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RESUMEN 

 

La etnobotánica se centra en la utilidad de las plantas para satisfacer necesidades de salud 

y espirituales de la sociedad. Esta investigación se realizó en el caserío de Peña Blanca, 

distrito de Tacabamba, provincia de Chota, región Cajamarca; cuyo objetivo fue 

caracterizar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales. Para la obtención 

de la información se aplicó una encuesta semiestructurada aplicada a 82 pobladores de la 

zona, donde se determinó la existencia de 63 especies medicinales agrupadas en 30 

familias, siendo la más representativa Asteraceae con 11 especies (17,46 %). Según el 

conocimiento etnobotánico medicinal para el tratamiento de enfermedades la parte 

medicinal más utilizada es la hoja fresca; el modo y forma de preparación es cocido – 

infusión, la vía de administración es la interna, el modo de aplicación o uso es la bebida, 

la dosis en que se consume es una vez al día y la edad de uso de las especies medicinales 

es cuando la planta está en edad joven. Las especies con mayor valor de uso fueron 

Eucalyptus globulus Labill “eucalipto”, Salix humboldtiana Willd. “sauce” y Cupressus 

macrocarpa Hartw. “ciprés”.   

Palabras clave:  etnobotánica, plantas medicinales, conocimiento etnobotánico. 
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ABSTRACT 

Ethnobotany focuses on the usefulness of plants to meet the health and spiritual needs of 

society. This research was carried out in the Peña Blanca hamlet, Tacabamba district, 

Chota province, Cajamarca region; whose objective was to characterize the 

ethnobotanical knowledge of medicinal plants. To obtain the information, a semi-

structured survey was applied to 82 inhabitants of the area, where the existence of 63 

medicinal species grouped into 30 families was determined, the most representative being 

Asteraceae with 11 species (17.46%). According to medicinal ethnobotanical knowledge 

for the treatment of diseases, the most used medicinal part is the fresh leaf; the mode and 

form of preparation is cooked - infusion, the route of administration is internal, the mode 

of application or use is drinking, the dose in which it is consumed is once a day and the 

age of use of the medicinal species is when the plant is young. The species with the highest 

use value were Eucalyptus globulus Labill “eucalipto”, Salix humboldtiana Willd. 

“sauce” and Cupressus macrocarpa Hartw. “cipres”. 

Keywords: ethnobotany, medicinal plants, ethnobotanical knowledge.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La degradación ambiental, reducción de ecosistemas y las diversas causas que ocasionan 

la pérdida de la diversidad cultural y biológica, lo que lleva a desarrollar diferentes 

trabajos que permitan utilizar adecuadamente los recursos naturales y conocer las 

especies biológicas existentes (Manrique & Manrique, 2007). Es común la utilización de 

las plantas medicinales en un determinado lugar a pesar de que parte de ella no se conoce 

sus propiedades, formas de empleo y de aplicación (Escalona et al., 2015). Es por eso 

que, es de mucha importancia el estudio etnobotánico, ya que al estar basado en estudiar 

cómo se relaciona el hombre y las plantas busca su conservación y desarrollo de estas. 

Asimismo, este conocimiento es muy importante si se trata de plantas medicinales; ya 

que es conocido y desarrollado en el campo, se sabe que todo entorno familiar tiene 

muchas experiencias basada en la utilidad de muchas plantas medicinales y su 

preparación para su uso (Pérez et al., 2014).  

Por otra parte Zambrano et al. (2015) menciona que el conocimiento de la medicina 

tradicional va decreciendo paulatinamente con el tiempo, debido al salto de muchas 

generaciones de la población y al poco interés de las generaciones actuales por conservar 

los valores ancestrales. Pero también el conocimiento empírico de los métodos 

tradicionales de curación es limitado, en su mayoría se transmite de forma oral, sin una 

metodología consistente ni recursos humanos y financieros que lo sustenten, por lo que 

se tiene dificultad para manifestar los conocimientos tradicionales en documentos de 

confiabilidad y que tenga acceso al público interesado (Chifa, 2010). Es sabido que el 

conocimiento etnobotánico tradicional se está perdiendo, siendo una de las causas 

principales la poca importancia de aprender por las generaciones actuales sobre el uso 
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medicinal de las plantas. A esto se suma el incremento de la agricultura y ganadería que 

vienen ejerciendo presión sobre los bosques naturales donde se encuentran las especies 

medicinales. Finalmente, no se cuenta con registros de usos medicinales de plantas en el 

distrito de Tacabamba y mucho menos en el caserío Peña Blanca. En ese sentido, el 

propósito del trabajo de investigación es conocer las plantas medicinales de uso 

etnobotánico del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el conocimiento etnobotánico que tienen los pobladores sobre las plantas 

medicinales del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, provincia Chota, Cajamarca? 

1.3. Justificación 

Las investigaciones etnobotánicas se realizan a causa de la creciente pérdida del 

conocimiento tradicional, la degradación de hábitats naturales y bosques; se hace con la 

finalidad de proponer guías metodológicas con las que se tenga acceso a información 

sobre plantas medicinales que existan en un determinado lugar ya sea para su estudio, 

conservación o aprovechamiento (Rodríguez et al., 2019). Asimismo; la diversidad de 

especies de plantas medicinales silvestres están disminuyendo debido a la creciente 

expansión de las actividades agrícolas, ganaderas y mineras, el aumento de la población, 

la explotación de especies por la demanda del mercado y el cambio de patrones culturales 

de cada  población (Lucio & Torres, 2019). 

La gran variedad de especies vegetales que existe en el caserío, es la principal causa de 

realizar esta investigación, debido a que se desea identificar las principales plantas 

medicinales y usos que tienen cada una de ellas y, así poderlas conservar o al menos 

rescatar su valor medicinal, puesto que son utilizados por la mayoría de pobladores para 

tratar algunas de sus enfermedades. 
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En el caserío Peña Blanca, no se cuenta con una sistematización actualizada de la gran 

variedad de especies de flora de uso etnobotánico. Por lo cual es necesario y de suma 

importancia hacer una investigación sobre la identificación y caracterización 

etnobotánica de las especies de plantas medicinales utilizadas por los pobladores de la 

zona; con esto se contribuirá al conocimiento etnobotánico sobre la flora medicinal de 

dicho caserío. Por otro lado, en este caserío la mayoría de especies de flora medicinal se 

encuentran amenazadas, debido a las actividades antrópicas que van modificando el uso 

de la tierra con fines de la agricultura y ganadería. Para poder controlar y evitar que las 

especies se vayan extinguiendo debemos desarrollar acciones coherentes en la 

identificación del recurso vegetal existente, formas de uso y estados de conservación, con 

el fin de dar a conocer la situación actual de las plantas medicinales de uso etnobotánico; 

con esto se contribuirá con información valiosa que puede ser base de herramientas de 

gestión pública, para la toma de decisiones con el fin de conservar esta herencia cultural. 

1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña 

Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca 

Objetivos específicos  

- Reportar las especies medicinales del caserío Peña Blanca, Tacabamba, Chota, 

Cajamarca.  

- Describir el conocimiento etnobotánico del caserío Peña Blanca, Tacabamba, 

Chota, Cajamarca. 

- Determinar el valor de uso de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca, 

Tacabamba, Chota, Cajamarca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Internacionales 

Mendoza et al. (2021) documentaron los saberes ancestrales respecto a cómo utilizan las 

plantas medicinales la comunidad Piajo del municipio de Natagaima, Colombia. 

Aplicaron 80 encuestas semiestructuradas; teniendo como resultado la obtención de 110 

especies, en 54 familias, las más importantes Asteráceas (9 %) y Fabáceas (9 %). La 

forma de preparación más usada fue la infusión (32 %). El órgano fue las hojas (46,7 %), 

y la vía de administración la oral (77,8 %); además las especies con mayor importancia 

según el valor de uso fueron: Moringa oleífera, Psidium guajava L., Mentha x piperita 

L. y Tamarindus indica L. 

Martínez (2020) se basó en reproducir un documento etnobotánico en el departamento de 

Caldas, Colombia, a base de especies vegetales conocidas por ser medicinales usadas para 

tratar enfermedades respiratorias como: asma, faringitis, bronquitis, laringitis, rinitis, 

neumonía, tos y sinusitis. La metodología usada fue la documental a base de arqueo de 

fuentes, interpretación y conclusiones. Como resultado, identificó 25 especies vegetales 

nativas y exóticas. Las cuales son muy conocidas por tener propiedades medicinales y su 

uso para las enfermedades respiratorias. 

Hincapié et al. (2019) estudiaron las especies medicinales más usadas, sus formas de uso 

y aplicaciones en los municipios de Carepa, Cañasgordas y Girardota en el departamento 

de Antioquia, Colombia. Como metodología se encuestó a 60 personas por cada 

municipio haciendo uso de una encuesta semiestructurada. Obteniendo como resultado 

que los municipios utilizan 59 especies en tres municipios y que el mayor índice de uso 
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(IU) lo obtuvo Aloysia citriodora Palau (cidrón) con 89,3 %, Lippia alba (Mill.) N.E. 

Brown (pronto alivio) con 84,3 % y Melissa officinalis L. (toronjil) con 83,3 %. 

Ríos et al. (2017) realizaron su investigación en el municipio Bustamante, estado de 

Nuevo León, México. Cuyo objetivo fue reconocer la flora vegetal que son usadas por 

los vivientes en la región, y también determinar su utilidad; entrevistaron a 52 personas, 

asimismo, recolectaron y fotografiaron las plantas para su respectiva identificación 

taxonómica, finalmente los datos se analizaron a base de pruebas estadísticas de 

abundancia, diversidad y determinando un índice de similitud de especies en función de 

sus usos. Tuvieron como resultados 95 taxa pertenecientes a 84 géneros, en 44 familias, 

con 16 diferentes usos; los géneros de mayor registro fueron la Acacia y Agave, la familia 

la Fabaceae y las especies Prosopis glandulosa y Ebanopsis ebano. Los mayores usos 

fueron el ornamental, medicinal y alimentario. Las partes más usadas fueron: las ramas, 

el tronco y tallo. En conclusión, cada poblador posee un extenso conocimiento acerca del 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

Galvis & Torres (2017) tuvieron como objetivo hacer listas de especies y sus respectivos 

usos y la necesidad de realizar un estudio exhaustivo y cuantitativo de los usos y ecología 

de las plantas utilizadas en la región de Boyacá, Colombia. Usaron la metodología de 

acción participativa encuestando a 100 personas; realizaron la caracterización ecológica 

en las microcuencas de río Monquirá y río Cusiana. Inventariaron los recursos de la 

comunidad, recopilaron fotos y utilidad de las plantas nativas o exóticas. Obtuvieron de 

resultado una descripción ecológica, botánica y climática; asimismo, inventariaron 178 

especies pertenecientes a 55 familias como la “Motua” Agave americana, “Sábila” Aloe 

vera, etc. Así como cada especie con su utilidad medicinal y forma de preparación. 

Briceño et al. (2017) en su estudio realizado en Nocaima, Cundinamarca, Colombia, 

donde dan a conocer la importancia del uso tradicional no maderable de un bosque, que 
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con el pasar del tiempo este conocimiento se ha ido perdiendo. Siendo el objetivo del 

trabajo recuperar la etnobotánica del uso tradicional no maderable el municipio de 

Nocaima. La metodología aplicada se basó en la captura de imágenes, grabaciones orales, 

fotos y muestras botánicas; obteniendo como resultados la identificación de 161 especies, 

68 familias, 126 nativas y cuatro endémicas; asimismo, obtuvo 10 categorías de uso 

tradicional no maderable: medicinal (57,08 %), alimenticia (28,6 %), ornamental (23,6 

%), cultural (12,4 %), mágico religiosa (8,7 %) y cosmética (8,1 %). Se identificó también 

que el 86,9 % de la población transmite el conocimiento de sus saberes etnobotánicos, el 

89,1 % lo usa en el núcleo familiar y un 65,2 % aseguró que estos conocimientos se irán 

perdiendo con el paso del tiempo. 

Zambrano et al. (2015) estudiaron sobre el nivel actual de conocimiento local sobre el 

uso de plantas medicinales en las comunidades campesinas del área rural de la parroquia 

San Carlos, Quevedo, provincia de los Ríos, Ecuador; la metodología fue establecer las 

partes de la planta utilizadas, la dosis que usan, la forma de preparación, las categorías de 

uso medicinal tradicional y la información por sexo y edad. Determinaron  el valor de uso 

de especies (IVU), el conocimiento relativo de la especie por varios informantes (RVU) 

y el nivel de uso significativo Tramil (UST), los resultados muestran cuarenta y tres 

especies de uso medicinal, las estructuras más utilizadas fueron las hojas (76,7 %), la 

infusión fue la forma de preparación principal (83,7 %), y la bebida la vía de 

administración más empleada (86, %); finalmente, la categoría de uso médico más 

representada está relacionada con el sistema digestivo (44,2 %). 

Velázquez et al. (2014) trabajaron en Pinar del Rio, Cuba. Cuyo objetivo fue cooperar en 

la recuperación del conocimiento tradicional acerca del uso de especies vegetales como 

medicamentos, con el fin de que se conozca las plantas más utilizadas por la población, 

para conocer las plantas que se usan con fin medicinal se aplicó encuestas semidirigidas 
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al azar; se entrevistó a 69 personas, 30 consumidores y 34 vendedores. Obtuvieron como 

resultados que 47 especies usadas son forestales o frutales y 79 arbustos, plantas 

cultivadas y hierbas de las cuales fueron presentadas con su nombre científico, uso, parte 

de uso y empleo que se le da tal es el caso de la Bursera simaruba (L.) Sarg. y Psidium 

guajava. 

