2 o 3 veces al día con la infu 

sión tibia el área afectada. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Ve.ómoclúmi 6p. 
NN: N'ecxai NL : pega- pega 
TV: acahual PU: tallo y hoja 
ACCION TEAAPEUTIC~: en casos de gangrena e inflamación 

dedura de culebra. 
PREPARACION: muelen con aguardiente tallos y hojas. 

FN-1: LEGUM 
FB: hierba 

del &rea afectada por n~r 

VIA DE ADMINISTRACieN Y TRATAMIENTO: local; cubren el área afectada por mordedu-
r.a de culebra. 

FOR."11\ DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: P,tpeJt cüla;tatwn Pohol Ex. Miq. FAM: PIPER 
NN: P~p cordoncillo NL: cordoncillo blanco FB: arbusto 
TV: acahual PU: corteza 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de gangrena. 
PREPARACION: hierven una tajada de una cuarta de largo junto con e l cordoncillo 

negro 1 Póyc.ho.tJt-Úl. 6p. J y gangrena blanca ( Póyc.ltutJt,i.a c.a.Jt,tctgine.11-· 
6ió) durante 10 minutos . 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; lavan el área afectada con la infu
sión caliente diariamente . 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERENCIA: Maximino Martínez (1934) la reporta como anestésico local. 

NB: P,{,peJt po.thomoll.phe (Miq.) c. o.e. 
NN: Toso NL: acuyo cimarrón 
TV: s e lva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA : en casos de gangrena . 
Ver Cfema.t-i.6 91?.oó~a. 

NB: p,~ ijc.IW tJr.,ú;t c.aJt,thage.fte.M.ló Stand ley 
NN: NL: gangrena blanca 
TV: acahual PU: hoja 
Ver P-lpvr. dlla.ta.twn 

FAM: PIPER 
FB : arbusto 

FAM: RUBIA 
FB: árbol 
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NB: Póyc.hottU.a. c.h.iapenh-<A Standley FAM: RUBIA 
NN: NL: gangrenita blanca FB: arbusto 
TV: selva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de gangrena. 
PREPARACION: hierven una buena cantidad de hojas en agua durante 10 minutos . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; bañan la parte afectada con la in-

fusión caliente dos veces al día hasta que desaparecen los sínto 
mas . 

FORMA. DE CONSERVAR! la usan recién colectada. 

GINECOBSTETRICO 

NB: Cl(.e.óen,t.ú:l c.uj e:te L. 

NN: Gepi NL: jícara 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: oxitÓsico. 

Fl\M: BIGNO 
FB: árbol 

PREPARACION: hierven 5 hojas con 7 de jicaquillo cimarrón (Salanwn 6µ.) en medio 
litro de agua durante 5 minutos. 

VIA DB ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: cuando empiezan las contracciones uterinas 
fuertes to.man un pocillo con la infusión. Si se dificulta el paE._ 
to, toman otra cantidad igual. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERENCIA: reportada por Roys (1931) para partos retardados. 

NB: Ga-laet.úl dl(.gerz.ta Brandegee FAM: LEGUM 
NN: NL: pega-pega FB: hierba 
TV : acahual PU: toda 
ACCION TERAPEUTICA: para evitar aborto. 
PREPARACION: un puño de hojas despedazadas las reposan en un pocillo de agua ha~ 

ta que ésta tome color verde. 
VIA DE ADMINISTRACION y TRATAMIENTO: local; las hojas las colocan sobre el vien

tre como cataplasma. Oral; toman un pocillo del agua sólo una vez. 
FORMA. DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: R-lc.br.CL6 c.orrmurUJ.i L. 
NN: NL: higuerilla 
TV: huerto familiar PU: hoja 

FAM: EUPHO 
FB: árbol 

ACCION TERAPEUTICA: para atenuar las molestias e inflamación postparto. 
PREPARACION: calientan una piedra y la envuelven con hojas de higuerilla. 
VIA DE ADMINISTRACION y TRATAMIENTO: local; colocan la piedra envuelta en las -

hojas sobre el vientre, hasta que enfríe 2 o 3 veces al día. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
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NB: So.tanum 6 p. FAM: SOLJ\N 
NN: Tutspicuya NL: jicaquillo cimarrón FB: arbusto 
·rv: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: oxitósico. 
PREPARACION: hierven en un pocillo con agua, 7 hoj.:is durante 5 minut o!;. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; toman medio poc i ll.o de la infusión -

acompa1iada de té de romero y manzanilla (medio pocillo), cua ndo 
las contracciones uterinas son fuertes . 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB: Swed.út paname.1~ü Benth. FA.M: LEGUM 
NN: Samcuy NL: guayacán F B : árbol 
TV : selva alta perennifolia PU : corteza 
ACCIOi~ TERAPEUTICA: control natal. 
PREPARACION: una tajada de una cuarta de largo, con dos tajadas de cedro, hier

ven en 2 litros de agua y una cucharada de cal , has ta que la in
fusión tenga color café y sabor muy amargo . 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO : oral; toman un pocillo 3 veces al día ~ paE_ 
tir del tercer día de la menstruación durante 27 días. 

NOTA: no debe dejarse de tomar ni una sola vez y debe ir acompañada de una dieta 
rigurosa que excluya carne y chile. Basta con sólo un mes que se 
realice el tratamiento en forma rigurosa para que el ·efecto sea 
definitivo. 

FORMA DE CONSERVAR: se puede embotellar para 2 días . 

