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RESUMEN 

La constante tendencia de disminución de la producción campesina, es el resultado del abandono 

paulatino de la agricultura incluyendo su subsistema de traspatio. Estos espacios que durante 

muchos años significaron un aporte importante al asegurar el autoconsumo y una economía de 

subsistencia a las familias rurales, ha estado perdiendo su sentido como espacio productivo y 

como parte de la cultura local. El objetivo de este trabajo fue  describir  los conocimientos 

tradicionales del uso de plantas medicinales desde la perspectiva de las personas ubicadas en 

diversas comunidades del municipio de Villa Corzo, Chiapas, orientadas a mejorar la calidad de 

vida de las familias que viven en zonas marginadas. Se aplicó una encuesta estructurada a 400 

personas de las comunidades rurales seleccionadas del municipio de Villa Corzo que realizan 

actividades de traspatio. El muestreo se efectuó por conveniencia, en función de la disponibilidad 

de las personas residentes en las comunidades. Se encontraron 40 especies de plantas 

medicinales, de las cuales la mayor parte pertenece a  las Asteraceae o Compositae, encontrando 

que los principales usos son como tratamiento a enfermedades y en algunos casos como plantas 

de ornato. 

Palabras clave: Comunidad rural, conocimiento local, recursos naturales.  

ABSTRACT 

The constant trend of declining farm production is the result of the gradual abandonment of 

agriculture including backyard subsystem. These spaces for many years have represented an 
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important contribution to ensure consumption and an economic subsistence from rural families; it 

has been losing its meaning as productive space and as part of the local culture. The aim of this 

study was to describe the use of traditional knowledge of medicinal plants from perspective of 

people located in different communities in the municipality of Villa Corzo, Chiapas, it aimed to 

improve the quality of life of families living in marginalized areas. A structured survey was 

applied to 400 people selected rural communities in the municipality of Villa Corzo performing 

backyard activities. The sampling was done for convenience, depending on availability of 

residents in communities. 40 species of medicinal plants, of which the majority belongs to the 

Asteraceae or Compositae, finding the main uses as treatment for diseases and in some cases as 

ornamental plants. 

Index words: Rural community, local knowledge, natural resources. 

 

INTRODUCCIÓN 

El uso de las plantas medicinales ha tenido una gran perspectiva a nivel mundial, para el alivio de 

las enfermedades que se han presentado en la humanidad. Además de que las hierbas y especias 

se usan para conservar y mejorar el sabor de los alimentos, algunas son importantes instrumentos 

de la medicina tradicional y, a veces, algunas especies se les atribuyen propiedades relacionadas 

con prácticas de magia. Antes de la generalización de los medicamentos elaborados de forma 

industrial, solían prescribirse remedios compuestos por hierbas, muchos de ellos eficaces, de los 

que se conserva conocimiento de su uso y utilizados en nuestros días (Vicente et al., 2013). Tales 

conocimientos acumulados por muchas generaciones constituyen un componente de la base de la 

biodiversidad cultural global y del uso sustentable de estos recursos (Hernández et al., 2005). En 

algunos países han retomado el uso de las plantas medicinales como una forma alterna de curar 

las enfermedades de manera natural. 

En la medicina tradicional mexicana se recurre al uso frecuente de las plantas curativas, 

registrándose poco más de 3 000 especies que son empleadas como remedios naturales, que a 

pesar de los problemas de extinción, gran parte aun es rescatable y pueden ser un elemento 

importante para la implementación de nuevos planes de salud con la combinación del 

conocimiento popular y el científico (Davila et al., 2002). De acuerdo con cifras de la Secretaría 

de Salud (2009), al menos el 90% de la población usa las plantas medicinales; de este porcentaje 

la mitad usa exclusivamente a las “yerbas” (palabra usada por la población para referirse a 

plantas medicinales); el otro 50%, además de las hierbas medicinales, usa la medicina alópata 

(Estrada, 2009).  