Nacionales 

Cano (2021) tuvo como objetivo identificar las plantas medicinales del sector quechua 

del Altiplano de Puno: Vilque (Puno) y Umachiri (Melgar), y determinar la forma, 

aplicación y valor de uso; la metodología fue la colecta directa en campo a base de tres 

transectos lineales en direcciones opuestas e identificaron noventa y siete especies, treinta 

y ocho familias predominando la Asteraceae con veintisiete especies (27,84 %), Poaceae 

ocho (8,25 %) y Fabaceae siete (7,22 %). Las especies con mayor importancia medicinal 

fueron Bartsia sp., Ranunculus praemorsus, Gnafalium Vira-Vira, Quinchamalium 

procumbens, Gentianella sp., Verbena sp. Las enfermedades más tratadas son las 

afecciones pulmonares, bronquitis, ansiedad, cólicos renales, estreñimiento, afección del 

hígado y golpes. 

El estudio realizado por Espejo (2019) en el caserío El Edén, provincia de Sánchez 

Carrión, La Libertad, cuyo objetivo fue rescatar el conocimiento etnobotánico de las 

plantas medicinales usadas en el caserío; la metodología fue las encuestas 

semiestructuradas que se aplicó a 15 personas, 10 hombres y 5 mujeres mayores de 52 

años que conocen sobre especies medicinales; se tuvo como resultados la identificación 

de 74 especies de plantas medicinales distribuidas en 69 géneros y 35 familias, 

predominando la Asteraceae con 14 especies, Lamiaceae seis, Fabaceae y Solanaceae 

cinco, Rosaceae cuatro y Verbenaceae y Poaceae tres, Rubiaceae, Convolvulaceae, 

Scrophulariaceae, Piperaceae, Acanthaceae y Amaranthaceae dos, lo cual representan el 
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70,26 %; mientras que las 22 familias restantes cuentan con una sola especie que 

representa el 29,73 %. 

Tello et al. (2019) realizaron un estudio en el distrito de Molinos, provincia de Jauja, 

región Junín, con el objeto de documentar el conocimiento ancestral asociado a utilizar 

las plantas medicinales; la metodología empleada fueron las revistas semiestructuradas 

aplicadas a 23 personas mayores de 35 años; asimismo, se hicieron caminatas 

etnobotánicas para la recolección de muestras acompañados de tres naturistas. Tuvieron 

como resultado la identificación de 62 especies, 47 géneros y 28 familias; sobresalen la 

Asteraceae, Geraniaceae y Urticaceae, de acuerdo a su uso las especies fueron agrupadas 

en 12 categorías y 37 sub categorías tanto para enfermedades respiratorias, digestivas y 

traumatismo.  

Chilquillo et al. (2018) tuvieron el objetivo de promover el rescate y valorización de los 

conocimientos tradicionales sobre el correcto uso de los recursos de las comunidades 

adyacentes al Área de Conservación Privada San Antonio, Chachapoyas, Amazonas, 

Perú; estudiaron cuatro comunidades: San Antonio, Pencapampa, Lumac Urco y 

Quipachacha. Teniendo la participación de 36 personas de 20 a 75 años. Determinaron la 

importancia relativa, los trastornos médicos citados por los pobladores y el nivel de 

conocimiento cultural; reportaron 124 especies etnomedicinales tales como Desmodium 

uncinatum “pie de perro”, Alternanthera porrigens “lancetilla” y Cestrum auriculatum 

“hierba santa”, pertenecientes a 104 géneros y 47 familias taxonómicas. Las afecciones 

médicas tratadas fueron: trastornos genito-urinario, respiratorios y digestivos; también los 

pobladores de las comunidades demostraron tener un alto nivel de conocimiento 

entomedicinal. 
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Regionales 

Diaz (2019) en su estudio realizado en el centro poblado la Manzanilla, distrito Gregorio 

Pita, San Marcos, Cajamarca, tuvo como objetivo recuperar los saberes tradicionales 

sobre las plantas medicinales que se usan para tratar algunas enfermedades, se aplicó 

encuestas semiestructuradas a 15 informantes: cinco varones y diez mujeres mayores de 

30 años. Identificó 118 especies, 45 familias y 99 géneros, las que más representaron 

fueron: Asteraceae (15,25 %), Lamiaceae (9,32 %) y Fabaceae (7,63 %); las ramitas fue 

la parte más usadas con 34,03 %, las hojas 24,31% y toda la planta 18,75 %. El cocido 

fue la forma de preparación más frecuente con 50,72 % y crudo 27,54 %. La forma interna 

fue la vía de administración más habitual con 59,55 %. Asimismo, las enfermedades 

tratadas fueron: estomacales, infección, mal de resfrío, mal de aire, inflamación y mal de 

la sangre. 

Castillo et al. (2019) tuvo como objetivo descubrir las especies de flora silvestre con 

mayor importancia cultural que utilizan los habitantes del caserío Cabrero, Cajamarca; 

utilizaron las entrevistas semiestructuradas e informales con lo que estimaron la 

significancia cultural de las especies; como resultados obtuvieron 179 especies, 129 

géneros y 60 familias; destacando la Asteraceae con 23 %, Poaceae (6 %), Fabaceae (6 

%) y Lamiaceae (6 %). Agruparon las especies en nueve categorías de uso obteniendo 

que la categoría medicinal registró el mayor número de especies y reportes de uso. 

Pérez (2017) realizó un estudio en el distrito de Jaén, con el objetivo de determinar las 

principales plantas de uso etnobotánico medicinal, la metodología fue descriptiva 

analítica con apoyo de encuestas a base de la programación de tres viajes hacia la zona 

de estudio. Como resultados obtuvo 37 especies, establecidas en cuatro divisiones, la más 

simbólica Magnoliophyta (Dicotildoneae) con 33 especies clasificadas en 29 familias. 

Predominó la familia Asteraceae con siete especies, el hábito más representativo fue la 
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hierba con 54,05 %, el tallo y hojas fueron las partes más usadas, la vía de administración 

más usada fue la oral, los lavados fueron la forma de aplicación más utilizada y quienes 

más usan las plantas medicinales fueron los curanderos. 

Alva (2017) se propuso identificar los conocimientos etnobotánicos y la morfología de la 

vegetación leñosa en un remanente de bosque de la microcuenca Río Grande, la 

Encañada, Cajamarca. La metodología fue la colección de plantas, entrevistar de manera 

abierta y aplicar una encuesta semiestructurada a 17 personas del lugar mayores de 35 

años, diez mujeres y siete varones. Obtuvo como resultados, el registro de 28 familias, 21 

géneros y 56 especies; las más simbólicas fueron: Ambrosia arborescens (Asteraceae), 

Cestrum peruvianum (Solanaceae), Dalea weberbaueri (Fabaceae), Cordia lantanoides 

(Boraginaceae), Salvia hirta (Lamiaceae), Piper barbatum (Piperaceae), Lomatia hirsuta 

(Proteaceae), Hesperomeles obtusifolia (Rosaceae), Duranta obtusifolia (Verbenaceae). 

Seminario (2016) realizó un inventario para identificar las plantas medicinales silvestres 

de Cajamarca, estudiar los factores antropogénicos y ecológicos para el desarrollo y; 

determinar el potencial de estas especies para poder proponer estrategias de conservación. 

Para lo cual evaluó ocho parcelas de 100 m2, logrando identificar 17 plantas medicinales 

en 13 de áreas circundantes; especies raras cinco (8,8 %), ocasionales (11,8 %), 

infrecuente (11,8 %) y abundante (17,7 %). Para el potencial poblacional de especies: 

poblaciones muy bajas (41,2 %), poblaciones bajas (23,5 %), poblaciones medias (11,8 

%) y poblaciones bajas (23,5 %). Concluyendo que el Senecio canescens es la especie 

que se encuentra más amenazada. 

2.2. Bases teórico – científicas 

2.2.1. Uso ancestral de las plantas medicinales 

El ser humano ha utilizado especies de flora medicinal desde tiempos prehistóricos, 

revelándose en pinturas rupestres y jeroglíficos tempranos. A la civilización egipcia se le 
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considera las recetas primitivas a base de plantas medicinales, como también la creación 

de los jardines reales. Diferentes civilizaciones en su apogeo han hecho valiosos aportes 

a la salud: en China nació el primer descubrimiento médico del mundo y a ellos se debe 

los jardines botánicos como instrumento de conservación de la flora (ex situ); en Grecia, 

Hipócrates estableció los cimientos de la ciencia médica. En Roma trabajó el doctor 

Claudio Galenus, a quien se considera el padre de la farmacia, dando origen a los 

fármacos galénicos; y de África a muchas especies de flora para curar varias 

enfermedades (Organización Panamericana de la Salud - OPS, 2019). 

La aplicación terapéutica de las plantas medicinales, como alternativa a los fármacos, se 

ejecuta desde la antigüedad para tratar o paliar enfermedades (Gallegos, 2016), también 

el conocimiento medicinal en el cuidado indígena, está fundamentado en saber manejar 

las plantas medicinales, siendo conocido como “medicina casera” (Garzón, 2016). Esto 

constituye un conocimiento que hasta la actualidad se va difundiendo de forma verbal de 

descendencia en descendencia; formando así parte de las historias y tradiciones de los 

pueblos autóctonos, debido a su gran conocimiento sobre las bondades de las plantas 

medicinales y del cuerpo humano, por lo que, podían curar a cualquier enfermedad 

(Cosme, 2008). Para esto, se usan  diferentes partes de la planta, dependiendo de la tarea 

o  receta de que se trate; más comúnmente usan hojas y  flores y con poca frecuencia, 

tallos o raíces; plantas medicinales que se consumen directamente o pueden formularse 

como infusión o  presentación homeopática (Guzmán et al., 2017). 

2.2.2. Origen de la etnobotánica y conocimiento tradicional 

El término "etnobotánica" fue escrito por primera vez en las listas y catálogos de plantas 

con especificación de sus usos por el botánico estadounidense John Williams Harshberger 

en 1896 (Pardo & Gómez, 2003), pero la historia de campo etnobotánico comienza mucho 

antes. En el año 77 d.C. Dioscórides un médico-cirujano griego publicó "De Materia 
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Medica", un libro referido a un herbario con más de 600 plantas del mediterráneo; tiene 

también productos botánicos, minerales y materiales de origen animal, que se creía que 

tenían utilidad médica, todos estos recolectados durante su período de servicio militar 

(Eadie, 2004). La etnobotánica desde tiempos antiguos ha sido una herramienta para 

recopilar, describir y estudiar la cultura botánica popular (Pardo & Gómez, 2003), durante 

la época antigua  una gran cantidad de información etnobotánica ha sido colectada 

incidentalmente durante las salidas de campo que realizan los botánicos y antropólogos; 

una fuente monumental de cierto tipo de información son los herbarios medievales 

(Schultes, 1941; Padula, 2020; Bakir, 2022) 

En los países del primer mundo se ve con dos perfiles a la etnobotánica; el primero que 

es la materia que estudia los usos pasados, raros y curiosos de la planta, debido a  que la 

sabiduría antigua puede incorporarse a las necesidades culturales y biológicas de la 

actualidad; y segundo, es una disciplina que advierte sobre el peligro del deterioro 

ambiental y nos posibilita apreciar como las sociedades no complejas cuidan mejor el 

ambiente que nosotros mismos; dándonos a entender así, que un estudio etnobotánico es 

la llave para entrar a un mundo donde la diversidad cultural y biológica debe ser 

conservada (Paniagua-Zambrana et al., 2020);Santamaría & Román, 2022) 

La etnobotánica es una disciplina que relaciona a las personas y las plantas; asimismo, 

por medio de un sesgo metodológico se ha insertado en las sociedades con alto grado de 

analfabetismo, pueblos indígenas y prehistóricos para que a través de la investigación se 

demuestre que el conocimiento y la practica popular se pueden estudiar en cualquier lugar 

sin importar lo complejo que sea (Rivera & Obón, 2006). 

2.2.3. Métodos para estudiar la etnobotánica. 

Gran parte de las medicinas naturales que usan los curanderos a nivel mundial han sido 

objeto de largos experimentos en diferentes laboratorios de los países con mayor 



29 
 

desarrollo (Cabieses, 1993; Lara et al., 2019). La farmacognosia fue uno de los pilares 

para el reconocimiento de cada propiedad medicinal que tienen las plantas, fue reconocida 

en la histología como un poderoso aliado para identificar los materiales vegetales con los 

que habitualmente preparaban los medicamentos, debido a que se basa en la 

caracterización de estructura anatómica de las plantas. La anatomía vegetal es un método 

muy utilizado y se basa en dos principios, el primero, analiza cada taxon sobre el tallo y 

la hoja con lo que se pretende identificar el material fragmentario o incompletamente 

desarrollado y el segundo estudia los órganos reproductores para obtener los atlas 

palinológicos y carpológicos (Gonzáles & Casares, 1996; Vera, 2019).  

El índice de importancia cultural es un método considerado instrumento universal para 

calcular datos cualitativos en las ciencias biológicas y sociales; la importancia y valor 

relativo que tiene cada especie o familia de plantas para la población es determinada por 

medio de la utilización de índices etnobotánicos con un enfoque cultural; este índice 

determina el valor de uso que tiene cada especie medicinal (Hoffman & Gallaher, 

2007).Kvist et al. (2001) en su trabajo etnobotánico trabajó con el uso de ocho métodos 

para evaluar las plantas. El primero es el estudio etnobotánico cualitativo; este método 

no efectúa evaluación de importancia o valor relativo ni facilita análisis estadísticos de 

resultados; el segundo son los usos potenciales de las especies de flora medicinal elegidas 

por cada investigador, este método se basa en entrevistas estructuradas y estandarizadas 

para conocer los usos de las diferentes plantas y se caracteriza porque las plantas a utilizar 

son elegidas por los investigadores; el tercer método se basa en la utilidad potencial de 

las especies medicinales elegidas por informantes, y que se caracterizan principalmente 

porque las plantas son elegidas mientras  se realizan las entrevistas sobre sus usos 

potenciales de las especies; el cuarto método se enfoca en las plantas útiles para 

enfermedades específicas, se realiza a base de entrevistas estructuradas y estandarizadas 
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respecto a saberes de plantas que curan enfermedades; el quinto método toma las plantas 

medicinales conocidas bajo nombres vernaculares, se trata de identificar las plantas con 

los nombres locales para registrarlo de forma específica respecto a sus usos; el sexto 

método los usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios participativos, 

se trabaja con chacras y huertos caseros y se registran los usos con la información que 

brindan los dueños; el séptimo método realiza la compilación de uso de especies de flora 

medicinal durante un año y el octavo engloba los preparados medicinales observados en 

una visita.  