NB: T aguu .tuuda cav. FAJ.1: COMPO 
NN: NL: pericó FB: hierba 
TV: hue rto familiar PU : hoia 
ACCION TERAPEUTICA : oxitósico y desinflamante postparto. 
PREPARACION: hierven una rama con hojas en medio litro de agua junto con manzani 

lla y 7 hojas de jícara (Cll.e.óe11.ti.a c.uje,te.) durante 5 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO : oral; toman un pocillo cuando empiezan las 

contracciones fuertes y otro una hora después . Para la desinflama 
ción toman 2 pocillos de la infusión durante 15 días. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
REFERENCIAS : Francisco Hernández (1551) la cita como oxitósico. 



OFT Al.Jt\ I CO 

NB: Clf.tj,~Ophtjlium meuc.attum T. S. Brandegee Ex. Standley 
NN : NL: pi s tillo 
TV: selva .-·alta percnnifolia PU: corteza 
ACCION TE.'AAPEUTICJ\ : conjuntivitis y catarat'.as. 

F AM : SAPO'l' 
FB: árbol 
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PREPARA~ION: en 2 litros de agua hierven una tajada de corteza (de una cuarta -
de largo) hasta que evapore la mitad. Se cuela. 

_, 7.J'IA DE ADMINISTRACION 'l TRATAMIENTO: local ; colocan 2 gotas de la infusión en -
, ·· cada ojo dur ante 4 días cada 2 horas aproximadamente. Durante la 

noche se colocan 3 semillas de albacar (0c...()11uy1 ba..6-il..i.c.um) en el 
ojo. Las semillas sale n solas durante l a mañana . 

NB : Oc.,imun bMW.cum L. 

NN : alb ' ajaca NL : albacar 
FAM : LABIA 
FB: hierba 

TV: huerto familiar PU: hoja, flor, fruto y tallo 
J\CCION 'fERAPEUTICA: conjuntivitis y cataratas. 
PREPARACION: 2 ramas completas las hierven en un pocillo con 

tos . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIEN'l'O: local; colocan 2 gotas 

horas hasta haber desaparecido los síntomas. 
FORMA DE CONSERVAR: guardan la infusión para 2 o 3 días. 

PIQUETE DE ARAt1A CAPULINA 

agua durante 5 minu 

en cada ojo cada 2 

NB: P-<.,the.c.e.ltobium donei..t-~mltfUA:. (B. & R.) Standl. 
NN: Yic capulincillo NL: capulincillo 

FAM: LEGUM 
FB : árbol 

TV: selva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: en caso de piquete de araña capulina ( LcU:liJtode.c;tw.i mac.,t.al'tó) • 
PREPARACION: hierven en 2 litros de agua 21 hojas durante 10 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; bañan 2 veces el cuerpo del pacien

te con la infusión tibia. oral; toman un vaso de la infusión cada 
2 horas hasta que desaparezcan las molestias. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada . 
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PROBL™S CUTANEOS 

NB: Caualp.úua. pulc.heJl.Jl..,(ma, FAM: LEGUM 
NN: Tsats m9)'a NL: flor de camarón FB: árbol 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: contra la escabiasis. 
PREPARACION: hierven 14 hojas completas en una cubeta de agua durante 10 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: toman medio vaso de la infusión diario. Lo-

cal; se bañan diariamente con la infusión caliente hasta que desa 
parezcan las molestias . 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colect ada. 
REFERENCIAS : la Soc. Mexicana de História Natural (1879} en "La Naturaleza" (vol. 

IV) lo reporta como sudorífico e insecticida; José Luis Díaz 
(1960} le dá la más alta evaluación de uso popular. 

NB: Goutt-úi. po.f.ygama. (Jacq.) Urban F1\M: RHAMN 
NN: Xapontai NL: jabonillo FB: bejuco 
TV : selva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: en casos de erupciones, piquetes de insectos y quemaduras -

(calma la comezón y el ardor) . 
PREPARACION: frotan vigorosamente las hojas con las manos has ta que obtienen su 

ficiente espuma. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local ; cubren el área afectada con la espu

ma . 
FORMA DE CONSERVAR: la usa n recién colectada . 

NB: Mon6-teJtna. -tubVtc.u,la;ta, Lundell FAM: ARACE 
NN: C'ancuyancas NL: FB : trepadora 
TV: selva alta perennifol ia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: desinf l ama el _área afectada por mordedura de culebra. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local ; envuelven con 7 hojas el área afec

tada cambiando las hojas 3 veces al día. 
FORMA DE CONSERVRA: la usan recién colectada. 

NB: Nephltotep~,().¡ JU.vu..f.a.Jt,{).¡ (Vahl) Christensen FAM: POLYP 
NN: Chimal NL: petatillo FB : hierba 
TV: selva alta perennifolia PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: contra erupciones y piquetes de insectos. 
PREPARACION: se hierven 7 hojas en un pocillo de agua durante 10 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; bañan el área de erupción o piquetes 

con la infusión tibia cuantas veces se requiere hasta que desap~ 
rezcan las molestias. 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada . 



54. 

PROBLEJAAS RENALES 

NB: oWtH . .lz.Cl .6,Í.mattuba (L. ) Sarg. Fl\M: BUERSE 
NN: Ts~c NL: palo mulato FD: árbol 
TV: selvñ alta perennifolia PU: corteza 
ACCIOl'-1 TERAPEUTICA: en casos de " ma l de orit1o" (ver qlosari.o) . 
PRE~ARACION: despedazan una tajada de corteza (de una cuart~ de largo) y l a -

hierven en 2 litros de agua durante 5 minutos . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRA'I'AMIENTO: oral; la toman como aqua de uso has t a que 

des aparezcan los síntomas. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan r ecién colectada. 