El establecimiento y manejo de huertos de traspatio en los que se cultivan plantas medicinales 

se ha descrito en diferentes estados del territorio nacional. Un ejemplo de ello es Chiapas; ya que 

es un estado con gran potencial agrícola por su clima, suelo, precipitación y nivel del mar, 
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contando con una gran diversidad de flora y fauna, de las cuales se cultivan y cosechan productos 

comestibles mediante procedimientos con bajo nivel de tecnificación; advirtiéndose por otro lado 

los serios peligros para la salud, debido a la contaminación por plaguicidas y sustancias que se 

aplican durante todas las etapas de producción agrícola. 

El cultivo de plantas medicinales es una actividad que ofrece ingresos económicos, que 

permiten la curación de diversas enfermedades que se encuentran presentes en la actualidad, y al 

mismo tiempo juega un papel importante para la cultura local. Los huertos familiares se 

encuentran en un proceso de constante desarrollo, la composición y el aprovechamiento de los 

cultivos varían según las circunstancias de vida y necesidades de los campesinos. Estas 

perspectivas tienen diferentes formas de experimentación usando nuevas plantaciones y semillas, 

adquiridas del propio intercambio de conocimientos proporcionados por un familiar o conocido.  

La permanencia y práctica del huerto en los hogares campesinos, es una forma de vida, donde 

se propician las interacciones, valores de solidaridad y trabajo en grupo. Actualmente por varias 

razones su importancia ha venido decreciendo (Gómez, 2010), por lo que el objetivo de este 

trabajo es el de tener una aproximación significativa a los saberes y visiones campesinos 

tradicionales mediante la descripción de cultivos en huertos de traspatio y el aprovechamiento de 

las plantas medicinales en comunidades rurales.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el municipio de Villa Corzo, ubicado en la región VI Frailesca con 

una altitud de 581 msnm; con coordenadas X1: 93.61 Longitud S; Y1: 15.83 Latitud N. y una 

superficie de 2387.33 km², Climas predominantes Aw1: cálido húmedo (35.37%), (A) C (w2): 

semicalido húmedo (35.22%) y Aw2: cálido subhúmedo. (24.71% de la superficie municipal). 

Colinda al este la Concordia; al noreste Chiapa de Corzo y Venustiano Carranza; al noroeste 

Villaflores; al sureste Pijijiapan, y al suroeste Tonalá. Cuenta con 74, 477 habitantes, en 1,270 

localidades donde el 95.82% con menos de 100 habitantes, el 63.28% realiza actividades 

agrícolas de maíz, frijol, cacahuate y café, además de actividades ganaderas principalmente de 

bovinos, porcinos y aves (INEGI, 2010; SEDESOL, 2013) (Figura 1). 

Diseño de la investigación 

El trabajo de campo se realizó en las comunidades rurales del municipio citado, durante octubre 

de 2015 y consistió en la aplicación de una encuesta estructurada entre las familias que tenían 

huertos con plantas medicinales, y que estuvieron dispuestas a participar en el estudio. Las 

encuestas fueron aplicadas en comunidades como: Sierra Morena, La Sierrita, Los Amates, 

Francisco I. Madero, Monterrey, San Marcos, Plan de Ayala, 24 de Febrero II, Nueva Unión, 

Ignacio Zaragoza, Ocotal Maravilla, Tierra Santa, Nuevo Refugio, Unión Villa Corzo y La 
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Frailesca. La encuesta contempló aspectos tales como: especies utilizadas, principales usos 

medicinales y otros tipos de uso. Toda la información fue extraída a partir de la propia visión del 

campesino o campesina de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del municipio de Villa Corzo, Chiapas. 