2.2.4. Avance de la etnobotánica  

La cultura teotihuacana comenzó aproximadamente el año 100 a. C. en el valle de 

Teotihuacan, en la cuenca de México, también fue la primera y más grande ciudad 

precolombina y en este entonces ya se venía usando el estudio etnobotánico a base de los 

restos botánicos y arqueobotánicos; las categorías del empleo de las plantas eran: 

comestible, combustible, material, medicinal y uso social. Los restos arqueobotánicos y 

las exhibiciones en murales y cerámica señalan que, aparte de utilizar plantas como 

alimento, los teotihuacanos también necesitaban árboles para leña, construcción, 

herramientas, ropa y materiales: mucílago, resina, caucho, plantas con fines alucinógenos 

y medicinales; otros como parte de entierros y ofrendas; algunos de ellos son importados 

de regiones más calurosas. Las plantas utilizadas por esta cultura comprenden 77 taxas, 

55 géneros y 34 familias; asimismo, la especie con mayor importancia cultural era el maíz 

- Zea mays (Vázquez et al., 2014). 

2.2.5. Fusión de los saberes empíricos con el método científico 

Hipócrates y Galeno fueron los revolucionarios médicos del Renacimiento; el estudio de 

la medicina tradicional es de mucha importancia para cada lugar en el que se desarrolla 

debido a que se encuentran en la línea de acción en el desarrollo armónico de una 
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población, a pesar de que para muchas personas solo existe la medicina científica, para 

otros como los estudiadores de la medicina Egipcia, la medicina Griega, la medicina 

Babilónica, la medicina China o la medicina Hindú, nos van haciendo aceptar que existen 

diferentes sistemas de atención a la salud; que son conocidas por el lenguaje 

antropológico como “sistema médico”.  

La etnomedicina, estudia las medicinas tradicionales; estas se basan en las tradiciones, 

historias y en las formas de pensar de una comunidad; los sistemas médicos tradicionales 

surgen espontáneamente en una civilización como efecto necesario de la manera de 

observar la vida que cada grupo cultural impulsa, y la etnobotánica es el aprovechamiento 

tradicional de plantas (Cabieses, 1993); asimismo, posibilita la articulación de saberes 

tradicionales y científicos, que deben ser el puente que fortalezca a las comunidades de 

cara a la preservación de sus culturas y territorios (Carreño, 2016) 

2.2.6. La etnobotánica  

En 1940, el Dr. Richard Evan Schultes, lo definió como la ciencia interdisciplinaria que 

recopila y analiza usos, conocimientos, costumbres, rituales y creencias que se originan 

en las interacciones humano-planta; asimismo Harshberger (1986) afirma que es el 

estudio de las plantas que son tecnológicamente subdesarrolladas que las poblaciones 

utilizan para satisfacer sus necesidades. También es definido como el  estudio de la 

relación que existe entre la ciencia vegetal y el hombre y es empleada en regiones que 

tienen pérdida de sus recursos naturales, estudiando a estos mismos para darle una gestión 

sostenible (Santayana, 2003). Por ende, busca la conservación y al desarrollo sostenible 

basada en el conocimiento, la sabiduría y las prácticas de la población local (Hamilton et 

al., 2003). Para Barrera (2008) es el campo científico encargado de estudiar la 

interrelación que existe con los humanos y plantas, a lo largo del tiempo y en diferentes 

ambientes; son establecidos por dos causantes que son el medio y la cultura; estos se 



32 
 

estudian según la dimensión del tiempo y varían cualitativa y cuantitativamente 

dependiendo de dos factores: el ambiente y la acción del hombre. 

2.2.7. Importancia de la etnobotánica de las plantas medicinales 

Antiguamente se emplean tratamientos tradicionales hecho de plantas medicinales para 

los requerimientos de atención primaria de salud que con el paso del tiempo se ha ido 

perdiendo, por eso es que la investigación etnobotánica ayuda a eludir la pérdida del 

conocimiento tradicional y conservar la biodiversidad (Bermúdez et al., 2005). La 

etnobotánica, que es la relación entre las plantas y las personas, es un elemento esencial 

en la formación de la cosmovisión de los pueblos, en cuanto a la forma de pensar, 

nombrar, cultivar, usar y representar los vegetales, se incorpora en diferentes sistemas de 

conocimiento, necesariamente que  requieren  un lenguaje hablado o escrito, por su 

significado y permanencia (Oses, 2010). 

2.2.8. Plantas medicinales del Perú  

Fernández & Rodríguez (2007) en su libro “Etnobotánica del Perú Pre-Hispano” 

mencionan que las plantas medicinales y estimulantes del Perú son: 

• Andira inermis «quinillo colorado»: Árbol que se encuentra en las áreas andinas 

Norperuanas y Amazonía, a partir de 0 - 1500 m.s.n.m. la corteza y semillas se usan como 

eméticas y vermífugas; por lo que en la antigüedad los peruanos lo usaban como planta 

medicinal. 

• Aniba puchury-minor «moena amarilla»: Árbol que se encuentra en la cuenca 

Amazónica. Desde épocas antiguas las semillas se usan para tratar enfermedades como la 

disentería; la madera tiene color amarillo claro, es muy buscada por ser duradero y 

resistente. 
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• Banisteriopsis caapi «ayahuasca»: Planta arbustiva, nativa de América Tropical y se 

puede encontrar en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil; desde la antigüedad ha 

sido utilizada por los chamanes de la mayoría de pueblos indígenas de América. Debido 

a que sirve en medicina popular y adivinación; tiene efecto laxante y emético, contiene 

diferentes tipos de alcaloides como: harmalina, tetrahydroharmina, harmolina, ácido 

harminico, etc. Por lo que se considera un alucinógeno con la que el chamán puede 

embriagarse y tener visiones respecto a la cura de una enfermedad. 

• Brugmansia arborea «floripondio blanco»: Árbol originario de Perú; de climas cálidos 

y templados, la parte que se utiliza para la medicina popular son las flores debido a sus 

propiedades narcóticas puede curar el mal del susto. 

• Brugmansia sanguinea «floripondio encarnado o rojo»: Árbol originario de Perú; de 

climas cálidos y templados la parte que se utiliza para la medicina popular son las semillas 

ya que tienen propiedades narcóticas consideradas veneno.  

• Cestrum auriculatum «hierba santa»: Arbusto que se encuentran en las costas y valles 

interandinos la parte que se usa en la medicina tradicional son las hojas ya que se emplean 

como febrífugo y también son usadas exteriormente como desinflamante para tratar 

ulceras, edemas, etc. 

• Cinchona officinalis «quina»: Árbol que se encuentra en Perú, Venezuela, Bolivia y 

Ecuador; se usa como medicina tradicional para tratar la fiebre; pero actualmente se han 

realizado estudios en los diferentes laboratorios de la medicina farmacéutica 

descubriendo que tiene propiedades antimaláricas en la corteza ya que contenía quinina 

y la cinchonina que posteriormente dieron lugar a la quinidina y cinchonidina. 

• Ephedra americana «pinco pinco»: Arbustos junciformes muy ramosos que se 

encuentran en la sierra y costa desértica de Perú, se usa en la medicina tradicional la parte 
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de los tallos en infusión como diurético y depurativo de las afecciones de la vejiga y 

piorrea.  

• Erythroxylon coca «coca»: Arbusto de 1 a 2 m de altura, tiene uso medicinal en las 

hojas ya que contienen cocaína que se utiliza como analgésico y narcótico por lo que 

muchos países han intentado eliminar este cultivo, pero hasta la actualidad no se ha 

logrado.  

• Erythroxylon novogranatense «coca»: tiene las mismas propiedades y usos de la 

anterior especie solo se diferencian en el tamaño de las hojas. 

• Jatropha macrantha «huanarpo macho»: Arbusto de flores rojas que se puede 

encontrar en la zona andina del Perú; lo que se usa como medicina tradicional es el humo 

que se genera al quemar la planta ya que se cree que tiene propiedades enérgicas. 

• Jatropha curcas «piñón»: Arbusto de flores blancas, se encuentra en la zona altoandina 

de Perú, en la costa se cultiva como planta ornamental; se usa las semillas para la 

obtención de aceite industrial, las hojas como fijador de colores de ilo teñidos de azul 

encarnado; como purgante se usan las semillas.  

• Nicotiana tabacum «tabaco»: Planta anual originario de las regiones bajas del este de 

los andes y de allí se esparció hasta Norte América. Es obtenido de las hojas que contienen 

el alcaloide nicotina usándolo para fumar y masticar. 

• Theobroma cacao «cacao»: Árbol de tamaño bajo originario de la cuenca del 

Amazonas; su uso es en base de bebidas calientes y frías conocida como chocolate; 

también tienen un alto valor energético y estimulante por lo que se utiliza mayormente en 

zonas de bajas temperaturas, asimismo la grasa que contiene es variada y se utiliza según 

la medicina y la industria. 

Cabieses (1993) describe especies que se usaban en la medicina tradicional, tal es el caso 

hasta de cómo utilizar el humo del “floripondio”(Brugmancia arborea) para tratar casos 
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de asma y una infusión de “Chamico” (Datura ferox) para curar el párkinson; por lo que 

menciona que la medicina popular indoamericana abrió el paso al tratamiento específico 

de las enfermedades infecciosas con la quina (Cinchona Officinalis) y la ipecacuana 

(Carapichea ipecacuanha); pero que la medicina popular europea encaminó el 

tratamiento de las enfermedades cardíacas utilizando la medicina digital. Del mismo 

modo, Alves et al. (2011); Da Silva et al. (2018); Amoateng et al. (2018) y Mendes et al. 

(2019) en sus estudios realizados han utilizado numerosas especies de flora para tratar 

algunas enfermedades lo que les da gran importancia a los estudios etnobotánicos de 

plantas medicinales. 

2.2.9. Las plantas medicinales y sus efectos sobre la salud  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a “La medicina tradicional y 

natural incluyendo el tratamiento con plantas medicinales como el remedio más natural, 

seguro y eficaz, además de  ser asequible, asequible y aceptable para el pueblo” (Soria, 

2018). Asimismo, la Agencia del gobierno de los Estados Unidos Internacional (2010) 

menciona que los vegetales van afectan  la salud humana de cualquier sentido, ya sea por 

absorción, contacto o ingestión; por lo cual clasifica de la siguiente manera: 

a. Planta medicinal: Vegetales que elaboran metabolitos secundarios conocidos como 

principios activos, tienen acción farmacológica que funciona ya sea de forma beneficiosa 

o perjudicial para el organismo que lo consume; se usa como droga o medicamento para 

algunas enfermedades. 

b. Planta oficinal: Forma parte de algunos medicamentos preparados debido a sus 

propiedades farmacológicas. 

c. Plantas aromáticas: sus principios activos lo constituyen las esencias, representan al 

0,7 % de plantas medicinales. 
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d. Plantas condimentarias o especias: son plantas medicinales aromáticas 

caracterizadas por sus características organolépticas. 

2.2.10. Los metabolitos secundarios de las plantas  

Los metabolitos secundarios cumplen un rol de gran importancia en las plantas, puesto 

que se sintetizan como respuesta adaptativa, frente a la exposición al estrés ambiental, así 

como también, como medio de defensa frente a potenciales patógenos y depredadores 

(Lustre, 2022). Los metabolitos secundarios que encontramos en las especies de flora 

medicinal tienen efectos a nivel productivo y de salud; actúan como bactericidas o 

bacteriostáticos, antihelmíntico (taninos y saponinas), anticancerígeno, antioxidante e 

inmunoestimulante (compuestos fenólicos, saponinas alcaloides y terpenos); estos 

metabolitos también son muy beneficiosos en la alimentación animal tanto en lo 

productivo como en lo reproductivo (Hernández-Alvarado et al., 2017). Se distribuyen 

en varios grupos taxonómicos con diferentes propiedades biológicas y ecológicas; están 

caracterizados según sus aplicaciones y usos tales como: herbicidas, medicamentos, 

insecticidas, colorantes o perfumes (Ávalos & Pérez, 2009). 

2.3. Marco conceptual 

Plantas medicinales 

Según la Agencia del gobierno de los Estados Unidos Internacional - USAID (2010), las 

plantas medicinales son vegetales encargados de elaborar metabolitos secundarios que se 

les nombra principios activos los cuales desempeñan una acción farmacológica, 

perjudicial o beneficiosa, sobre el organismo vivo; su mayor utilidad es servir como droga 

o medicamento con el fin de aliviar las enfermedades. “El uso de plantas medicinales 

disminuye la importación de medicamentos, por lo que promueve la autosuficiencia” 

(Olayiwola, 1993). 
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Etnobotánica  

Ciencia interdisciplinaria y pluralista, la etnobotánica implica clasificar, describir, 

interpretar, nombrar y vincular significados, lo cual es posible a través del lenguaje, ya 

sea verbal o escrito. Las plantas guardan las tradiciones orales de las naciones como 

memoria nacional. La etnobotánica establece un puente de entendimiento entre las 

lenguas y la composición de significados polisémicos y vernáculos (Oses, 2010). 

Conocimiento tradicional  

Es el saber de los campesinos que van acumulando conocimientos acerca del manejo del 

ambiente y de los recursos naturales como la tierra, el viento, el agua, la vegetación; todo 

esto depende del lugar en el que habitan,  sea en praderas, costas, zonas de alta montaña 

o a orillas de un río; esto les ha permitido adaptarse y subsistir al lugar que habitan (Pérez 

et al., 2014). 

Índice de valor de uso (IVU)  

Es un método de estudio que indica la importancia que un grupo o comunidad tiene acerca 

de las especies vegetales en una determinada población (Gómez et al., 2016). 

Flora  

Es una colección de especies de plantas que encontramos en un sitio concreto en un 

momento dado (Juste, 2020). También es definido como un grupo de variedades y 

especies de plantas de un determinado espacio (Agenda 21 de la provincia de Jaén, 2019). 