NB: Md'.otf t!U.a. guadalupe.n.6,ú., 
NN : 

Spreng . Cogn . 
NL: sandillita 

TV: acahual ~U: hoja, bejuco y fruto 

FAM: CUCUR 
FB: bejuco 

ACCION TERAPEUTICA: en casos de "mal de oriño" (ver glosario). 
PREPARACION : despedazan el bejuco y las hojas para hervirlas en agua durante 5 

minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; se usa como agua de t iempo has ta -

que desaparezcan los síntomas. También comen el fruto crudo . 
!:'ORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada . 

PROBLB>'\l\S EN VIAS RESPIRATORIAS 

NB: A.~r.ú.du6pe.Mta me.galocaJtpon. Muell Arg. FAM: APOCY 
NN: Pojaj'ia NL: nacaste blanco lechero FB: árbol 
TV: selva alta perennifolia PU; corteza 
ACCION TERAPEUTICA: antitusivo y espectorante. 
PREPl\RACION: una tajada de corteza (de media cuarta de largo) la despedazan y 

la hierven en un litro de agua durante 10 minutos. 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: tornan 3 pocillos de la infusión al día 

hasta que desaparezcan las molestias. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB1 C~ a.UJl.a.ntium L . 
NN: Tsotso NL: naranjo 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA: antitusivo y espectorante. 

FAM: RUTAC 
FB: árbol 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; la toman tibia como agua de uso. 
PREPARACION: hacen un té de 7 hojas por pocillo. 
FOR.."1A DE CONSERVRA: la usan recién colectada. 
REFERENCIA: Cabrera (1943) la reporta en Planta Cultivadas de México" como an

titusivo y sedante. 



NB: fo9eJtÚl jambo~ L. 
NN: Cumarosa NL : poma rosa 
TV: huerto familiar PU : hoja 

FAM : MYRTJ\ 
F8 : árbol 
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ACCION TERAPEUTICA : antitusivo y espectorante . 
PREPARACION: hierven 3 puntas con hojas tiernas en un litro de agua durante 5 

minutos. 
VIA DE ADMINSITRJ\CION Y TRATAMIENTO : oral; como 

cen las molestias 
agua de uso hasta que dcsa~ar~ 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada . 

SARAMPION 

NB: 1'-kc.on..<a a.Jtgentea (Swartz) oc. 
NN: 'fesua NL: 
·rv: selva alta perennifolia PU: corteza y hoja 
ACCION TERAPEUTICA : en casos de sara~pión. 

FAM: MELAS 
FB: árbol 

PREPARACION: despedazan una cuarta de corteza y la reposan en un litro de agua 
durante 2 horas aproximadamente . 

VI!\ DE ADMINISTRJ\CION Y TRATAMIENTO: oral, la toman como agua de uso. Local. 
colocan las ho j as sobre las áreas del cuerpo más a fectadas, pr~ 
viamente frotado con aguardiente . 

FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 

NB : RtC.Ü!U6 C.Otrtnun..U L. 
NN: NL: higue rilla 
TV: huerto familiar PU: hoja 
ACCION TERAPEUTICA : para que "brote el sarampión". 

FAM : EUPHO 
FB: árbol 

VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: local; después de frotar el cuerpo del en 
.fe rmo con aguardiente , lo cubren con hojas de higuerilla . 

FORMA DE CONSERVAR : la usan recién colectada. 

NB: T amoJUYldlL6 b1dlc.tl6 L. FAM: LEGUM 
NN: NL : tamarindo FB: árbol 
TV : huerto familiar PU: hoja y fruto 
l\CCION TERAPEUTICA : para que "brote el sarampión" . 
PREPARACION: s e despedazan las hojas y el fruto para reposarlas en agua . 
VIA DE ADMINISTRACION Y TRATAMIENTO: oral; la toman como agua de tiempo hasta 

que brota el sarmpión. 
FORMA DE CONSERVAR: la usan recién colectada. 
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DISCOSION Y CONCLUSIONES 

El 43% de las pl antas se colectaron en selva alta perennifolia a 

pesar del alto grado de perturba.ci6n existente en el ejido, mientras que el 

24% fué colectado en acahual. A los huertos familiares les corresponde el 22% 

del total colectado y s61o el 11% de las plantas se colectaron en vegetación 

sabanoide debido a que se trata del rredio ambiente más lejano a la canunidad, 

pero cuyo uso ne:iicinal ha sido transmitido por los maestros curanderos que se 

asientan en zonas Irás cercanas a ella ((igura 1) . 

Estos porcentajes nos muestran las proporciones del uso tradicional 

de las plantas rredicinales que hacen los zcx:yue-popoluca de su nedio ambiente -

natural (selva alta perennifolia) y del rredio ambiente transformado (acahual, 

huertos familiares y vegetación sabanoide), proporciones que se han visto afe~ 

tadas por cinco acontecimientos históricos que ha vivido el grupo: 

1) Las ~graciones popolucas en la ~poca preoortesiana desde Chiapas y T~ 

basco hasta el sur de Veracruz, ~aen consigo -al igual que las posteriores m!_ 

graciones- pérdida y adición del conocimiento medicinal de algunas especies. 
2) Asiroisrro, la invasión de los grupos nahuas y zapotecas a la región que -·-----..... -- · . .. 

habitaban los .popolucas trajo caro consecuencia un intercambio cultur:al, y por ___ ..... 
tanto, una posible adición de nuevos elerrentos en la rredicina tradicional. 

