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Abstract 

The backyard is important in conserving diverse 

native and cultivated plant species. This study aimed 

to inventory these species with therapeutic uses that 

are part of the health care strategies of rural families. 

Thirty-three interviews were conducted using a semi-

structured form directed exclusively to female heads 

of households in the community of Nunkini, 

Campeche. A total of 33 species with medicinal use 

were counted to treat 10 conditions and the 

syndrome of cultural affiliation. It is concluded that 

medicinal plants are still present in rural 

communities and that traditional knowledge 

continues to be transmitted from generation to 

generation. 

Keywords: botanic inventory, common diseases, 

ethnobotany, rural women, traditional 

agroecosystem.  

Resumen 

El traspatio juega un papel importante en la 

conservación de diversas especies vegetales nativas 

y cultivadas. Este estudio tuvo como objetivo 

inventariar dichas especies con usos terapéuticos 

que forman parte de las estrategias de atención a la 

salud de las familias rurales. Se realizaron 33 

entrevistas, mediante un formulario 

semiestructurado dirigido exclusivamente a jefas del 

hogar de la comunidad de Nunkiní, Campeche. Se 

contabilizaron 33 especies con uso medicinal, para 

tratar 10 padecimientos y síndrome de filiación 

cultural. Se concluye que las plantas medicinales aún 

están presentes en las comunidades rurales y que el 

conocimiento tradicional continúa transmitiéndose 

de generación en generación. 

Palabras clave: agroecosistema tradicional, 

enfermedades comunes, etnobotánica, inventario 
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Problemática 

Se estima que 80 % de las personas alrededor del 

mundo utiliza la herbolaria para la atención primaria 

de la salud, debido a que es una forma asequible, 

accesible y disponible para remediar padecimientos 

(Velázquez et al. 2019). En el medio rural, 

especialmente en aquellos poblados que se 

encuentran lejos de los centros de salud, el acceso 

limitado a la atención médica, la carencia de recursos 

económicos y la preocupación por el cuidado de la 

salud, impulsan al empleo de remedios caseros 

naturales, ya que estos representan una alternativa 

para dicho fin, bien sea para tratar diversas 

afecciones comunes o en forma preventiva (Soria y 

Ramos 2015). 

Usuarios 

Las comunidades rurales que utilizan habitualmente 

las plantas medicinales para su salud. Podrían 

beneficiarse los investigadores académicos, 

estudiantes de diversas áreas disciplinarias, 

instituciones de gobierno, tomadores de decisiones 

y público en general. 

Introducción 

En numerosos estudios etnobotánicos realizados en 

zonas rurales de diferentes regiones del mundo, se 

han reportado que, en los agroecosistemas 

tradicionales, como el traspatio, las especies 

vegetales medicinales son el recurso de mayor 

aprovechamiento en América Latina y el Caribe 

(Carballo et al. 2020), seguido en importancia en 

África (Kebebew 2018) y Asia (Vibhuti et al. 2019). 

Estas especies se utilizan para atender diferentes 

afecciones de los sistemas respiratorio, digestivo y 

circulatorio, entre los más recurrentes. La 

importancia de las especies medicinales se remonta 

desde el inicio de la humanidad, cuando los grupos 

tribales disponían de éstas como el único medio de 

atención a sus padecimientos. La observación y 

sistematización de sus efectos condujeron a la 

selección y conservación de este recurso, que 

actualmente se cultiva en los agroecosistemas 

tradicionales. A pesar de la importancia de este 

recurso natural en el cuidado de la salud, no se 

encuentra incorporado dentro del sistema médico, 

por lo que su prescripción es prácticamente 

inexistente en los servicios de salud privados e 

institucionales. Esta situación persiste a pesar de la 

creciente evidencia científica que respalda su 

efectividad (Morón 2008). En el presente, múltiples 

estudios reportan la actividad farmacológica de 

plantas medicinales donde evidencian sus 

propiedades antimicrobianas, antihelmínticas, 

antimicóticas, antiinflamatorias, anticarcinogénicas, 

entre otras (Cabrera et al. 2023, Chunga et al. 2023).  

Objetivos 

El objetivo de este estudio fue inventariar las 

especies vegetales con usos terapéuticos que se 

encuentran en el traspatio del medio rural y que 

forman parte del cuidado de la salud de las familias 

campesinas de la etnia maya. 

Materiales y Métodos 

Para esta investigación se realizó un procedimiento 

metodológico con enfoque cualitativo, empleando 

como herramienta principal una cédula de entrevista 

semiestructurada. La selección de las familias 

participantes mediante muestreo aleatorio simple, 

se entrevistó a las jefas de hogar y se evaluaron 33 

traspatios. El trabajo de campo se realizó de agosto a 

noviembre de 2023 en la comunidad rural de 

Nunkiní, Campeche, México (Figura 1). Una vez 

validada, clasificada y organizada la información 

recopilada se procedió a su registro en una base de 

datos utilizando una hoja de cálculo del programa 

Excel, que facilitó la estimación de parámetros. 

Posteriormente, se procedió a realizar el inventario 

de especies vegetales, aquí se registró el nombre 

común, las partes utilizadas, el uso y la forma de 

preparación de cada planta. El análisis de la 

información general se realizó con base en la 

estadística descriptiva, aplicando frecuencias, 

porcentajes y medida de dispersión. 