Principios activos 

Son las sustancias que se pueden encontrar en los diferentes órganos de las plantas y que 

pueden modificar algunas funciones del sistema y órganos del sistema humano y animal 

(Galvez et al., 2014). 
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Metabolitos secundarios 

Son compuestos aislados de las plantas que intervienen de forma directa en su desarrollo 

y crecimiento; asimismo, la planta los utiliza para su interacción con el medio ambiente, 

se clasifica según su naturaleza química como por ejemplo: los compuestos fenólicos, 

alcaloides, terpenos, etc. (Arango, 2019). 

2.4. Hipótesis 

En el conocimiento ancestral etnobotánico del caserío Peña Blanca para tratar afecciones, 

dolencias y enfermedades; la población utiliza los tallos, raíz y hojas de al menos 50 

especies de plantas medicinales locales. 

2.5. Operacionalización de variables  

2.5.1. Variables  

- Plantas medicinales 

- Conocimiento etnobotánico 

 

2.5.2. Indicadores  

- Cantidad de géneros, familias y especies de plantas medicinales. 

- Nombres comunes con los que se les conoce a las plantas medicinales. 

- Cuantas familias conocen el uso y valor de las especies.  

- Enfermedades que son tratadas con las especies medicinales. 

- Parte de la planta medicinal que se usa, forma de uso y preparación.  

- Valor de uso de las plantas medicinales 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

La ruta de investigación es cuantitativa y cualitativa, siendo el tipo de investigación no 

experimental, de nivel descriptivo, porque se buscó determinar el nivel o estado de una o 

más variables en una población (Hernández - Sampieri & Mendoza, 2019).  

3.2. Diseño de investigación 

La investigación es no experimental debido a que en el estudio no se manipuló las 

variables dependientes e independientes, puesto que, solo se observó cada fenómeno en 

su ambiente natural para su posterior análisis. Con diseño transeccional o transversal 

porque se evaluó el conocimiento de las plantas medicinales como contexto en un tiempo 

dado (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2019). 

3.3. Métodos de investigación 

Para la presente investigación se realizó la recopilación y el análisis de datos, para filtrar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas preguntas en el proceso de interpretación 

(Hernández & Mendoza, 2019).  

 

3.3.1. Localización y características del área de estudio  

El estudio se desarrolló en el caserío Peña Blanca, Tacabamba, Chota, Cajamarca; 

geográficamente se encuentra en las coordenadas UTM 767877.21 Este y 9291427.16 

Norte; su abigeo es 0604170038. Se encuentra a una altitud de 2592 m.s.n.m 

(Municipalidad distrital de Tacabamba, 2016). Se ubica aproximadamente a una hora de 

Tacabamba en movilidad; cuenta con una trocha carrozable en el tramo Tacabamba – 

Peña Blanca. 
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Se encuentra en la región natural Quechua Alta, por lo que el clima con el que cuenta 

dicho caserío es un microclima húmedo típico, con moderadas precipitaciones y con 

presencia de neblinas, su precipitación varia de 70 a 120 mm. En este caserío el sustento 

económico es la agricultura y ganadería; lo que se cultiva frecuentemente es el Triticum, 

Zea mays, Solanum tuberosum, Pisum sativum, Ipomoea batatas, Phaseolus vulgaris, 

Hordeum vulgare, Cucurbita máxima (De los Rios, 2006). Se cuenta con una posta 

médica, dos niveles de educación que es inicial y primaria.  Las viviendas son de material 

rustico: adobe y tapial; los techos son de calamina y teja, un mínimo porcentaje de 

viviendas son construidas de concreto. Cada vivienda cuenta con servicio de electricidad 

y sistema de agua entubada. Se cuenta con señal de radio, tv, telefonía móvil de los cuatro 

operadores: Bitel, Claro, Entel y Movistar. 

 

 

Figura 1 

Mapa de ubicación del proyecto de tesis 
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3.3.2. Metodología  

En el desarrollo del estudio etnobotánico se tuvo en cuenta tres etapas: trabajo de campo, 

trabajo de laboratorio y trabajo de gabinete.  

a. El trabajo de campo  

Se encuestó a 82 personas mayores de 30 años (se aplicó una encuesta semiestructurada, 

ver Anexo 2). Con el fin de conocer cuantas plantas medicinales conocen, como las 

utilizan y que afecciones curan. Para luego colectar las muestras botánicas, con previa 

autorización del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

Primero se realizó el proceso de herborización; este inició con la elección de muestras, 

para esto la muestra correcta debe poseer los órganos reproductivos como flores y frutos 

preferentemente y los vegetativos como ramas con hojas; luego se colectó la muestra con 

la ayuda de una tijera de podar. Posterior a ello la muestra botánica se le trasladó en la 

prensa, cada muestra fue enumerada, fotografiada y se anotó algunos aspectos específicos 

del hábito y hábitat. Finalmente se realizó el traslado hasta el laboratorio botánico  

“Pedro Coronado Arrascue” de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

b. El trabajo de laboratorio 

Se realizó el secado de las muestras botánicas, ya que se le  fue cambiando el papel 

periódico continuamente para poder obtener un secado homogéneo y así conservar cada 

muestra botánica; también se aplicó el montaje en cartulinas folcote calibre 12 de 30 x 40 

cm; la identificación taxonómica se elaboró según las características morfológicas de 

cada muestra colectada usando el APG IV (Angiosperm phylogenetic groups), por 

consiguiente se identificó cada una de las especies medicinales visitando la base de datos 

International Plant Names Index [IPNI] y Trópicos, asimismo se verificó los nombres 
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científicos según el sitio web the World Flora Online 

((http://www.worldfloraonline.org/); el etiquetado se hizo según lo estipulado por el 

herbario “Pedro Coronado Arrascue” de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

(Anexo 4). 

c. El trabajo de gabinete 

Se realizó el procesamiento de datos de toda la información recopilada durante el trabajo 

de campo y laboratorio. Se ordenó la información de las encuestas respecto a las especies 

medicinales del caserío según la forma de uso (para determinar el valor de uso de cada 

especie), parte usadas, preparación y aplicación como tratamiento de enfermedades, 

finalmente se hizo una revisión sistemática de los principios activos o metabolitos 

secundarios de las plantas identificadas en el presente estudio.  
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3.4. Población, muestra y muestreo 

3.4.1. Población  

La población está conformada por las 104 personas mayores de 30 años del caserío Peña 

Blanca (Centro de salud Peña Blanca, 2022). 
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Resumen de la metodología 
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3.4.2. Muestra  

El muestreo se realizó por conveniencia ya que al obtener la muestra que es el subconjunto 

extraído de la población general de estudio, se escogió a la cantidad de personas mayores 

de 30 años para realizarles la encuesta semiestructurada, por ende, se empleó la fórmula 

de Aguilar (2005) y Bolaños (2012). 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

Donde:   

z = Valor en la tabla Z del 95 % de confianza: 1,96   

p = Proporción de éxitos (0.50)   

q = Proporción de fracasos (0.50)   

N = Población estimada (104)  

e = Error estimado: 5%    

n = Tamaño muestra 

 

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 104 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (104 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n= 82 

Finalmente, la muestra estuvo conformada por 82 personas del caserío Peña Blanca, 

distrito de Tacabamba, Chota, Cajamarca. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas que se darán uso para el desarrollo del proyecto de investigación serán:  

a. La observación: este fue considerado como una etapa preparatoria en donde se hizo 

una reunión con las autoridades del lugar para hacerles conocer el objetivo con el que se 

trabajó dicho proyecto, mencionar que se necesita de su apoyo para obtener una 

información verídica acerca del conocimiento tradicional sobre las especies medicinales 

de dicho lugar; asimismo, se les pidió que se convoque a una reunión para informar a toda 

la población para seleccionar a las personas que se les va encuestar, estas deben ser 

representativas y deben tener disposición a brindarnos información sobre el tema. 

La encuesta: la encuesta se le aplicó a un porcentaje de la población total (población 

seleccionada 82 personas) y fue la encuesta semiestructurada en donde se mantuvo un 

esquema mental de los temas que desea cubrir, pero no dejando que este esquema ejerza 

demasiado control sobre el enfoque de la encuesta o el orden de las preguntas, se enmarcó 

temas específicos y claros para el entendimiento de la persona a la que se entrevistó y de 

ser el caso que no ser comprendida durante la conversación se pudo cambiar de forma 

oportuna (Zambrano et al., 2015). 

3.5.2. Instrumentos para la recolección de datos 

El instrumento utilizado fue la encuesta semiestructurada, donde se abordaron temas 

específicos que se quiso saber respecto a las plantas medicinales de dicha área de estudio 

como: nombre común, uso medicinal, parte usada, formas de preparación y uso de las 

plantas medicinales de las que tengan conocimiento y de sus prácticas curativas, el cual 

fue elaborada a base de los estudios de Bocanegra (2011); Diaz (2019) y Mendoza et al. 

(2021). En el caso de algunas entrevistas orales durante las caminatas para la recolección 

se grabó haciendo uso de celular o cámara. 
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3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.6.1. Reportar las especies medicinales  

Toda la información fue sistematizada utilizando el software Excel y Word. Se ordenó 

los resultados de la información recolectada en cuadros, listas, tablas y gráficos; 

ordenando los datos de cada planta medicinal por su hábitat, hábito, estado biológico, 

nombre científico, nombre común, familia, género y especie; para posteriormente 

plasmarlo en una lista general de plantas medicinales encontradas en el área de estudio. 

3.6.2. Descripción del conocimiento etnobotánico  

El conocimiento etnobotánico tradicional de cada persona de dicho lugar se describió en 

cada una de las encuestas realizadas, también se tuvo en cuenta la realización de 

anotaciones y grabaciones durante la entrevista haciendo uso de un celular o cámara. Se 

registró cada especie medicinal, se describió la forma de uso, las enfermedades y males 

que se trata, la parte se utiliza, la aplicación y preparación; asimismo se revisó y se plasmó 

a manera de descripción con que principios activos o metabolitos secundarios cuentan 

para ser consideradas plantas medicinales.  

3.6.3. Determinación del valor de uso de las plantas medicinales  

Para poder determinar el valor de uso se tuvo en cuenta la categorización de Torres (2013) 

a base de los datos obtenidos en la descripción de las plantas; y para determinar el valor 

de uso de las especies medicinales se utilizó la fórmula de la sumatoria de Marin et al. 

(2005).  

✓ Agroforestal: asociar árboles, cultivos y animales. 

✓ Alimento: incluye a las especies, que se utilizan para el consumo.  

✓ Artesanal: incluye especies cuya madera se utiliza para tallar, labrar, semillas y 

recipientes. 

✓ Aserrío: especies de madera utilizadas en carpintería y procesamiento industrial. 
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✓ Combustible: especies aprovechadas para carbón o leña.  

✓ Construcción: especies utilizadas para la edificación de viviendas, como vigas, cercas, 

techos, amarres, etc. 

✓ Forraje: plantas utilizadas para alimento animal.  

✓ Insecticida: plantas utilizadas para combatir ciertos tipos insectos.  

✓ Medicinal: plantas utilizadas para tratar o prevenir enfermedades.  

✓ Ornamental: plantas que tienen usos reales o potenciales en la decoración de espacios. 

✓ Psicotrópicas: incluye especies que generan efectos sobre el sistema nervioso. 

✓ Tintórea: plantas utilizadas para adquirir tintes naturales.  

✓ Tóxicos: especies usadas como venenos para pesca, cacería o que son reconocidas como 

nocivas para los animales o para el hombre. 

✓ Veterinario: especies para tratar las enfermedades de los animales domésticos. 

✓ Otros: plantas con usos específicos que no se encuentran catalogadas en las categorías de 

uso definidas en este trabajo. 

 

Fórmula: 

𝑉𝑈 = ∑1 + 2 + 3 + 4 +⋯𝑛              ………. Ec. 1 

Donde: 

VU= Valor de uso 

∑ = sumatoria de las categorías 1, 2, 3, 4, …n 

 

Posterior a ello, el análisis y la interpretación de los datos obtenidos fue realizado a modo 

de explicación por la persona a cargo de la ejecución del proyecto de investigación. 
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3.7. Aspectos éticos 

Los aspectos éticos que se emplean en este proyecto de tesis es la responsabilidad moral, 

diálogo y capacitación; con el fin de analizar los impactos a ocasionar y también de 

comunicar a la comunidad de manera concisa sobre el fin último del proyecto de tesis 

(Alexiades, 1995). 

Un aspecto ético importante es la no divulgación de datos personales de los encuestados, 

respecto a los conocimientos tradicionales que tienen; por lo que a la comunidad se le 

brindará la información necesaria sobre los objetivos que tiene el proyecto de tesis a 

desarrollarse, teniendo en cuenta las inquietudes de los comuneros. Para el desarrollo de 

aplicación de la encuesta se tendrá en cuenta su consentimiento informado de cada una 

de las personas para no tener ningún conflicto ni malentendido; asimismo, se obtuviero 

las muestras botánicas del caserío Peña Blanca, según lo establecido en la autorización 

del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) RA N° D000174-2022-

MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-CAJAMARCA (Anexo 5) el cual fue obtenido con fines 

de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Descripción de resultados 

4.1.1. Especies medicinales del caserío Peña Blanca  

Después de haber aplicado las encuestas semiestructuradas a 82 personas vivientes en el 

caserío Peña Blanca. Se identificaron 63 especies medicinales que son utilizadas para 

tratar afecciones y males de las personas del lugar, las cuales se encuentran agrupadas en 

30 familias, siendo la más representativa la familia Asteraceae con once especies (17,46 

%), Lamiaceae con siete especies (11,11 %), Fabaceae con cinco especies (7,94 %) y 

Solanaceae con cinco especies (7,94 %).  

En la Tabla 1 se muestra las 63 especies encontradas dentro del área de estudio, 

distribuidas en 30 familias; asimismo se muestra los nombres comunes por los que se le 

conoce en el caserío de Peña Blanca. 