Tamaño de la muestra y variables 

En 42 comunidades que tuvieran entre 100 a 1000 habitantes, y que en conjunto tienen un total de 

10,000 habitantes aproximadamente, distribuidas en 2,000 núcleos familiares, se aplicaron 400 

encuestas (20% de os núcleos familiares). El muestreo se efectuó por conveniencia, en función de 

la disponibilidad de las personas residentes en las comunidades. Cada encuesta se aplicó en 

especial a una persona, preferentemente adulta mayor, y que estuviera involucrada en alguna 

actividad de traspatio, además de que realizará una actividad en el campo. 

Las variables que se utilizaron para complementar la investigación fueron las siguientes: 

nombre común y científico, familia, forma biológica, partes usadas, tipo de uso y número de 

especies. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Especies utilizadas 

Los huertos familiares son muy diversos en cantidad y variedad de especies, de estructura 

compleja y posibles asociaciones, que presenta características idóneas para ser considerado 

centro de conservación de germoplasma in situ. Por ello, se define como; reserva vegetal aledaña 

a la casa habitación, cuyo establecimiento refleja la identidad cultural donde se practican 
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actividades sociales, biológicas y agronómicas, y útil para el autoconsumo (Montemayor et al., 

2007). En el municipio se identificó que el 68.7% de las familias de la población cultivan plantas 

medicinales en su huerto, mientras que el 31.3 % no tiene este tipo de plantas en su hogar. Se 

encontraron 40 especies (Cuadro 1). 

El 65% de las especies son hierbas (Figura 2) encontrándose especies como albahaca 

(Artemisa absinthium), ruda (Ruta graveolens) y hierbabuena (Mentha spicata). El 28% de las 

especies son árboles,  entre los que se incluyen el sauco (Sambucus mexicana) y nance (Sonima 

crassifolia), esto se debe a que es una zona donde los árboles son muy abundantes por ser 

utilizados como sombra para diferentes cultivos y es más frecuente encontrarlos en los terrenos 

que en la casa. Por último, el  7% de las especies son arbustos, encontrando especies como la 

hierbasanta (Piper auritum) y el nopal (Opuntia decumbens). Un aspecto importante es que un 25 

% de estas especies son silvestres consideradas en muchos casos como malezas (Mariaca, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Familias botánicas con número de especies encontradas en el municipio de Villa Corzo. 

Cerino (2006) y Hernández (2006), mencionan que las especies herbáceas son más comunes, 

debido al tamaño que éstas tienen y ocupan menos espacio dentro de los huertos, además de que 

su manejo es más fácil. La importancia de estas especies es de acuerdo a Montemayor (2007) que 

tienen semejanza en estructura y función a los ecosistemas, por lo que es sustentable ante la 

diversidad de especies, captación de radiación solar, control biológico, uso eficiente del espacio y 

ciclos cerrados de nutrición, otorgándoles un gran valor. Por último, se encuentran las especies de 

arbusto como son el nopal (Opuntia decumbens) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Plantas medicinales identificadas en el municipio de Villa Corzo. 