3) Durante la conquista -con el daninio militar español- se suscitaron 

nuevas migraciones, y una considerable disminución de la población zoque-po~ 

luca. Aunado a esto se enpiezan a extender las áreas de cultivo -debido a los 

tributos que habían de pagar durante la colonia- y por consecuencia aurrentan, 

en cuanto a abundancia y quizás en variedad, el núrero de especies de vegeta

ción secundaria. Más adelante, ya d~ la conquista cultural, especialrrente 

por la evangelización, se dá un proceso de mestizaje de donde la medicina tr~ 

dicional zoque-popoluca incorpora nuevos elerrentos de la rredicina i~rica. 
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FIGURA l. Porcentaje de plantas rredicinales colectadas en los dife-:

rentes ambientes que frecuentan los zoque-popoluca de Pi~ 

dra Labrada. 
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4) A partir del levantamiento de 1906 se suceden nuevas migraciones del 

grupo hacia las partes altas, estableciéndose nuevas cammidades -entre ellas 

Piedra labrada-, hecho que inplica pérdida y adici6n del eonocirniento y uso de 

la flora m:rlicinal. 

5) El acontecimiento de ma_yor relevancia que aceleró el proceso transcu_!_ 

turativo, fué la construcción de la carretera en 1964 con lo que se di6 entr~ 

da a una buena parte de la cultura urbana m:xlerna. A partir de este hecho, se 

aceleró considerablerrente el .. c;l~terioro del m=dio ambiente natural, hecho que 

indudablerrente ha repercutido -junto con la influencia cultural -en el uso y 

conocimiento de l as plantas iredicinales zoque-popoluca . 

~ se puede observar en la figura 2, el mayor porcentaje de plan

tas que aún conservan su nanbre zoque-popoluca, corresponde a las colectadas 

en selva alta perennifolia (66 . 7%) debido a que se trata de la vegetación or~ 

ginal. las colectadas en acahual son las que poseen un alto porcentaje de pl~ 

tas que carecen de nanbre zoque- popoluca (37.5%), sin embargo, el '50% de éstas 

sí l o tienen ya que el grupo zoque-popoluca hace mucho años que practica la -

agri cultura sernimigratoria. 

En lo que se refiere a las pla.~tas cultivadas en huertos familiares, 

el 56.4% aún conservan su ncmbre nativo debido a la constarte interrelación -

que tiene el grupo con ellas; pudiéndose observar que en el 95% se trata de -

especies primarias. Un 21.8% de las plantas cultivadas poseen ncmbre zoque-~ 

poluca ccmbinado con el español y el 21.8% no poseen nanbre nativo, ambas en 

su mayoría coinciden con las plantas introducidas. 

A través de estos datos p:xiem::>s constatar el grado de influencia - -· 

cultural que ha sufrido el grupo zoque-popoluca en el campo del conocimiento 

de las plantas iredicinales ya que sólo el 56.9% del total de las plantas colee 

tadas aún conservan su ncmbre nativo. Un estudio i .rinediato y profundo de la -

taxonanía botánica zoque-popoluca, no sólo nos indicaría en detalle el grado 

de influencia cultural, sino lo que es mis .importante, podría rescatar el am

plio conocimiento que aún conservan de su flora. 

~ Con respecto al uso m=dicinal específico, el mayor porcentaje de las 

plantas colectadas (50.4%) son anticrotálicas ya que para su uso se reunen en 

un polvo rredicinal una gran cantidad de plantas, de tal manera que el iredica-
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F'IGURA 2. Porcentaje de plantas rredicinales reportadas en Piedra la

brada con nanbre zoque-popoluca - ; con nombre nativo 

rrezclado (zoque-popoluca y español) [ ] ; y aquellas -

que sólo fueron reportadas en español ! J . 
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rrento debe reunir la arrplitud y :W'~iedades para atacar los núltiples sfntanas 
~- r.. : . .y. 

del envenenamiento viperino. Si:t:~go, ooincidiendo con el inforne del rota 

folio n-édioo de la Unidad Médi~1':ta1 de Piedra labrada, un buen porcentaje 

(10.9%) se usan en casos de en.des del aparato digestivo -principalrren

te en casos de parasitosis e ~~iones gastrointestinales- debido a las de

ficientes C'Ondiciones sanitari~·que afectan principalrrente a la población in 
.·r ;· 1. -

fantil. · 

El 16% de las plan~s nedicinales reportadas se usan en casos de gan 

grena (5.0%), caro antiséptiC'O (4.2%), erisipela (3.4%) y problemas cutáneos 

(3.4%), debido a las mismas deficiencias sanitarias y a los peligros a que se 

exponen en el trabajo de carrpo (fig. 3). 

De las 92 plantas -identificadas hasta especie, sólo 21 poseen evide~ 

cias de uso popular en Mifu<.ico (tabla 1), infonnaci6n que debe ser tanada en. -

consideraci6n para la investigaci6n química, clínica y fannacol6gica; siendo 

en este trabajo, sólo T alau:na. me.U.can.a. la única que cubre estudios de estos -, 
tres aspectos. 

En la lista ae la tabla 2 se encuentran las plantas rredicinales que 

fueron reportadas con mayor frecuencia. ~ obstante que algunas de ellas no -

cuentan con respaldo bibliográfico de investigaciones químicas, clínicas y -

farmacológicas, resulta importante señalar aquellas citadas oon mayor frecuen 

cia caro son: Solanwn .6c.he1.e.c.hte.n.d.a..Ua.n.um, usada caro anestésico en casos de 

problemas dentarios; A!ú6toloc.h-<.a pe.n.tadJr.a.., AJU,6toloc.h-<.a 1.>c.lúppi IJ A6phfo.6p0:_ 

ma megaloc.aJtpon ·caro antocrotálico; Hamel..ú:t Vtecta. y Ne.Wtola.e.na loba.ta. Can:) -

antiséptico; Sp-i.geí.,{,a. a.n.thel.m,{,a caro antihelmfotico; P-i.menta. cüo-i.c .. a caro ~ 

tidisentérico y antidiarréico; H-i.da.lgoa. ~Vtna,.ta en casos de erisipela y gan-

grena; C1t.ue.n.üa e.u.je.te., Solanum !.>p. y Ta.ge.tu luuda caro oxit6sico; y Swee

.:ti..a pan.ame.Yl.-6,{,.t, para el control natal. 