Tabla 1  

Especies identificadas y sus nombres comunes en la zona de estudio 

N° Familia Especie Nombre común 

1 Salicaceae Salix humboldtiana Willd. “sauce” 

2 Fabaceae Desmodium molliculum (Kunth) DC. “ushumbar” 

3 Asteraceae Hieracium sp. “chicoria” 

4 Solanaceae Physalis peruviana L. “tomate” 

5 Rosaceae Rubus sulcatus Vest “zarzamora” 

6 Verbenaceae Verbena litoralis Kunth “verbena” 

7 Fabaceae Mimosa sensitiva L. “tiraca” 

8 Amaranthaceae Alternanthera macbridei Standl. “pata de perro” 

9 Lamiaceae Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. “chancua” 

10 Asteraceae Baccharis latifolia Pers. “chilca blanca” 

11 Plantaginaceae Plantago major L. “llantén” 

12 Asteraceae Cronquistianthus ivaefolia L. “chilca negra” 

13 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth “cola de caballo” 

14 Solanaceae Cestrum tomentosum L.f. “hierba santa blanca” 

15 Lamiaceae Stachys aperta Epling “supiquegua morada” 
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N° Familia Especie Nombre común 

16 Lamiaceae Stachys sp. “supiquehua blanca” 

17 Adiantaceae Adiantum raddianum C. Presl “culantrillo” 

18 Amaranthaceae Iresine lindení Van Houtte “lancetilla” 

19 Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. “eucalipto” 

20 Adoxaceae Sambucus peruviana Kunth “shauco” 

21 Caryophyllaceae Dianthus caryophyllus L. “clavel” 

22 Lamiaceae Mentha spicata L.  “hierba buena” 

23 Asteraceae Tanacetum partenium L. 
“manzanilla 

cimarrona” 

24 Lamiaceae Origanum vulgare L. “óregano” 

25 Amaranthaceae Iresine herbstii Hook. “cachurros” 

26 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. “pasto de raíz” 

27 Amaranthaceae 
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin 

& Clemants 
“paico” 

28 Brassicaceae Nasturtium officinale R.Br. “berros” 

29 Urticaceae Urtica leptophylla Kunth “ortiga blanca” 

30 Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. “romero” 

31 Passifloraceae Passiflora ligularis Juss. “granadilla” 

32 Urticaceae Urtica flabellata Kunth “ortiga negra” 

33 Rosaceae Rosa x alba L.  “rosa blanca” 

34 Polygalaceae Polygala paniculata L. “canchalagua” 

35 Piperaceae Peperomia galioides Kunth “congona” 

36 Solanaceae Solanum tuberosum L. “papa yungay” 

37 Asteraceae Sonchus asper Wulfen ex DC. “cerraja” 

38 Fabaceae Medicago sativa L. “alfalfa” 

39 Rutaceae Ruta graveolens L. “ruda” 

40 Asteraceae 
Smallanthus sonchifolius (Poepp.) 

H.Rob. 
“llacón” 

41 Fabaceae Erythrina edulis Triana “pajuro” 

42 Asteraceae Ambrosia psilostachya DC. “marco” 

43 Poaceae Cymbopogon citratus Stapf “hierba luisa” 

44 Lamiaceae Melissa officinalis L. “toronjil” 

45 Asteraceae Porophyllum ruderale M.Gómez “hierba del shingo” 

46 Euphorbiaceae Ricinus comunis L. “higuerilla” 

47 Lythraceae Cuphea decandra  W.T.Aiton “hierba del toro” 

48 Lauraceae Persea americana Mill. “palta” 

49 Adoxaceae Sambucus nigra L.  “tilo” 

50 Piperaceae Piper acutifolium Ruiz & Pav. “matico” 

51 Juglandaceae Juglans neotropica Diels “nogal” 

52 Cupressaceae Cupressu macrocarpa Hartw. “ciprés” 

53 Fabaceae 
Otholobium munyense (J.F.Macbr.) 

J.W.Grimes 
“culén” 

54 Solanaceae Solanum americanum Mill. “cushay” 

55 Solanaceae Cestrum auriculatum L'Herit. “hierba santa negra” 
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En la figura 3  se muestra el total de familias encontradas en el caserío Peña Blanca, las 

cuales son 30 familias botánicas, siendo la más representativa la familia Asteraceae con 

11 especies (17,46 %) del total de familias, la Lamiaceae con siete especies (11,11 %), la 

Fabaceae con cinco especies (7,94 %) , la Solanaceae con cinco especies ( 7,94 %), la 

Amaranthaceae con cuatro especies (6,35 %); la Poaceae con tres especies (4,76 %), la 

Adoxaceae, Piperaceae, Rosaceae y Urticaceae con dos especies (3 %); las menos 

representativas tenemos a las 20 familias con una sola especie  (1,59 %) cada una.  

 

 

 

  

N° Familia Especie Nombre común 

56 Asteraceae 
Philoglosa mimuloides  (Hieron.) 

H.Rob. & Cuatrec. 
“agashul” 

57 Asteraceae Tagetes filifolia Lag. “anís” 

58 Poaceae Arundo donax L. “carrizo” 

59 Polygonaceae Rumex peruanus Rech.f. “uñigan” 

60 Asteraceae Matricaria chamomilla L. “manzanilla” 

61 Gentianaceae Gentianella sp. “sumarán” 

62 Apiaceae Foeniculum vulgare Mill. “hinojo” 

63 Asphodelaceae Aloe vera L. “penca sábila” 
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4.1.2. Conocimiento etnobotánico de la población de caserío Peña Blanca 

El conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales se obtuvo de las encuestas 

semiestructuradas aplicadas a 82 personas vivientes en el caserío Peña Blanca, en donde 

se encuestó a 47 del sexo femenino (57 %) y 35 del sexo masculino (43 %); según este 

dato se define que el mayor conocimiento etnobotánico es por parte de las mujeres (Figura 

4).  

 

Porcentaje de personas según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la ocupación de las personas encuestadas se tiene que las 47 mujeres son amas 

de casa (43 %) y los 35 hombres son agricultores (57 %) (Figura 5).  

57%

43%

Femenino

Masculino

Figura 4 

Porcentaje de personas según el sexo  
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Según el grado de instrucción de los informantes del caserío de Peña Blanca encontramos 

que existen 34 informantes con primaria completa (41%), 19 informantes sin estudios 

(23%), 14 informantes con primaria incompleta (17%), ocho informantes con secundaria 

completa (10%) y siete informantes con secundaria incompleta (9%) (Figura 6).  

Figura 6 

Porcentaje de personas según el grado de instrucción 
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Figura 5 

Porcentaje de ocupación de las personas encuestadas 
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Respecto a de donde conocen sobre la medicina tradicional de las plantas medicinales se 

determinó que 81 personas encuestadas, obtuvieron la información sobre conociendo de 

la medicina tradicional de plantas medicinales por sus padres (99 %) y solo una persona 

obtuvo el conociendo de la medicina tradicional de plantas medicinales por parte de sus 

abuelos (1 %) (Figura 7). 

 

En esta investigación se determinó que, para el tratamiento de afecciones y enfermedades 

se hace uso de las diferentes partes de la planta e incluso todos los órganos (tabla 2); pero 

las partes más representativas con mayor importancia y frecuencia de uso es la hoja fresca 

que es usada de 28 especies y representa un 44,44 %, seguido del uso de tallo y hoja fresca 

con nueve especies (14,29 %), hoja fresca, tallo, raíz y flores con cuatro especies (6,35 

%), raíz con cuatro especies (6,35 %), tallo tres especies (4,76 %), tallo, hoja fresca y 

flores tres especies (4,76 %), tallo, raíz y flores dos especies (3,17 %), fruto dos especies 

(3,17 %), hoja fresca y flores dos especies (3,17 %), tallo, raíz y flores dos especies (3,17 

1%

99%

Abuelos

Padres

Figura 7 

Porcentaje de personas según “De donde conocen sobre medicina tradicional de 

plantas medicinales” 
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%); raíz, tallo y fruto una especie (1,59 %), raíz y hoja fresca una especie (1,59  %), hoja 

fresca y frutos una especie (1,59 %), hoja fresca tallo y raíz una especie (1,59 %), flores 

una especie(1,59 %) y  otros (tubérculo) una especie (1,59 %) (Figura 8). 

Figura 8 

Porcentaje de especies medicinales según la parte utilizada 
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Tabla 2 

Descripción del conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca 

N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

1 
Sonchus asper 

Wulfen ex DC. 
“cerraja”  

Fiebre Raíz 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

La cólera 
Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Es recomendable 

preparar con 

rosas blancas y 

maíz blanco 

2 Physalis peruviana L. “tomate” 

Fiebre Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se recomienda 

agregar a la 

infusión miel de 

abeja 

Tos  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Recomendable 

tomarlo en la 

noche 

3 Hieracium sp. “chicoria” 

Fiebre 
Raíz y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

A los bebes se 

les debe dar en 

gotas 

Enfermedad del 

hígado 
Raíz 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Adulta  

4 
Sambucus peruviana 

Kunth 
“shauco” Tos - resfrío Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

5 
Piper acutifolium 

Ruiz & Pav. 
“matico” 

Tos - resfrío Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Es recomendable 

hervirlo con 

leche 

Heridas Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Externa Lavados 

Una vez al 

día 
Joven 

Se recomienda 

lavar con jabón 

blanco 
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

Infecciones  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Llagas y heridas Hoja fresca 
Cocido - 

emplasto 
Externa Emplasto Inter diario Tierna  

6 Gentianella Moench. “sumaran” Fiebre 
Raíz, tallo y 

fruto 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

7 
Nasturtium officinale 

R.Br. 
“berros” 

Inflamaciones 

Tallo, hoja 

fresca y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se prepara con 

papa silvestre 

Inflamación de las 

encías  
Tallo       

8 
Foeniculum vulgare 

Mill. 
“hinojo” 

Dolor de barriga 

(cólicos) 
Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

9 
Urtica flabellata 

Kunth 
“ortiga negra” 

Bronco Raíz 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Tos - resfrío 
Raíz y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

10 
Urtica leptophylla 

Kunth 

“ortiga 

blanca” 
Dolor de pulmón  Raíz 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

No se 

recomienda 

tomarlo seguido 

debido a que 

puede causar 

ceguera 

11 
Matricaria 

chamomilla L. 
“manzanilla” 

Dolor de ojos Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Externa Lavados 

Una vez al 

día 
Joven  

Resfrío 
Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

12 
Cymbopogon citratus 

Stapf 
“hierba luisa” Infecciones Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

13 
Solanum americanum 

Mill. 
“cushay” Resfrío 

Hoja fresca 

y frutos 

Crudo - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Joven  
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

14 
Ambrosia 

psilostachya DC. 
“marco” Parásitos 

Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

15 Sambucus nigra L.  “tilo” Tos - resfrío Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

16 Plantago major L. “llantén” 
Infección de 

heridas 

Hoja fresca, 

tallo y raíz 

Cocido - 

infusión 
Externa Lavados 

Una vez al 

día 
Joven 

Los lavados se 

realizan con 

jabón blanco 

17 
Verbena litoralis 

Kunth 
“verbena” 

Infecciones de la 

mujer 
Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Externa 

Baño de 

asiento 

Una vez al 

día 
Joven  

Purgante Raíz 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Adulta  

18 
Iresine lindení Van 

Houtte 
“lancetilla” 

Ardor estomacal Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se prepara 

acompañado de 

cachorros 

La cólera Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se prepara 

acompañado de 

maíz blanco y 

rosas blancas 

19 
Passiflora ligularis 

Juss. 
“granadilla” 

Enfermedad del 

hígado 
Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

No se 

recomienda 

tomarlo seguido 

debido a que 

puede causar 

ceguera 

Empacho Hoja fresca 
Crudo - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Joven 

El emplasto de 

coloca alrededor 

de barriga y 

cintura 

Empacho Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Tierna  

20 Iresine herbstii Hook. “cachorros” Ardor estomacal Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se prepara 

acompañado de 
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

hojas de 

lancetilla 

21 Aloe vera L. “sábila” 
Infecciones de la 

mujer 
Hoja fresca Crudo - pasta Externa Tópica 

Una vez al 

día 
Joven 

Es recomendable 

dejarle remojar 

por al menos un 

día para que 

salga el yodo que 

contienen las 

hojas para poder 

usarlo 

22 

Adiantum raddianum 

C. Presl 
“culantrillo” Inflamaciones Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

  Hemorragia  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

23 
Equisetum bogotense 

Kunth 

“cola de 

caballo” 

Inflamación del 

riñón 
Tallo  

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Infecciones  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida Inter diario Joven 

Se prepara 

acompañado del 

rubio de choclo 

Tos  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

24 Arundo donax L. “carrizo” 
Inflamación del 

riñón 
Raíz 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

25 Rubus sulcatus Vest “zarzamora” Tos - resfrío 
Hoja fresca 

y flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

26 
Dianthus 

caryophyllus L. 
“clavel” 

Dolor de corazón 

(pena) 

Hoja fresca 

y flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se prepara 

acompañado de 

maíz blanco 
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

27 Ruta graveolens L. “ruda” 

Dolor  Hoja fresca 
Cocido - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Joven  

Amargura de boca Hoja fresca 
Cocido - 

emplasto 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Mal aire Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se debe tomar en 

ayunas 

28 Melissa officinalis L. “toronjil” Dolor de corazón  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

29 

Desmodium 

molliculum (Kunth) 

DC. 

“ushumbar” 

Inflamación 

estomacal  

Hoja fresca, 

tallo, raíz y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se prepara 

acompañado de 

cola de caballo 

Heridas 
Hoja fresca, 

tallo y raíz 

Cocido - 

infusión 
Externa Lavados 

Una vez al 

día 
Joven  

30 
Rumex peruanus 

Rech.f. 
“uñigan” Fiebre 

Tallo y hoja 

fresca 
Cocido - Jugo Externa 

Baño 

general 

Una vez al 

día 
Adulta 

Se utiliza en las 

noches  

31 

Otholobium 

munyense 

(J.F.Macbr.) 