Nombre común Nombre científico Familia 
Forma 

biológica 

Ajenjo Artemisia absinthium L Asteraceae H 

Albahaca Ocimum basilicum L. Lamiaceas H 

Alcanfor Cinnamomum camphora L. Lauraceae A 

Árnica Arnica montana L.  Asteraceae H 

Camote santo Ipomoea batata (L.) Lam Convolvuláceae H 

Caña de cristo Costus ruber C. Wright ex Griseb. Zingiberaceae H 

Palo de mulato Bursera simaruba L. Burseraceae A 

Palo de nance Sonima crassifolia L. Malpighiaceae A 

Cola de caballo Equisetum giganteum L. Equisetaceae H 

Copalchi Croton guatemalensis Lotsy Euphorbiaceae H 

Epazote Chenopodium ambrosioides L. Chenopodiaceae H 

Estafíate Artemisia mexicana Willd. Asteraceae H 

Golondrina Euphorbia hypericifolia L. Euphorbiaceae H 

Guanábana Annona muricata L. Anonáceas A 

Hierbabuena Mentha spicata L. Lamiaceae H 

Hierba de perro Castela tortuosa Liebm. Simaroubaceae H 

Hierba de sapo Epaltes mexicana Less. Asteraceae H 

Hierbasanta Piper auritum Kunth. Piperaceae AR 

Hinojo Foeniculum vulgare Miller. Apiaceae H 

Hoja de cólico Inula crithmoides L. Compositae H 

Hoja de guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae A 

Hoja de tapón Guazuma ulmifolia Lam. Esterculiaceae A 

Hoja tinta Jacobinia spicigera Schechtendal. Acanthaceae H 

Malva Malva parviflora L. Malvacea H 

Maguey morado Tradescantia spathacea Swartz. Commelinaceae H 

Matilisguate Tabebuia rosea Bertol. Bignoniaceae A 

Nopal Opuntia decumbens Salm-Dyckes Cataceae AR 

Noni Morinda citrifolia L. Rubiaceae A 

Orégano Origanum vulgare L. Lamiaceae H 

Chaya Cnidoscolus chayamansa McVaugh  Euphorbiaceae H 

Orozuz Lippia alba Miller. Verbenaceae H 

Palo de víbora Cyathea divergens Kunze Cyatheaceae A 

Rosa de castilla Rosa gallica L. Rosaceas AR 

Ruda Ruta graveolens L. Rutaceae H 

Sábila Aloe vera L. Rutaceae H 

Sal de venado Porophyllum gracile Benth. Asteraceae H 

Sauco Sambucus mexicana L. Adoxaceae A 

Té limón Cymbopongon citratus (DC.) Stapf Poaceae H 

Verbena Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Verbenaceae H 

H=herbáceas, A=árbol, AR=arbusto. 
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Se identificaron 40 especies que pertenecen a 29 familias (Figura 2). Como principal familia 

se encontró la Asteraceae o Compositae que está ampliamente distribuida por todo el mundo), 

pero se halla mejor representada en las regiones semiáridas, tropicales y subtropicales (Heywood, 

1985). Esta familia posee más de 1.000 géneros y aproximadamente 20.000 especies, es una de 

las más importantes de las plantas formadoras de semillas (espermatofitos), tanto en lo que 

respecta al número de especies como en la diversidad de su morfología, hábitat, formas vitales y 

sistemas de dispersión de los frutos, son en su mayoría, hierbas anuales o vivaces, aunque 

también podemos encontrar arbusto y árboles. Por su adaptación, estructura floral y su 

composición química, se considera la familia más evolucionada de todas las dicotiledóneas 

(Katinas et al., 2005). 

No es de extrañar la mayor representatividad de las familias Asteraceae en todas las 

comunidades, dada su amplia distribución, gran cantidad de especies y el conocimiento de que 

presentan metabolitos secundarios  (Rzedowski, 1993). 

Las especies encontradas según los campesinos presentan gran relevancia en la vida cotidiana 

de ellos, ya que ha sido a través de las plantas medicinales que se han podido curar distintas 

enfermedades y dolencias que  han afectado tanto a niños como a adultos, dentro de las cuales se 

pueden mencionar a diversa infecciones, gastritis y canceres. 

Principales usos 

El huerto familiar es un registro de las denominadas “culturas primitivas”, durante los primeros 

estadios en el paso de nómadas-recolectores a sedentarias (Arcaico o Formativo). En este 

sistemas productivo integra las especies legadas por un proceso lento y complejo de 

domesticación selectiva, realizado por muchas culturas según registros de Mejía (1990) citada por 

Gómez (2010).  