El análisis global de la información bibliográfica obtenida (tabla 

1), muestra que s6lo el 20% de las plantas reportadas -de las identificadas 

hasta especie- tienen referencia de uso popular, coincidente con el de los -

zcque-popoluca; del 1% hay investigacion clínica y farmacol6gica, y s6lo del 

18% hay estudios químicos que en su gran mayoría oorresponden a investigacio-
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FIGURA 3. Porcentaje de plantas de acuerdo a su uso wedicinal 

ael material colectado en la comunidad de Piedra La

brada. 

1 ANTICROTALICO 
2 ENFERMEDADES DEL APARA'ID 

DIGESTIVO 
B ANALGFSICO 
4 GANGRENA 
5 GINOCOBSTE:l'RICO 
6 ANI'ISEPTICO 
7 ERISIPEIA 
8 PROBLEMAS CUTANOOS 

9 ANI'IPIRETICO 
10 PROBLll'1AS EN VIAS 

RESPIRA'IDRIAS 
11 SARAMPION 
12 OFTAI.MICO 
13 PROBLEMAS RENALES 
14 ENF:cRMEDAD DEL BAZO 
15 PIQUErE DE ARA!:ll\ 

CAPULINA 
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TABIA l . Especies reportadas por la investigación bibliográfica de uso popular, 

estudios quúnicos , clínicos y farmacológicos . 

Anno na c.hVt-i..mot.a. 
A/fÁ,6to.f.oc.fúa pen tadf[a 
Mclepi.M cuJta.Mav.tc.a 
A,) p.¿d0.6 pe:una me.9aC.OcMpon 
Bte.clmwn bf[aume,l 
Bllo-).<mum a.f.é..c.M-l~w11 
BWt.6 e1ta ,) hncvw.ba 
Caeha..C.p.ú·1,é..a pulc.hCJUW¡ia 
Ce6 t'lum noc.tWtnw11 
Che.nopodúmi amb1to 6.lo ¿de..6 
CiUtM aLLJtttn,twm 
C ,{.t:¡ l L·) l<JnO n,Úl 
C'!.C,,)c.e.n-tia c.ujete 
Euge.n¿a jamba¿¡ 
Gtúü.U.cli.a .6ep.i.wn 
,1,1ané..tluv1.a :apota 
,\{e.11,tha .6 p.¿c.a,ta 
P ipe/t dila-tatum 
P ipett po.tlwmoJtphe. 
MC.Úl.M C.Otmtu.n..ló 

Ry nc.l io.6 .i.a pyJtamida-U-6 
Sambuc.M meuc.ana 
Si.da .1tltomb.i.60.f...w. 
Sot.a.nwn cli.ph!J.le.wn 
Sp.é..9e...Ua antheim.é.a 
T ac¡etu iuc..i.da 
T a..'e.al1.wna mexuc.ana 
Tama~i.ndM incli.c.a 
T.ltlw•ua cli.veM.i.60.U.a 
T4clUUa. ftavane.Mú 
Zo.1tn-ia cli.ph!Jila 

uso 
POP!Jl.AR 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

E.STUDIOS 
QUL~ICOS 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

IN\TESTIGACION 
CLINICJ\ Y Fl\RM. 

X 



TABIA 2. Plantas r.cdicinales que con mayor frecuencia fueron reportadas px 

informantes no especializados y esi:x=cializados entre los zoque-po

poluca de Piedra Labrada, Veracruz. 

INFORtl\.lWES 00 
ESPEX::IALIZAOOS 

Ct1.e6 en.tút cu jete 
fo~1 eru:a j ambo4 
Gl úi-i.udw 6 e.piw;1 
lfrtmeU.(l vre.c;ta 

Ne.ull a.f.aena faba.ta. 
Pe/z-'-> ea cm1e:u:c..a.na 

P-6-i.dum guajaba. 
R .. fr .. i.J !M C.OITT11U.n..l6 

Sida. JtombiSoüa. 
S. .6 c.fiele.c.lz:ten.da1 .. i.an.wn 

Ta.ge.te~ .euuda 
T ama.Jt..-i.ndu..6 htCÜ.c.u..6 

INFORMANI'.ES 
ESPB:IALIZAOOS 

AJr..d..&!:i-<' a. doneil.-Miitli.U. 
A11. ütoloclu..a. pen:ta.dkíl. 
Ali..ü.:tof.oc.:u:.a .6du.pp.U. 

A~ pldo6 pe.rona. mega.tu c.M.¡x• n 
Bwi.6 e:ui .6.&na.1tuba: 
Ccv~.6..W pendu.la. 

C.i..Vt.u.6 f..únonú:i 
C.tte.6 e.nüa e.u je.te. 

G.l<' .ttic...ld..W. .6 e.pium 
Hame .. U.a e.11.e.c ta 
I / ida.C.~jOCl .tVt.na.ta. 
Ma.1t.il.f~a.11.a. zapo.ta. 
Momo.ttcli.c..a c.fta.ttcuit..[a 
N e.cur.o la.e.na .e. o ba,ta. 