J.W.Grimes 

“culén”  Disentería Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Se puede 

preparar 

acompañado de 

hierba el toro 

32 
Peperomia galioides 

Kunth 
“congona” 

Dolor del corazón 

(pena) 
Tallo 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

33 Medicago sativa L. “alfalfa” Anemia Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

34 
Cronquistianthus 

ivaefolia 
“chilca negra” 

Lisiadura Hoja fresca 
Crudo - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Joven  

Tos  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Tierna 

Se prepara 

acompañado de 

ajo y cebolla 
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

35 
Erythrina edulis 

Triana 
“pajuro” 

Enfermedad del 

hígado 
Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Tierna  

36 
Eucalyptus globulus 

Labill. 
“eucalipto” Resfrío Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Tierna  

37 Stachys aperta Epling 
“supequegua 

morada” 
Cólicos  

Tallo, raíz y 

flores  

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Adulta  

38 Stachys sp. 
“supequegua 

blanca” 

Cólicos  
Tallo, raíz y 

flores  

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Adulta  

Tos - resfrío Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Náuseas y vómitos Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

39 
Rosmarinus 

officinalis L. 
“romero” 

Mal del viento Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Infecciones  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

40 
Solanum tuberosum 

L. 

“papa 

yungay” 

Dolor de barriga 

(cólicos) 
Frutos 

Crudo - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Adulta  

41 

Disphania 

ambrosioides (L.) 

Mosyakin & 

Clemants 

“paico” Parásitos Tallo 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Adulta 

Se prepara 

acompañado de 

leche 

42 
Persea americana 

Mill. 
“palta” Caída de cabello Frutos Crudo - crema Externa Otros 

Una vez al 

día 
Adulta  

43 

Smallanthus 

sonchifolius (Poepp.) 

H.Rob. 

“llacon” Gastritis 
Otros 

(tubérculo) 

Crudo - 

masticación 
Interna Oral 

Una vez al 

día 
Adulta  

44 
Minthostachys mollis 

(Kunth) Griseb. 
“chancua” Gastritis Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida Inter diario Joven  

45 

Philoglosa 

mimuloides  (Hieron.) 

H.Rob. & Cuatrec. 

“agashul”  Shucaque 
Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

46 
Salix humboldtiana 

Willd. 
“sauce” 

Shucaque Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Infección estomacal  Hoja fresca 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

47 
Cuphea decandra  

W.T.Aiton 

“hierba del 

toro” 
Disentería  Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

48 
Polygala paniculata 

L. 
“canchalagua” 

Infección estomacal 

Hoja fresca, 

tallo, raíz y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Granos de los niños Hoja fresca 
Cocido - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Joven  

49 
Cynodon dactylon 

(L.) Pers. 

“pasto de 

raíz” 
Caída de cabello 

Hoja fresca, 

tallo, raíz y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Externa Lavados Inter diario Joven  

50 
Cestrum tomentosum 

L.f. 

“hierba santa 

blanca” 
Fiebre 

Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Externa 

Baño 

general 

Una vez al 

día 
Joven 

Antes de la 

aplicación se 

suele mezclar 

con llonque, 

limón o vinagre 

51 
Cestrum auriculatum 

L'Herit. 

“hierba santa 

negra” 
Fiebre 

Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Externa 

Baño 

general 

Una vez al 

día 
Joven  

52 
Baccharis latifolia 

Pers. 

“chilca 

blanca” 
Mal del frio Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Externa 

Baño 

general 

Una vez al 

día 
Joven  

53 
Alternanthera 

macbridei Standl. 

“pata de 

perro” 
Infección estomacal 

Hoja fresca, 

tallo, raíz y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

54 Mimosa sensitiva L. “tiraca” 
inflamación de 

heridas 

Tallo y hoja 

fresca 
Cocido - jugo Externa Lavados 

Una vez al 

día 
Joven  

55 Rosa x alba L.  “rosa blanca” 

Infección estomacal  Flores 
Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

Dolor de corazón 

(pena) 
Flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  
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N° Especie 
Nombre 

común  

Enfermedad o 

dolencia que cura 

parte de la 

planta 

Modo y forma 

de preparación  

Vía de 

administración 

Modo de 

aplicación 

o uso 

Dosificación 
Edad de 

uso 
Observaciones 

56 
Cupressu 

macrocarpa Hartw. 
“ciprés”  Resfrío Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven 

Ha sido utilizado 

para tratar la 

COVID 19 

57 Mentha spicata L.  
“hierba 

buena” 
Parásitos 

Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

mes 
Joven  

58 Origanum vulgare L. “orégano” Cólicos  
Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

59 Tagetes filifolia Lag. “anís” Cólicos  

Tallo, hoja 

fresca y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

60 
Juglans neotropica 

Diels 
“nogal” Caída de cabello Hoja fresca 

Cocido - 

infusión 
Externa Lavados 

Dos veces a 

la semana 
Joven  

61 Ricinus comunis L. “higuerilla” Dolor de estómago Hoja fresca 
Crudo - 

emplasto 
Externa Emplasto 

Una vez al 

día 
Joven 

Se utiliza con 

aceite (se coloca 

aceite a las hojas 

para poner el 

emplasto) 

62 
Porophyllum 

ruderale M.Gómez 

“hierba del 

shingo” 
Mal de ojo 

Tallo y hoja 

fresca 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  

63 
Tanacetum partenium 

L. 

“manzanilla 

cimarrona” 
Cólicos  

Tallo, hoja 

fresca y 

flores 

Cocido - 

infusión 
Interna Bebida 

Una vez al 

día 
Joven  
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Se encontró que de 53 especies medicinales (Figura 9), su modo de preparación es 

mediante la cocción y su forma de aplicación es la bebida, lo cual representa un 84,13 %, 

cuatro especies se preparaba de manera crudo y su forma de aplicación es emplasto (6,35 

%), dos especies su modo de preparación es cocido y su forma de aplicación es el jugo 

(3,17 %), una especie su modo de preparación es crudo y su forma de aplicación es la 

crema (1,59 %), una especie su modo de preparación es crudo y su forma de aplicación 

es la masticación (1,59 %), una especie su modo de preparación es crudo y su forma de 

aplicación es la pasta (1,59 %), una especie su modo de preparación es cocido y su forma 

de aplicación es la emplasto (1,59 %). 

  

Figura 9  

Porcentaje de especies medicinales según el modo y forma de preparación 

 

Según la vía de administración se tiene 46 especies medicinales (Figura 10) que se aplica 

de forma interna (73 %) y de forma externa se aplica 17 especies (27 %).  

84.13%

6.35%

3.17%

1.59%

1.59%
1.59%

1.59%

Cocido - infusión

Crudo - emplasto

Cocido - Jugo

Cocido - emplasto

Crudo - crema

Crudo - masticación

Crudo - pasta



66 
 

Figura 10 

Porcentaje de especies medicinales según la vía de administración 

 

 

Según el modo de aplicación de la flora medicinal del caserío Peña Blanca (Figura 11) el 

71,43 % de las especies se aplican en forma de bebida; 7,94 % en forma de emplasto; 

7,94 % en forma de lavados; 6,35 % de forma de baño general; 1,59 % de forma oral; 

1,59 % en forma de baño de asiento; 1,59 % en forma tópica y el 1,59 % en otros 

(ungüento). 

Figura 11 

Porcentaje de la edad de uso de las especies medicinales 
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Según las encuestas aplicadas y respecto a la dosificación en que se utiliza las especies 

medicinales (Figura 12), se tiene que se utiliza una vez al día 59 especies (93,65 %), inter 

diario dos especies (3,17 %), una vez al mes una especie (1,59 %), dos veces a la semana 

una especie (1,59%). 

Figura 12 

Porcentaje de especies medicinales según la dosificación 

 

Asimismo, la edad de uso de las plantas medicinales (Figura 13) tenemos que 54 especies 

se utilizan en edad joven (85,71 %), siete especies se utilizan en edad adulta (11,11 %) y 

dos especies en edad tierna (3,17 %). 

Figura 13 

Porcentaje de la edad de uso de las especies medicinales 

 

1.59%

3.17%

93.65%

1.59%

Dos veces a la semana

Inter diario

Una vez al día

Una vez al mes

11.11%

85.71%

3.17%

Adulta

Joven

Tierna



68 
 

 

4.1.3. Valor de uso de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca 

En esta investigación se encontró 10 especies con mayor valor de uso; tres especies con 

valor de uso 4: Eucalyptus globulus Labill “eucalipto”, Salix humboldtiana Willd. “sauce” y 

Cupressus macrocarpa Hartw. “ciprés”; y siete especies con valor de uso 3: Piper acutifolium 

Ruiz & Pav. “matico”, Equisetum bogotense Kunth “cola de caballo”, Desmodium molliculum 

(Kunth) DC. “ushumbar”, Erythrina edulis Triana “pajuro”, Persea americana Mill. “palta”, 

Origanum vulgare L.  “orégano”, y Juglans neotropica Diels “nogal” (Tabla 3); de las 

categorías que tuvieron mayor número de especies fueron medicinal con 63 especies, 

ornamental con 12 especies, forraje con 12 especies y alimento con 10 especies (Figura 

14). 

 

Figura 14 

Cantidad de especies usadas por cada categoría de uso  
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Tabla 3 

Valor de uso de las especies medicinales  

N° Familia Especie  Nombre común 

Usos de la planta 

Valor de 

uso 

M
ed

ic
in

a
l 

O
rn

a
m
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l 

T
in

tó
re

a
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g
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l 
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a
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l 

A
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T
ó

x
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o
s 

A
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m
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c
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ci
d

a
 

o
tr

o
s 

1 Asteraceae Sonchus asper Wulfen ex DC. “cerraja” 1     1          2 

2 Solanaceae Physalis peruviana L. “tomate” 1            1   2 

3 Asteraceae Hieracium sp. “chicoria” 1     1          2 

4 Adoxaceae Sambucus peruviana Kunth “shauco” 1            1   2 

5 Piperaceae Piper acutifolium Ruiz & Pav. “matico” 1      1  1       3 

6 Gentianaceae Gentianella sp. Moench. “sumaran” 1               1 

7 Brassicaceae Nasturtium officinale R.Br. “berros” 1               1 

8 Apiaceae Foeniculum vulgare Mill. “hinojo” 1               1 

9 Asteraceae Matricaria chamomilla L. “manzanilla” 1 1              2 

10 Poaceae Cymbopogon citratus Stapf “hierba luisa” 1 1              2 

11 Solanaceae Solanum americanum Mill. “cushay” 1               1 

12 Asteraceae Ambrosia psilostachya DC. “marco” 1     1          2 

13 Adoxaceae Sambucus nigra L.  “tilo” 1        1       2 

14 Plantaginaceae Plantago major L. “llantén” 1     1          2 

15 Verbenaceae Verbena litoralis Kunth “verbena” 1               1 

16 Urticaceae Urtica leptophylla Kunth “ortiga blanca” 1               1 

17 Amaranthaceae Iresine lindení Van Houtte “lancetilla” 1 1              2 
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N° Familia Especie  Nombre común 

Usos de la planta 

Valor de 

uso 

M
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l 
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18 Passifloraceae Passiflora ligularis Juss. “granadilla” 1            1   2 

19 Amaranthaceae Iresine herbstii Hook. “cachurros” 1 1              2 

20 Asphodelaceae Aloe vera L. “sábila” 1 1              2 

21 Adiantaceae Adiantum raddianum C. Presl “culantrillo” 1               1 

22 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth “cola de caballo” 1     1 1         3 

23 Urticaceae Urtica flabellata Kunth “ortiga negra” 1               1 

24 Poaceae Arundo donax L. “carrizo” 1               1 

25 Rosaceae Rubus sulcatus Vest “zarzamora” 1               1 

26 Caryophyllaceae Dianthus caryophyllus L. “clavel” 1 1              2 

27 Rutaceae Ruta graveolens L. “ruda” 1 1              2 

28 Lamiaceae Melissa officinalis L. “toronjil” 1 1              2 

29 Fabaceae Desmodium molliculum (Kunth) DC. “ushumbar” 1     1 1         3 

30 Polygonaceae Rumex peruanus Rech.f. “uñigan” 1               1 

31 Fabaceae 
Otholobium munyense (J.F.Macbr.) 

J.W.Grimes 
“culén” 1     1          2 

32 Piperaceae Peperomia galioides Kunth “congona” 1               1 

33 Fabaceae Medicago sativa L. “alfalfa” 1     1          2 

34 Asteraceae Cronquistianthus ivaefolia “chilca negra” 1               1 

35 Fabaceae Erythrina edulis Triana “pajuro” 1        1    1   3 

36 Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. “eucalipto” 1    1    1  1     4 

37 Lamiaceae Stachys aperta Epling “supiquegua morada” 1               1 

38 Lamiaceae Stachys sp. “supiquegua blanca” 1               1 
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N° Familia Especie  Nombre común 

Usos de la planta 

Valor de 
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39 Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. “romero” 1 1              2 

40 Solanaceae Solanum tuberosum L. “papa yungay” 1            1   2 

41 Amaranthaceae 
Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants 
“paico” 1            1   2 

42 Lauraceae Persea americana Mill. “palta” 1        1    1   3 

43 Asteraceae Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob. “llacón” 1            1   2 

44 Lamiaceae Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. “chancua” 1     1          2 

45 Asteraceae 
Philoglosa mimuloides (Hieron.) H.Rob. & 

Cuatrec. 
“agashul” 1     1          2 

46 Salicaceae Salix humboldtiana Willd. “sauce” 1     1   1  1     4 

47 Lythraceae Cuphea decandra  W.T.Aiton “hierba del toro” 1               1 

48 Polygalaceae Polygala paniculata L. “canchalagua” 1               1 

49 Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. “pasto de raíz” 1               1 

50 Solanaceae Cestrum tomentosum L.f. “hierba santa blanca” 1               1 

51 Solanaceae Cestrum auriculatum L'Herit. “hierba santa negra” 1               1 

52 Asteraceae Baccharis latifolia Pers. “chilca blanca” 1               1 

53 Amaranthaceae Alternanthera macbridei Standl. “pata de perro” 1     1          2 

54 Fabaceae Mimosa sensitiva L. “tiraca” 1               1 

55 Rosaceae Rosa x alba L.  “rosa blanca” 1 1              2 

56 Cupressaceae Cupressu macrocarpa Hartw. “ciprés” 1    1    1  1     4 

57 Lamiaceae Mentha spicata L.  “hierba buena” 1            1   2 

58 Lamiaceae Origanum vulgare L. “orégano” 1 1           1   3 

59 Asteraceae Tagetes filifolia Lag. “anís” 1               1 
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Usos de la planta 