Las plantas cultivadas en huertos familiares han aportado mucho a la medicina occidental 

moderna de diferentes maneras, ya que de ellas se obtienen compuestos que al purificarlos se 

usan como principios activos  de medicinas (Mariaca, 2012). Los campesinos de las comunidades 

rurales  usan las plantas medicinales  en distintas formas (Cuadro 2). El uso de éstas depende en 

gran medida de los síntomas que se padece y se trasmiten de generación en generación, de 

acuerdo a la propia visión campesina. Gómez (2010) menciona que el conocimiento y sus 

diversos usos, se adquieren a través del tiempo y se van trasmitiendo de generación en generación 

por medio de los padres, madres, tías, tíos e hijos.  

Las mujeres también, han adaptado y seguido prácticas tradicionales y tecnológicas, útiles 

para cada uno de los tipos de producción en donde se encuentran involucradas, se podría citar el 

caso de la preparación de remedios caseros para curar a los animales. Los conocimientos 

tradicionales que ha adquirido la mujer de la familia y del entorno le han permitido manejar el 

traspatio e incorporar metodologías y técnicas aprendidas de otras producciones (tecnificadas o 
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no tecnificadas) y así mismo ensayar nuevas formas para mantener o mejorar su sistema de 

traspatio en las comunidades estudiadas. 

Cuadro 2. Tratamiento con plantas medicinales en Villa Corzo. 
 

Nombre común Uso Síntomas/Enfermedades Parte usada 

Ajenjo Té Tos, diarrea, dolor de estomago H, FL 

Albahaca Té Dolor de estómago y cólicos menstruales H, FL 

Alcanfor Té Tos, gripe, descongestión nasal H 

Árnica Frotado Desinflamar H, R 

Camote santo Té o hervido Diabetes, prensión alta H, RZ 

Caña de cristo Hervido o masticado Riñones, garganta T 

Chaya Té Desinflamar H 

Cola de caballo Machacado Heridas T, R 

Copalchi Hervido Diabetes, heridas, golpes H, C, T 

Epazote Machacado, hervido o té Vergüenza, desparasitante H, R, FL 

Estafíate Té Gastritis, dolor de estómago o fiebre H 

Golondrina Machacado o hervido Desinflamar, golpes H 

Guanábana Hervido, licuado Diarrea H, FR 

Hierbabuena Hervido o té Aires, diarrea o dolores de estomago H 

Hierba de perro Baños Granos H, R 

Hierba de sapo Té Piedras en la vesícula H, RZ 

Hierbasanta Té Tos H, T 

Hinojo Té Enojos T 

Hoja de cólico Té Cólicos menstruales H 

Hoja de guayaba Hervido, licuado Diarrea, colitis H, FR 

Hoja de tapón Hervido o licuado Diarrea H 

Hoja tinta Té Riñones o desinflamante H 

Maguey morado Hervido Hemorragias H 

Malva Lavado intestinal Desinflamar H 
Matilisguate Té Fiebre H, R 

Noni Té, licuado Fiebre, des inflamatorio H, FL, FR, C, RZ 

Nopal Licuado Gastritis o colitis P 

Orégano Hervido Tos PL 

Orozuz Té Tos H 

Palo de mulato Hervido Fiebre H, R, C, T 

Palo de nance Té Diarrea H 

Palo de víbora Té Cáncer de estomago H 

Rosa de castilla Lavado intestinal, té Heridas FL 

Ruda Licuado o té Dolor de estomago H, FL 

Sábila Frotado, té o licuado 
Desinflamar, acidez, golpes, quemaduras o 

quita dolor 
H, G 

Sal de venado Hervido Dolor, heridas PL 

Sauco Hervido Tos, desinflamar 
H, C, T, FL, FR, 

RZ 

Te limón Té Respiratorio H 

Verbena Té, licuado Fiebre, diarrea H, PL, FL 

FL= Flor, T= Tallo, H= Hoja, R= Rama, G= Gel, RZ=Raíz, FR=Fruto, C=Corteza, P=Pencas, PL=Planta.  