Phlte.c.e..U.o b i.um a.ttbo.tte?.wn 
Phne.nta. d..i.o..i.c.a. 
P.ipe..tt ama,Ea.go 
P.i.pe.11. po.t.!wmo.ttphe. 
P .6 yc..ho:OU:.a. c.tu..a.pe.nJ.ii-6 

Sota.num .6 c.hef.e.c.'1..te.n.da..lúmum 
Sotanum .6p. 
s p.i.g ef...út a.n.:th ehni.a. 
T a.f.a.uma me.uc.a.na. 
T a.g e..te..6 .e.uuda 

USO ~ ·lfDICil.JAI., 

Zc:gJS-POJ?OLJJC.l\ 

Anticrotálico 
.Z\nestésico 
l\nti crotálico 
Antidiarréico 
.zmticrotálico 
Anticrotálico 
Anticrntálico 
Antidiarréico 
A.11estésico 
OXit6sico 
Antitusivo 
Antipirético 
Antiséptico 
Anticrotálico 
Anticrotálieo 
Erisipela 
Antiséptico 
"Dolor de corazón" 
Anticrotálico 
Antidiarréico 
Anticrotálico 
Alexitérico 
Anticrotálico 
Antidiarréico 
Anti flatulento 
Antidiarréico 
Anestésico 
OXit6sico 
Antihelmíntico 
"Dolor de corazón" 
OXit6sico 
Sarampión 
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nes de taxonaru'..a quúni.ca y fisiolog1a vegetal . Estos datos constituyen un -

claro reflejo del _c?.-~~co~imiento que de nuestra flora 1redicinal tenem::>s, im

pidiéndonos por un lado revertir informaci6n nás detallada a los grupos que -

desde años atrás han venido haciendo uso de la flora Tredicinal en forma enpí

rica, y por otro lado nos impide crear una identidad y tradición científica -

en el área médico-biológica al vislumbrar a la medicina tradicional caro una 

alternativa seria para la solución de los problemas de la salud en ~ico. 

Es así caro se hace cada vez rná.s 11~esaria e inrrediata la formación 

de un organisno interdisciplinario que planee en forma coordinada estudios -

etnocientíf icos e integre y continúe los ya realizados de tal manera que los 

esfuerzos aislados no queden ignorados. Este conocimiento integral, constitu

ye una buena alternativa para la solución de los problemas que involucran al 

hombre y su rredio ambiente. 

En lo referente a las creencias y actitudes, manifiestas·en el ri-

tual terapéutico, sobre todo en relaci6n a la forma, cantidad y frecuencia 

de sus colectas , así caro en el procedimiento para conservarlas, nos sugiere 

una adecuada apropiación del recurso vegetal -en lo que respecta al uso de la 

flora Tredicinal , ya que la alteraci6n se debe tásicarrente a otras actividades 

caro son la agricultura y el pastoreo. 

De lo antes dicho se puede concluir que el papel real que juegan las 

plantas rredicinales para la canunidad de Piedra Labrada y muchas otras que se 

encuentran en condiciones similares, es de máxima inpJrtancia para el manteni -- -
miento de la salud, constituyendo el elarento principal de sus terapias. Deb~ 

do a que la ccmunidad apenas enpieza a rarper con el sistema de autoconsuno . 

-es decir , que el valor de uso predanina sobre el valor de cambio (diagrama -

1)- y aún posee fuertes arraigos culturales, se puede afirmar que~-~ _u~ de -

las plantas rredicinales aún coincide con su realidad scx::ioecon6nica y cultural 

. (diagrama 2) . ~\,l,11que dada la influencia a través de los !Tedios de canunica-- 

ci6n, educaci6n escolar y atención médica, se han empezado a crear nuevas ne

cesidades en el canp::> de la salud, situación que favorece -aunada a la acele

rada alteración rredio ambiental- la paulatina pérdida del conocimiento m:rlici 

nal Z<X¡Ue-[XJpOlUca . 
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El presente trabajo representa un punto de partida en el estudio de 

las plantas rredicinales entre los zoque-popoluca ya que ~stos se asientan tam 

bién en otros tipos de vegetación can::> }:x)sque caducifolio, pinar y encinar c! 

lido que no fueron considerados , de tal forma que el conocimiento rredicinal -

zoque-popoluca es aún rruy praretedor si se investiqa a corto plazo y con los 

elenentos necesarios que se requieren para un estudio i~terdisciplinario. 

Es ircportante mencionar que la fase de reversión informativa al 90:! 

po zoque-popoluca para un uso efectivo y sistE:!l"ático de las plantas IIE<licina

les -!lY2tas que actuallrente se plantea la etno}:x)tánica- es tooo un reto, dada 

la carencia de estudios químicos, clínicos y farmacológicos existentes de las 

plantas IIE<licinales reportadas. 

Finallll2nte se considera izlWrtante hacer notar que la Sierra y Vol

cán de Santa Marta COTO reserva ecológica, sugiere para su adecuado manejo, -

estudios de índole etnobiológicos, de tal r.anera que el conocimiento del n'Cdio 

a.'Tlbiente que tienen los grupo humanos que asientan en el área sean considera

dos, esto es, rescatar, convalidar y revertir prácticarrente el conocimiento -· 

con fines concretos , para el aprovechamiento sostGnido de los recursos natur~ 

les, y por otro lado, que la anexión del grupo al sistema capitalista no sea 

tan violento a sus tradiciones. 



DIAGR~MZ\ l. Predominio del valor de uso sobre el valor de cambio en l a 

comunidad zoque-1::x:Ypoluca de Piedra labrada . 
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DIAGRAMl\ 2. Manejo del recurso rredicinal en la canunidad zoque-popoluca de Piedra Labrada. 
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A P E r~ D I C E 

NOTAS 

(1) 'l'erapéutica (del griego therapeutike): parte de la r:edicina que enseña los 
preceptos y remedios para el tratamiento y curación de las enferr.edades -
(Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Gran Sopena. Torro III). 