Valor de 
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60 Juglandaceae Juglans neotropica Diels “nogal” 1  1      1       3 

61 Euphorbiaceae Ricinus comunis L. “higuerilla” 1               1 

62 Asteraceae Porophyllum ruderale M.Gómez “hierba de shingo” 1               1 

63 Asteraceae Tanacetum partenium L. 
“manzanilla 

cimarrona” 
1 1              2 
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4.1.4. Descripción de metabolitos secundarios de las especies registradas en el 

caserío Peña Blanca  

En el caserío Peña Blanca se encontraron 63 especies medicinales, de las cuales se realizó 

la investigación bibliográfica de los metabolitos secundarios de cada una de ellas; 

pudiendo encontrar estudios de los principios activos de 60 especies, no se logró encontrar 

información de Philoglosa mimuloides (Hieron.) H.Rob. & Cuatrec. (Agashul), 

Alternanthera macbridei Standl. (pata de perro) y Cronquistianthus ivaefolia (chilca 

negra). Para una mejor lectura de los resultados, se ha creído conveniente agrupar por 

familias  

 

4.1.4.1 Familia: Adiantaceae  

Adiantum raddianum C. Presl 

Nombre común: Culantrillo 

Metabolitos secundarios: 

Contiene polisacáridos como los mananos y monosacáridos como la fucosa, arabinosa, 

galactosa, glucosa, xilosa, manosa (Silva et al., 2011). También lo componen los fenoles 

astringentes, como los ácidos tánico y gálico, flavonoides, gomas y mucílagos, es usado 

como demulcente y tiene efectos antiinflamatorio, béquico, mucolítico y expectorante 

(Córdova, 2018). 
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4.1.4.2 Familia: Adoxaceae 

Sambucus peruviana Kunth. 

Nombre común: Sauco 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos fenólicos tales como catequina, ácido clorogénico, ácido cafeico y 

ácido p-cumárico (Rojas-Ocampo et al., 2021), también contiene terpenoides, ácidos 

grasos, glucósidos cianogénicos, fitoesteroles, lectinas, ácidos orgánicos, alcaloides, 

cumarina y antraquinona (Waswa et al., 2022). Los flavonoides como la quercetina (Ruiz 

et al., 2013) y los compuestos fenólicos como antocianinas le dan la capacidad 

antioxidante (Flores, 2017); asimismo, pueden proteger al cuerpo de los rayos ultra 

violetas y además actuar como antiinflamatorio, antioxidante, inhibidor de la acción 

plaquetaria y antitumoral (Coronado et al., 2015). 

 

Sambucus nigra L. 

Nombre común: Tilo 

Metabolitos secundarios: 

Contiene saponinas, taninos, esteroides, alcaloides (Apráez et al., 2012) y compuestos 

fenólicos que son los responsables de la capacidad antioxidante (Mikulic-Petkovsek et 

al., 2016); asimismo, los fenoles, terpenoides, flavonoides, saponinas y alcaloides le 
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otorgan la actividad antimicrobiana (Rodríguez et al., 2017; Salazar, 2019) y analgésico 

(Rivas, 2018). 

 

4.1.4.3 Familia: Amaranthaceae 

Iresine lindeni Van Houtte 

Nombre común: lancetilla  

Metabolitos secundarios 

Contiene grasas, alcaloides, triterpenos, esteroides, saponinas, fenoles totales y 

flavonoides (Mendoza, 2015), agente anticancerígeno, antimicrobiano, antiinflamatorios, 

antifebrífugo, antihemorrágico, diurético y cicatrizante (Paniagua-Zambrana et al., 2020). 

 

Iresine herbstii Hook. 

Nombre común: cachurros  



76 
 

Metabolitos secundarios: 

Contiene flavonoides, saponinas, lactonas, triterpenos, azucares reductores y fenoles; 

dichos metabolitos le brindan el efecto antimicrobiano (Ágreda, 2011); los fenoles como 

el ácido gálico y los flavonoides como la quercetina le otorgan el efecto antiviral y 

antioxidante (Andleeb et al., 2020). 

 

Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 

Nombre común: Paico 

Metabolitos secundarios 

Contiene fenoles y flavonoides los que le otorgan la capacidad antioxidante y 

antimicrobiano (Ajaib et al., 2016), polifenoles (kaempferol), terpenos (α-terpineno, 

limoneno, p-cimeno, timol, γterpineno, carvacrol, isoascaridol y α-pineno), ácidos grasos 

(Linoleico, linolénico, palmítico y oleico) y tocoferoles son los responsables de la 

actividad antioxidante (Figueroa, 2021), antibacterial, antiparasitario (Bernal & Jiménez, 

2020), fungicida e insecticida (Jaramillo et al., 2012). 
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4.1.4.4 Familia: Apiaceae 

Foeniculum vulgare Mill. 

Nombre común: Hinojo 

Metabolitos secundarios: 

Contiene terpenoides como: monoterpenos, monoterpenos oxigenados, sesquiterpenos; 

también aceites esenciales como: anetol, d -limoneno, α-pineno y fenchona (Benddine et 

al., 2022); flavonoides como: quercetina, apigenina (Roby et al., 2013), quercetina-3-

glucurónido, isoquercitrina, quercetina-3-arabinósido, kaempferol-3-glucurónido, 

kaempferol-3-arabinósido, isorhamnetin glucósido (Badgujar et al., 2014); fenoles como: 

ácido rosmarínico, ácidos clorogénicos (Roby et al., 2013). 

 

4.1.4.5 Familia: Asphodelaceae 

Aloe vera L. 
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Nombre común: Penca sábila  

Metabolitos secundarios: 

Contiene aminoácidos, polisacáridos como la lignina, glúcidos como la pentosa, 

galactosa, y ácidos urónicos lo que le otorgan actividad desintoxicante; mientras que las 

antraquinonas como: ácido aloético, antranol, ácido cinámico y barbaloína le dan efecto 

anestésico y cicatrizante (Díaz, 2014). Los fenoles son los que le dan la capacidad 

antioxidante (López et al., 2017). 

Hieracium sp. 

Nombre común: Chicoria 

Metabolitos secundarios:  

Contiene alcaloides, glucósidos cardíacos, flavonoides, glucósidos, fenoles, resinas, 

saponinas, esteroides, taninos, terpenoides, triterpenoides y ácido ascórbico (Jamuna et 

al., 2012; Senguttuvan et al., 2014). Tiene capacidad antioxidante debido a los fenoles 

(ácido gálico) y flavonoides (quercetina) (Jamuna et al., 2012); este último también 

contiene polifenoles que exhiben efectos biológicos antivirales, anticancerígenas, 

antihepatotóxicas, antialérgicas y antiinflamatorias (Umamaheswari & Chatterjee, 2008). 
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Baccharis latifolia Pers. 

Nombre común: Chilca blanca 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos fenólicos, flavonoides, alcaloides, carbohidratos (Loja et al., 2017), 

triterpenos como el limoneno y los flavonoides como la luteolina y acacetina le otorgan 

la capacidad antiinflamatoria; también se utiliza como tratamiento alternativo de la artritis 

(Gutierrez et al., 2016). Se usa como cataplasma en procesos inflamatorios y como 

analgésico (Salcedo & Almanza, 2011). 

 

Tanacetum partenium L. 

Nombre común: Manzanilla cimarrona  

Metabolitos secundarios 

Contiene lactonas sesquiterpénicas (partenolida), glucósidos, flavonoides (quercetina, 

apigenina, luteolina, crisoeriol, santina, jaceidina y centaureidina) y pinenos los cuales 

son responsables de la actividad antiinflamatoria, quimioterapéutica, anticancerígena, 

sedante, tranquilizante, antipirética, espasmolítico e incluso es estimulante uterino 

(Pareek et al., 2011); asimismo, los compuestos fenólicos y partenolido le otorgan un 

efecto biológico en el tratamiento de cáncer (Nieto-Trujillo et al., 2017). 



80 
 

 

Sonchus asper Wulfen ex DC.  

Nombre común: Cerraja 

Metabolitos secundarios:  

Contienen flavonoides, terpenos, esteroles, saponinas, alcaloides, polifenoles (Teugwa et 

al., 2013; Alothman et al., 2018), lactonas sesquiterpénicas y derivados de 

fenilpropanoides (Aissani et al., 2022); los flavonoides que presenta son luteolina-

glucósido, kaenferol, apigenina y astragalina (Chen et al., 2020). Actúa como un 

antioxidante natural gracias a la cantidad de fenoles y flavonoides con los que cuenta la 

especie; e incluso puede actuar contra el crecimiento de las células de cáncer al estómago 

como una actividad citotóxica (Yin et al., 2007); asimismo, los flavonoides, flavonoles, 

proantocianidinas, fenoles, saponinas, fitato y alcaloides que contiene le dan propiedades 

antioxidantes, antibacterianas (Jimoh et al., 2011) y antihemorrágico (Hussain et al., 

2010) 
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Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob. 

Nombre común: Llacón 

Metabolitos secundarios 

Contiene terpenoides, flavonoides, lactonas sesquiterpénicas (enhidrina) que son los 

responsables de los efectos aneugénicos y clastogénicos potenciales, hipoglucemiante, 

antidiabético, anticancerígeno (Moreira Szokalo et al., 2020); es considerado 

antioxidante, antidiabetogénico (Ferraz et al., 2020), antimicrobiano (Lopes et al., 2016) 

y reductor del colesterol (Genta et al., 2005). 

 

Ambrosia psilostachya DC. 

Nombre común: Marco 

Metabolitos secundarios: 

Contiene flavonoides, alcaloides, quinonas, taninos, saponinas, cumarinas, lactonas 

terpénicas, carbohidratos, cardiotónicos y glucósidos; los flavonoides y lactonas son los 

que le otorgan la capacidad antiparasitaria (Gauque et al., 2010); asimismo, también 

contienen aceites esenciales como gamma-curcumeno, ar-curcumeno, acetato de bornilo, 

camfor y cis-epóxido-oximeno los cuales le brindan la capacidad antibacterial (Yánez et 

al., 2011). 
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Porophyllum ruderale M.Gómez 

Nombre común: Hierba de shingo 

Metabolitos secundarios 

Contiene catequina, alcaloides, resinas, azúcares reductores, compuestos fenólicos, 

flavonoides, quinonas y lactonas que le otorgan el efecto antiespasmódico (Villavicencio, 

2017), terapéuticos como actividad cardiotónica, antiinflamatoria, hepatoprotectora, 

antineoplásica y antioxidante ya que disminuye el riesgo a enfermedades como el 

Parkinson, esclerosis múltiple, catarata senil y Alzheimmer (Hernández, 2014). 

 

Tagetes filifolia Lag. 

Nombre común: Anís 
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Metabolitos secundarios 

Contiene quinonas, polifenoles, chalconas, flavonoides, lactonas, flavonas, lípidos, 

taninos, alcaloides y aceites esenciales lo que le otorga el efecto diurético, 

antiespasmódico, antiinflamatorio y antihemorrágico; así como la actividad antioxidante, 

antibacterial, antiviral (Sánchez-Humala et al., 2017), antihelmíntico y antiparasitario 

(Jasso-Díaz et al., 2017).  

 

Matricaria chamomilla L. 

Nombre común: Manzanilla 

Metabolitos secundarios: 

Contiene flavonoides, aminoácidos, aminas, azúcares, oligosacáridos, terpenos (García et 

al., 2009), compuestos fenólicos como catequina, epigalocatequina galato, ácido 

rosmarínico y eriocitrinalo que le dan una gran capacidad antioxidante y antiinflamatorio 

(Muñoz et al., 2012); asimismo, tiene capacidades antiinflamatorias, espasmolíticas, 

antiulcerosas, carminativas, digestivas, bactericidas, fungicidas y sedante suave (Meza & 

Dicovskiy, 2020). 
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4.1.4.6 Familia: Brassicaceae 

Nasturtium officinale R.Br. 

Nombre común: Berros 

Metabolitos secundarios: 

Contiene flavonoides, polifenoles, glucosinolatos e isotiocianato de feniletilo (Justesen & 

Knuthsen, 2001; Bahramikia & Yazdanparast, 2008). Los flavonoides, fenoles y taninos 

que actúan como diuréticos, antioxidantes, antiinflamatorios y hepatoprotectores (Puma, 

2020). 

Los compuestos volátiles, flavonoides, compuestos fenólicos, ácidos grasos y 

aminoácidos son los principios activos que le otorgan propiedades antimicrobianas, 

antivirales, antiinflamatorias, antimutagénicas, antinociceptivas, antipiréticas, 

antiespasmódicas, antitrombóticas, apoptóticos, cardiovasculares, antitumorales, 

hepatoprotectores (Badgujar et al., 2014) y antibacterianas (Pulido, 2020). 
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4.1.4.7 Familia: Caryophyllaceae 

Dianthus caryophyllus L. 

Nombre común: Clavel 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos fenólicos, flavonoides como Kaempferol, saponinas y antocianinas; 

estos son los responsables del efecto sudorífico, reconstituyente, calmante y febrífugo 

(Vidal, 1977; Romero-Rincón et al., 2021) 

 

4.1.4.8 Familia: Cupressaceae 

Cupressu macrocarpa Hartw.  

Nombre común: Ciprés 

Metabolitos secundarios 



86 
 

Contiene flavonoides como rutina, quercetina, quercitrina, miricitrina; diterpenos como 

ácido neocuprésico, ácido isocuprésico, sugiol, ácido comúnico, sandracopimarico, 

imbricatólico, acetoxiimbricatólico y ferruginol; sesquiterpenos como junepediol, 

catequinas y oligómeros flavonólicos; proantocianidinas; aceites escenciales; ácidos 

fenólicos como ácido cafeico y p -cumárico y ácidos grasos (Orhan & Tumen, 2015). Son 

los responsables de la actividad antiinflamatoria, analgésica (Al-Sayed et al., 2017), 

antibacteriana, antifúngica y antioxidante (Salem et al., 2018). 