 



Nota Técnica  ISSN: 2007-9559     Revista Mexicana de Agroecosistemas    Vol. 3(2): 239-249, 2016 

247 
 

De las partes más utilizadas de las plantas para la elaboración de remedios, el 50% son las 

hojas, esto se debe según Bidwell (1993), a que en las hojas es donde se lleva a cabo la mayoría 

de las funciones de las plantas y síntesis de sustancias que después serán distribuidos al resto de 

esta, por lo mismo también se tiene que es el lugar donde se encuentra la mayoría de los 

componentes químicos activos que ayudan a mejorar la salud de las habitantes de las 

comunidades que lo consumen y que por experiencia propia saben los mismos pobladores. El 

11% de las personas utilizan la flor y el 10% el tallo, el porcentaje restante menciona que utilizan 

partes como ramas, raíz, fruto, corteza, penca, planta y en algunos casos como la sábila (Aloe 

vera) se extrae el gel. 

Otros usos de las plantas medicinales 

El atractivo y colorido de las flores de muchas plantas, es motivo de que la categoría ornamental 

ocupe el segundo lugar en importancia, ya que responden a una necesidad de satisfacción física o 

espiritual (Azcárraga, 2004). Muchas de las plantas aparte de ser medicinales pueden ser 

utilizadas como ornamentales, según lo manifestado por el 40% de las personas. El 16% no 

conocen otro tipo de uso mientras que el 14% lo utilizan como condimentos. En la parte 

industrial se encontró que un 10% lo utilizan como pomadas, shampoo, elaboración de productos 

de limpieza, colorantes y para techos, asimismo muchas de las especies contenidas en esta 

categoría proveen materiales resistentes (Mariaca, 2012). El 8% de las personas prefieren a las 

especies arbóreas, que tienen uso como un recurso maderable. Asimismo, muchas de las especies 

contenidas en esta categoría proveen materiales resistentes (Mariaca, 2012).  

La participación de las mujeres es fundamental para el establecimiento y cuidado de los 

huertos de plantas medicinales. Las abuelas han seguido las prácticas tradicionales con las plantas 

medicinales utilizándolas como remedios para aliviar síntomas o tratar enfermedades, 

predominando las hierbas de especies como albahaca, ruda y hierba buena. A pesar de que se 

cuenta con todos los recursos el 55% de la población no les interesa sembrar este tipo de plantas, 

es necesario recuperar el saber tradicional para que subsista como una alternativa de salud para 

las familias rurales ya que por su bajo costo y fácil acceso, en contraposición a la medicina 

alopática o de patente. Los criterios más importantes a considerar para esta actividad son la 

disponibilidad de tierra, agua y tiempo para establecer los huertos, sin embargo, esta actividad 

decrece en el tiempo ya que muy pocos lo consideran como una estrategia de vida de la familia.  

 

CONCLUSIONES 

En el municipio de Villa Corzo se identificaron 40 especies de plantas medicinales agrupadas en 

29 familias, siendo las principales especies la Asteraceae o Compositae, predominantemente la 

albahaca, sábila y ruda. Los huertos ubicados en estas comunidades tienen Estas especies tienen 

mayor uso y cubren distintas necesidades además de ser silvestres, lo que les permite crecer con 
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facilidad. La permanencia y práctica del huerto en los hogares, es una forma de vida, donde se 

propician las interrelaciones, valores de solidaridad y trabajo en grupo, en el cual existe una 

recuperación de saberes tradicionales. En una muestra de 400 personas se determinó que en la 

mayoría son mujeres las encargadas de establecer y cuidar los huertos familiares. Socialmente 

son personas activas, organizadoras, educadoras, comunicadoras de sus hallazgos e incrementan 

las redes sociales familiares. Los principales usos que se dan a las plantas de acuerdo a las 

visiones campesinas son para tratar diversos padecimientos como cólicos, heridas, golpes, 

dolores de estómago, de cabeza, entre otros, en forma de té o macerados.   
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