(2) Existen dOClD'rentos de m§dicos indígenas y españoles, cronistas, aficiona
dos y narradores catn prueba de esa desarrollada terapéutica practicada -
en el r:Jéxico Prehispánico. Entre ellas son dignas de considerarse las 
obras de Fray Bernardino de Sahagún (1548-1582) en su Hist6ria General de 
las Cosas de la ~>lueva Espai=ía; la obra de ~tín de la Cruz (1552), Librito 
de la Hierbas Medicinales <le los Indios; n-erece una rrenci6n especial la -
obra de ?rancisco Herntmdez (1571-1576) dada a conocer por pr.irrera vez por 
Fray Francisco Xinénez en sus Cuatro Libros de la Naturaleza y Virtudes -
Medicinales de las Plantas y Anima.les de la Nueva España; Fray Agustín de 
?arftm en el Tractado Breve de Chirugia y del Conocimiento y Cura de Algu 
nas Enfe.rm:Klades que en esta Tierra Ccrnururente PUede Haber; y tai:lbién con 
·rensi6n especial la obra de Gregorio I.6pez (1580?) en el Tesoro ~~icinal 
C,1artínez Al.faro, i'l. A. 1976. Hist6ria de las Exploraciones Etnooottmicas 
en Plantas ~icinales. En IDzoya, X. (Ed.), Estado Actual del Conocimien 
to en Plantas ~Edicinales. Pp:71-96). 

(3) D2 hecho, aunque las rretodologías en etnobotánica y ootánica econánica son 
afines, existen en objetivos claras diferencias entre ambas disciplinas. 
". Quizá la diferencia más importante entre ellas es que a los etnobotáni
cos les interesa fundamentalmente la comunidad humana, como ésta conoce -
sus recursos y resuelve sus problemas de manejo, buscando mejores alterna 
tivas en beneficio de la comunidad bajo estudio, en contraste, los cientÍ 
ficos q ue podrían identificarse con la botánica económica, les interesa :
buscar nuevos recursos que tengan una potencialidad económica que no sea 
necesariamente en beneficio de las comunidades humanas donde se obtuvo la 
información. Quizás sea difícil marcar una linea divisoria entre los dos 
campos y probablemente sus diferencias sean más ideológicas que metodológ~ 
cas" (Gárez-Pcnpa, 1982). 

(4) Tal es el caso de los tarascos (Aparicio, 1972; Beals, 1946), tepehuanos 
(Basuri, 1928i Gánez, 1948; CX:hoa, 1967; Penington, 1969), pápagos (Basu 
r i 1940), cuicatecos (Bauri, 1940), triques (Basuri, 1940; Cerda, 1957), 
mixes (Beals, 1945; Miller, 1956; Nahmad, 1965), Tzeltales (Stross, 1973; 
Berlin et al., 1974), manes (Cerda, 1957), huastecos (!bjas , 1957), yaquis 
(castañeda, 1973; Fabila, 1945}, coras (Gonzálea, 1972) y zapotecas (Fuen 
tes, 1965; Rojas, 1949) entre otros (citados por Axel Ramírez, 1978). -

(5) Entre otros, en los estados de Veracruz (Gispert, 1977; Lagarriaga, 1977; 
Saustelle, 1950; Toledo et al., 1978; Caballero et al., 1978), Chiapas -
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{Aguilera, 1976; Nash, 1970), fbrelos (O::aríp) et al., 1976; Field, 1953) , 
Puebla (cano, 1979) según reporta Axel P.anúrez (1978). 

(6) cuando los hijos varones se casan, asientan sus viviendas alrededor de la 
casa paterna. 

{7) En el caso del envenenamiento viperino por l3v tlt1t.op~ !f C'tcita.lu,~ son de ti 
po necrosante y/o neurotóxico, amlx>s provocan alteraciones de carácter -:: 
hem:>lítico y coagulación sangufnea . los s!ntanas son : dolor a nivel de -
herida e inflamación, colapso circulatorio con hipotensión, piel viscosa , 
taquicardia, sed intensa, náuseas. hematosis,diarrea sanguinolenta, icte 
ricia, hem::>rragias nasales y cutáneas y convulsiones (Harrison, 1971) . -

(8) Núrrero cabalístico para los zcxrue-popoluca. 

(9) La creencia acerca de los chaneques se prolonga Il"ás al sur y al suroeste 
de la región de los Tuxtlas . Para los ZCXJUe-popoluca los chanecos son se 
res que viven en las rrontafias , torrentes de ríos y arroyos , aunque estáfl 
asociados más bien con los lx>sques que con el agua. Son enanos, ya sea -
totalrrente blancos o totabrente negros, que pueden ser benévolos o malé
volos; pueden conceder suerte en la caza, pero también producen e:-..travío 
del alma, manifiesta en la pérdida del pulso (García-~1anzanedo y Garcfa
García, 1959). 

{10) r:l huno despedido del copal quenado, atrae -según los zoque-popoluca- a 
los chaneques ya que el olor es de su agrado significando una especie de 
tributo o dinero, a cambio de retornar el pulso {el alna extraviada) a -
su dueño. 

(11) Tales caro una mujer embarazada, un individuo que haya hecho una larga -
caminata, o un muerto; todos estos despiden o irradian calor , y al ser -
vistos por un individuo enferrro (a gran parte de las enfe~ades les -
atribuyen exceso de calor interno), pueden provocar desde una leve recaí 
da hasta la muerte. 

(12) También llamados curanderos. Tratan cualquier enferrro , incluyendo a los 
pacientes que han sido picados por cualquier animal ponsoñozo. 