Resultados y Discusión 

En la localidad de Nunkiní, en el estado de Campeche, 

se identificó que las jefas de familia utilizan 33 

especies de plantas medicinales, para tratar 10 

afecciones agudas y síndrome de filiación cultural; 

observándose que 11 especies son las de mayor uso 

(Tabla 1). Estudios sobre plantas medicinales 

identifican registros similares en países tropicales, 

como Ecuador con el uso de 33 especies (Paredes et 

al. 2015), en Panamá con 48 especies (Carballo et al. 

2020) y la India con 70 especies de uso medicinal 

(Vihbuti et al. 2019). Las especies identificadas en la 

localidad de estudio pertenecen a 23 familias 

botánicas, siendo la Lamiaceae la familia más 

representativa con cinco especies. Entre estas 

especies se encuentra el oreganón (Plectranthus 

amboinicus Lour. Spreng) (Figura 2), el cual se emplea 

para tratar problemas respiratorios, como la tos y 

gripa; resultado que se asemeja a lo registrado por 

Martínez et al. (2023), quienes mencionan el uso de 

esta especie como relevante en el cuidado de la tos y 

secreciones respiratorias en comunidades de 

Tabasco y Chiapas. Por su parte, la hierbabuena 

(Mentha spicata L.) es empleada para problemas 

estomacales, donde generalmente utilizan nueve 

hojas en infusión de un volumen de 250 ml. 

Asimismo, estudios realizados con esta planta 

muestran que tiene efectos antibacterianos contra 

Escherichia coli (Chunga et al. 2023) y antihelmíntico 

sobre Ascaris lumbricoides (Cabrera et al. 2023). La 

albahaca silvestre (Ocimum campechianum Mill.) o 

conocida en la zona como X’kakaltun, se aprovecha 

para el tratamiento de infecciones cutáneas, así 

como para favorecer la cicatrización de heridas. La 

forma de preparación del emplasto consiste en 

machacar las hojas hasta crear una pasta, la cual se 

coloca sobre la herida. Caso adicional de uso de esta 

especie, es lo reportado por Jaramillo et al. (2014), 

quienes mencionan que las hojas de la albahaca 

silvestre en infusión se usan para problemas 

gastrointestinales. La albahaca común (Ocimum 

basilicum L.) y el romero (Salvia rosmarinus Spenn.) 

son plantas energéticas utilizadas para realizar 

limpias, liberar el mal de ojo, mal aire y el susto. Estos 

síntomas se manifiestan por un desequilibrio de 

energía en el cuerpo y provocan malestares como 

cefaleas, inapetencia, vómito, cansancio, entre otros. 

Estos síntomas se catalogan como síndrome de 

filiación cultural, el cual comprende enfermedades y 

dolencias restringidas a un grupo o cultura en 

particular (Gallagher y Rehm, 2012). Es relevante 

mencionar que el 85 % de las plantas medicinales 

mencionadas en la localidad, son cultivadas, mientras 

que el 15 % son silvestres como Ocimum 

campechianum (Mill.), Mimosa púdica (L.), Petiveria 

alliacea (L.), las cuales son colectadas en áreas de 

selva, parcela y vera de los caminos. En cuanto al tipo 

de crecimiento y estructura de las plantas 

medicinales, el 57.6 % son herbáceas, 24.3 % son 

arbóreas y 15.2 % son arbustivas. Las partes de la 

planta con mayor uso, fueron las hojas (87.0 %), 

seguida de ramas, frutos y raíces, cada uno con 4.3 %; 

asimismo se obtienen productos derivados de dichas 

partes, como el gel de la hoja de sábila (Aloe vera [L.] 

Burm. f.) 11.7 % (Figura 3) y la resina (3.3 %) de la hoja 

del pomol ché (Hernandia nymphaeifolia [C. Presl] 

Kubitzki). Se observaron diversas formas de 

administración de los productos derivados de las 

plantas, entre las mencionadas fueron forma oral 

(té), cataplasma, masticada, compresas, soasadas, 

tópica, inhalada, baños y limpias. Estos resultados se 

comparan con los reportados por Paredes et al. 

(2015) para una comunidad rural del Ecuador, 

quienes mencionan a la hoja como el principal 

órgano utilizado de la planta y la forma oral como la 

vía de administración más relevante. 

Conclusiones 

Si bien, el número de especies registradas con 

potencial medicinal en Nunkiní, Campeche, se 

considera limitado, en comparación con otros 

estudios, la diversidad de padecimientos tratados es 

notable. Lo anterior sugiere que el conocimiento 

tradicional de la medicina herbolaria y su transmisión 

generacional aún sigue vigente en la comunidad. El 

manejo de plantas cultivadas para tratar las 

afecciones locales que se padecen, evidencia tanto la 

vigencia de este conocimiento como su contribución 

al mantenimiento de la salud y ahorro económico 

familia 

Impacto Socioeconómico 

Los agroecosistemas tradicionales como el traspatio, 

representan para muchas familias campesinas un 

espacio clave para la conservación de especies 

vegetales, tanto nativas como introducidas, para 

mantener sus usos terapéuticos. La disponibilidad 

inmediata de las plantas medicinales permite una 

atención de salud rápida y accesible, sin embargo, es 

fundamental reconocer que el uso inadecuado o 

sobredosis de las plantas medicinales puede causar 

riesgos para la salud.  
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Figura 1. Localización del área de estudio. 

Figura 2. Oreganón (Plectranthus amboinicus [Lour.] Spreng). 

Figura 3. Sábila (Aloe vera [L.] Burm. f.). 
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