{13) También llamados viooreros. S6lo tratan pacientes que han sido atacados 
tx)r ofidios y araña capulina ( La.t:hlto de.c:tuó ma.ctaM ) . 

(14) S6lo tratan enfe~ades sobrenaturales a través de rituales donde la in
fluencia de la religión cristiana es evidente. 

(15) Abstinencia de relaciones sexuales durante la colecta, preparción del rre
dicarrento y en ciertos tratamientos, debido a que al realizar estas acti
vidades pierden <X>ncentración y energía que sólo se debe entregar en el -
ritual terapéutico. 

(16) Se abstienen de ingerir agua y alirrentos el dfa de la colecta hasta laber 
concluído su trabajo, al igual que el dí a de preparar los medicarcentos. 
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(17) Realizan la colecta w1a vez por ario -el pr.iM=~r viernes de cuaresr.1a- para 
aquellas plantas que guardan sus propiedades curativas. El últi.Jro vier
nes de cuaresma (ya secas las cortezas, frutos, hojas, flores y raíces) 
preparan el polvo siguiendo los siguientes pasos: i) tuetan las cortezas 
gruesas que guardan hl.llredad pese a la exposición diarfo al sol ~nrantc la 
cuaresma; ii) despedazan (en rrorteros de madera hechos por ellos mi~os) 
todas las partes medicinales; iii) finalJrentc muelen en iretate, sin des 
perdiciar la mínima cantidad de polvo, y lo envasan p~lra utilizarlo cu:ia 
do el caso lo rc"'qUiera. 

(18) En cx:::asiones, la terapia incluye dietas sexuales y alirrenticias para -
ambos, médico y paciente , además de otro tipo de actividades rituales -
más elaboradas y propias de su cultura. 

(19) El origen de estos conceptos aún está en discusión. Foster (1951, citado 
por Ramírez, 1978) afirma que es de origen galénico, traído por los espa 
i1oles durante la conquista y adoptado por los nahuas y otros grupos indI 
genas en México. Mientras López Austín (1976, citado por RaP.úrez, 1978)
discute con bases s6lidas el orígen prehispánico del síndrat€ frío-ca-
liente. 

(20) Tanto la flora cat0 la fauna pueden ser utilizadas siempre y cuando se 
haga por necesidad, sin exageraciones ni desperdicios, pues el·dueño de 
ella (el chaneque) puede tanar represalias contra el que lo haga, dándo 
le un fuerte castigo. 
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AN/\I..Gf..SICO. calmante o insensibilizante al dolor por depresión de los centros 
nerviosos 

ANTICRúrALICO. Antídoto de los efectos de rrordedura de serpiente . 

Ai.WISEP'rICO. Inhibe o evita el crecimiento de los r:U.croorganisrros en los tcj2:_ 
dos, o bien, los rruta . 

A.l\1TIDL-\R.~ICO . Retarda el tránsito intestinal y detiene la di<lrrea. 

A.l\1TIDISE!.'1l'ERICO. Agente que se usa contra la disentería. 

Nll'IFL7\TUI..E:ID). Agente que se usa contra estados de flatulencia . 

A:'1I'I~ICO . Suprime o previene el vémito. 

l\:'\fl'U!l:l l•lINI'ICO. Expulsa o mata los gusanos (Helmintos) intestinales . 

ANI'IPIRETICO. Provoca descenso de la tenperatura en personas y animales febri 
les. 

"OOIOR DE CORAZ01.J" . Los zcque-pop::>luca lo definen caro un dolor intenso en la 
l::cca del estánago, accrrpañado de cansancio y sofocación. Relaciona 
da con grandes esfuerzos físicos e .impresiones. 

EXPEX::'lX>RANI'E. Medicarrento que facilita y fluidifica las secreciones bronquia·
les patológicas , canba.tiendo la tos reseca del prirrer período de 
la bronquitis . 

ESCABIASIS O SARNA. Enfernv:rlad transm.itible producida porSevtc.aµte.-6 .~cab;el. , 
par§sito animal cuya hembra labra surcos en la epidenni.s, para -= 
poner sus huevos, lo que provoca intenso prurito escencialrrent e -
nocturno. 

ENFERMEDAD DEL BAZO . lDs zcque-[X)pOluca la describen caro una inflamación gene 
ralizada a~da de ictericia. · -

ERISIPELA. Afección cutánea provocada por el estreptococo horolítico Stlleptoc.!:!_ 
C.CL6 py11.09ettU. 

FSPANrO. Cuando el chaneque ha tarado el pulso del enferrro provocando pérdida 
del apetito, depresión, dolor de cabeza y en ocasiones diarrea y 
tos . 

GAN'.}RENA. Muerte de un tej ido producida por la interrupción de la circulación. 
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Puede obedecer a un deterioro o m::xü.ficaci6n accidental del tejido -
caro en las quemaduras, heridas, rnachacmnientos o envenenaniento de 
la carne. 

MAL DE OJO. Provocado por la mirada de una persona extraña portadora de calor 
al ver a un niño o a una persona convaleciente, causando enferrredad 
o retroceso en el logro de la saltrl. 

MAL DE OR!íl0. Irritaci6n en la vejiga que dá rrolestias al orinar y/o P.Osible -
proceso infeccioso. 

MAL DE PENSA.~ENIQ. Exceso de calor inte:rno accmpañado de dolor de cabeza pro 
vacado por e l deseo y continuo pensamiento de otro individuo. -

oxrrosrco. Agente que produce contracciones uterinas. 

QUIEBRES. Intenso calor interno que guarda un paciente cuando la enfenredad -· 
aún no se manifiesta. 
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