 

4.1.4.9 Familia Equisetaceae 

Equisetum bogotense Kunth 

Nombre común: Cola de caballo 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos fenólicos, azucares reductores, flavonoides y taninos; lo que le 

otorga efecto antimicrobiano y antibacteriano (Chávez & Ramos, 2021); Algarate-

Espinoza et al., 2021). 



87 
 

 

4.1.4.10 Familia: Euphorbiaceae 

Ricinus comunis L. 

Nombre común: Higuerilla 

Metabolitos secundarios 

Contiene taninos, esteroides, terpenoides, saponinas, flavonoides como la quercetina, 

miricetina y kaempferol; aminoácidos como la lisina, metionina, treonina, leucina, 

isoleucina, valina, arginina y ácido glutámico que son los responsables del efecto 

antioxidante, bioinsecticida (Maldonado & Morales, 2022), antimicrobial (De la Paz et 

al., 2015) y antiinflamatorio (Benites & Misme, 2020). 

4.1.4.11 Familia: Fabaceae 

Desmodium molliculum (Kunth) DC. 

Nombre común: Ushumbar 

Metabolitos secundarios: 

Contiene aminoácidos, compuestos fenólicos, taninos catéquicos, triterpenos, esteroides, 

quinonas, leucoantocianidinas y flavonoides  responsables de la actividad 

antiinflamatoria, cicatrizante, depuradora de sangre, antihemorrágica y antidisenterica 
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(Lozano et al., 2001; Acero-Carrión et al., 2012); los alcaloides como el oxindol 

pentaciclico y tetracíclico, terpenos y flavonoides le otorgan efectos antivirales, 

inmunoestimulantes, antitumorales y terapéuticas (Olascuaga-Castillo et al., 2020).  

 

Mimosa sensitiva L. 

Nombre común: Tiraca 

Metabolitos secundarios: 

Contiene flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, glicósidos, aminoácidos, esteroides 

y triterpenoides (Arroyo et al., 2010). Los cuales le otorgan la actividad antiinflamatoria 

(Rathore et al., 2012); cicatrizante, antimicrobiano, analgésico, anticonvulsivo, 

antidiarreico, antifertil, antioxidante, antipalúdica, antihepatotóxica, antihelmíntica, 

antihiperglucémica, antiulcerosa y antivenenosa (Joseph et al., 2013). 
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Medicago sativa L. 

Nombre común: Alfalfa 

Metabolitos secundarios 

Contiene flavonoides (apigenina, luteolina, tricina, metiltricetina, crisoeriol, genistina, 

daidzeína, gliciteína, formononetina y cumestrol), saponinas (glucósidos pentacíclicos 

triterpénicos) (Rafinska et al., 2016), vitaminas, flavonas, isoflavonas, ácidos fenólicos, 

ácidos orgánicos, ácidos grasos y terpenos (Barna et al., 2022) que son responsables de 

los efectos antioxidantes, antimicrobianos, insecticidas y fungicidas (Rafinska et al., 

2016), además, que es utilizado para combatir la desnutrición, la isquemia, los trastornos 

del tracto digestivo, aumenta el contenido de hemoglobina en sangre y se puede emplear 

como tratamiento de la tuberculosis , el VIH y la malaria (Gaweł et al., 2017). 

 

Erythrina edulis Triana 

Nombre común: Pajuro 

Metabolitos secundarios 

Contiene flavonoides, alcaloides, proteoides, terpenoides, lípidos, alcanos, cumarinas, 

frnil-propanoides, saponinas, filatos,  isoflavonoides, taninos condensados, lignanos, 

antocianinas, proantocianidinas, ácidos fenólicos, lectinas y fitoesteroles dichos 
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metabolitos le brindan la actividad antibacteriana, antiviral, antiulcerosa, antioxidante, 

antiinflamatoria, analgésica, antipirética, antifúngica y los efectos citotóxicos (Pino-

Rodriguez et al., 2004), anticancerígenos, reductor del colesterol, reductor de la oxidación 

del hierro, hipolipidémico y antidiabético (Velásquez et al., 2019). 

 

 

Otholobium munyense (J.F.Macbr.) J.W.Grimes 

Nombre común: Culen 

Metabolitos secundarios: 

Contiene taninos, esteroles, saponinas, alcaloides (Apráez et al., 2012), aceites esenciales, 

resinas y terpenoides fenólicos; estos son los responsables de la actividad antimicrobiana, 

citotóxica, hipoglucemiante, antiinflamatoria, antiinfecciosa, antidiarreica, astringente, 

catártica (Solgorré, 2005), febrífugo, anticatarral y cicatrizante (Schiappacasse & Rojas, 

2020). 
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4.1.4.12 Familia: Gentianaceae 

Gentianella sp.  Moench. 

Nombre común: Sumarán  

Metabolitos secundarios 

Contiene fenoles, flavonoides que le otorgan la actividad antioxidante (Carbonel et al., 

2016), también, cuenta con triterpenoides, esteroides, lípidos, flavonoides, taninos, 

antocianidinas, alcaloides, azúcares reductores, saponinas y aminoácidos que le dan el 

efecto antibacteriano (Solórzano et al., 2014) y antiinflamatorio (Bussmann et al., 2008). 

 

4.1.4.13 Familia: Juglandaceae 

Juglans neotropica Diels 

Nombre común: Nogal 
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Metabolitos secundarios 

Contiene aminoácidos, flavonoides, taninos y saponinas que le otorgan el efecto 

cicatrizante, antiséptico, antiinflamatorio y queratinizante (Juro et al., 2010); los 

compuestos fenólicos, taninos, antraquinonas, esteroides, triterpenos, flavonoides, 

saponinas y alcaloides son responsables de las propiedades antioxidantes, astringentes, 

antibacterianas y antisépticas (Hurtado et al., 2015). 

 

4.1.4.14 Familia: Lamiaceae 

Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. 

Nombre común: chancua 

Metabolitos secundarios: 

Contiene flavonas y flavanonas y alcaloides que son los responsables de la capacidad 

antioxidante (C. Cano et al., 2020) y antiinflamatoria (Muñoz, 2020); los monoterpenos 

como pulegona, mentona, limoneno y mirceno son responsables de la capacidad 

antimicótica (C. Cano et al., 2008); asimismo, las sustancias fenólicas, antocianinas, 

flavonoides, taninos, alcaloides y ácidos fenólicos (Huamani, 2015) le otorgan un efecto 

citoprotector sobre la mucosa gástrica dañada (Gonzales LLontop et al., 2020). 
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Stachys aperta Epling 

Nombre común: Supiquegua morada 

Metabolitos secundarios: 

Contiene iridoides, flavonoides, ácidos fenólicos y diterpenoides por lo que es agente 

astringente, cicatrizante, antidiarreico, antinefrítico, antiinflamatorio (Tundis et al., 2014) 

y anticancerígeno (Mostacero-León et al., 2019). 

 

Stachys sp. 

Nombre común: Supiquegua blanca 

Metabolitos secundarios: 
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Contiene iridoides, flavonoides, ácidos fenólicos y diterpenoides por lo que es agente 

astringente, cicatrizante, antidiarreico, antinefrítico, antiinflamatorio (Tundis et al., 

2014), analgésico, digestión de lípidos y hepatoprotector (Lucio & Torres, 2019). 

 

Mentha spicata L. 

Nombre común: hierba buena 

Metabolitos secundarios 

Contiene polifenoles como el ácido rosmarinico y ácido cafeico, flavonoides como 

flavonoles, flavanonas, antocianinas, isoflavonas y flavonas, lignanos como spicatolignan 

A y spicatolignan B los que son responsables de otorgar la capacidad antioxidante, 

anticancerígeno, antiparasitario, antimicrobiano y antidiabético (Mahendran et al., 2021; 

Flores et al., 2022). 
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Origanum vulgare L. 

Nombre común: Orégano 

Metabolitos secundarios 

Contiene monoterpenos como el timol que es el responsable de las propiedades 

antioxidantes, microbiológicas y conservantes de alimentos (Acevedo et al., 2013), 

carvacrol, limoneno, linalol y terpineno son los que le otorgan actividad antimicrobiana 

(Delgadillo et al., 2017). 

 

Rosmarinus officinalis L. 

Nombre común: Romero 

Metabolitos secundarios 

Contiene polifenoles (Monroy-vázquez et al., 2007), fenoles, flavonoides (El-Desouky et 

al., 2020), ácido carnósico, carnosol, ácido rosmárico, rosmaridifenol, alcanfor, ácido 

ursólico, α-pineno, β-pineno, acetato de bornilo, 1,8-cineol, α-cariofileno, β-cariofileno, 

verbenona, borneol, rosmanol, limoneno, quercetina, timol y geraniol los que le otorgan 

los atributos biológicos como antiinflamatorio, antimicrobiano, antioxidante y 

anticancerígeno, antibacterial, analgésico, antifúngica e insecticida (Flores-Villa et al., 

2020).  
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Melissa officinalis L. 

Nombre común: Toronjil 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos volátiles, triterpenoides, ácidos fenólicos y flavonoides; los que son 

responsables del efecto refrigerante, cardiotónico (protege el corazón de la bilis negra) y 

que sirve para tratar el insomnio, ansiedad, afecciones psiquiátricas, migrañas, trastornos 

gástricos, hipertensión, afecciones bronquiales, también es agente antibacteriano, sedante 

y somnífero (Akbar, 2020). Asimismo, el contenido de terpenoides, alcoholes, ácido 

rosmarínico y antioxidantes fenólicos le otorgan efectos antioxidantes, antimicrobianos, 

antitumorales, antivirales, antialérgicos, antiinflamatorios, inhibidores de la flatulencia 

(Sharifi-Rad et al., 2021) y quimiopreventivo (Moacǎ et al., 2018). 
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4.1.4.15 Familia: Lauraceae 

Persea americana Mill. 

Nombre común: palta 

Metabolitos secundarios 

Contiene β-pineno, cariofileno, estragol, ácido hexadecanoico, heptacosano y α-tocoferol 

que le otorgan la actividad de herbicida,  larvicida,  repelente,  atrayente,  fungicida,  

bactericida,  insecticida (Guillén-Andrade et al., 2019). 

 

4.1.4.16 Familia: Lythraceae 

Cuphea decandra  W.T.Aiton 

Nombre común: Hierba del toro 

Metabolitos secundarios 

Antifebrifugo, antiinflaatorio, también trata afecciones intestinales, del corazón hígado 

y sistema nervioso (Bussmann & Sharon, 2016). 
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4.1.4.17 Familia: Myrtaceae  

Eucalyptus globulus Labill. 

Nombre común: alcanfor  

Metabolitos secundarios 

Contiene terpenos (α-pineno, 1,8-cineol, α-terpineol, aromadendreno y globulol) que le 

otorgan la capacidad de agente antimicrobiano e insecticida (Russo, 2013), terpenos como 

el cineol le da la capacidad de analgésico (Cuéllar & Hussein, 2009), taninos , flavonoides 

(quercetol y kenferol), ácidos fenólicos (caféico, ferúlico, gálico), triterpenos y derivados 

del floroglucinol (euglobales y macrocarpales) le dan capacidad expectorante, antiséptica 

y para tratar diversas enfermedades del tracto respiratorio (Carretero & Ortega, 2018). 

 

4.1.4.18 Familia: Passifloraceae 

Passiflora ligularis Juss. 

Nombre común: Granadilla 

Metabolitos secundarios: 

Contiene fenoles como ácido gálico, ácido cafeico, rutina, ácido elágico y kaempferol le 

otorgan la actividad antioxidante, antidiabética, antibacteriana y antifúngica; los taninos 

y flavonoides como quercetina y naringenina dan actividad antimicrobiana (Saravanan & 

https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/quercetin
https://www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/naringenin
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Parimelazhagan, 2014), por su parte, Rotta et al. (2019) manifestaron que los compuestos 

fenólicos como ácidos quercetina, rutina, 4-hidroxibenzoico, clorogénico, ferúlico, 

vainílico, cafeico, transcinámico y p -cumárico también le brindan gran actividad 

antioxidante a la especie. 

 

4.1.4.19 Familia: Piperaceae 

Peperomia galioides Kunth 

Nombre común: Congona 

Metabolitos secundarios: 

Contiene alcaloides, flavonoides, taninos y compuestos fenólicos (Rodas & Vega, 2021) 

teniendo así actividad antibacterial (G. Pérez & Hinostroza, 2019), antioxidante, 

antibacteriano, antifúngico, antiparasitario, anticancerígeno, analgésico, antiinflamatorio, 

antiasma, hipotensor e insecticida (Cardona Galeano et al., 2013; Luzuriaga., 2018), 

controla la hipertensión arterial y del corazón (Alipio-Rodríguez et al., 2020). 
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Piper acutifolium Ruiz & Pav. 

Nombre común: Matico 

Metabolitos secundarios: 

Contiene aminoácidos, aminas, triterpenos, azúcares reductores, flavonoides, resinas, 

taninos y alcaloides (López, 2018); los compuestos fenólicos le dan gran capacidad 

antioxidante, los flavonoides como la quercetina que da la capacidad antiinflamatoria 

(Pintado & Sanchez, 2016; Escobedo, 2022), también se complementan con esteroides y 

alcaloides que dan una capacidad antibacterial y antiséptica (R. A. Alva et al., 2014).  

 

4.1.4.20 Familia: Plantaginaceae 

Plantago major L. 

Nombre común: Llanten 

Metabolitos secundarios: 

Contiene polisacáridos, lípidos, derivados del ácido cafeico, flavonoides (baicaleína e 

hispidulina), glucósidos iridoides y terpenoides; estos principios otorgan la capacidad de 

cicatrizante de heridas, antiinflamatorio, analgésico, antioxidante, antibiótico débil, 

inmunomodulador y antiulcerogénico (Samuelsen, 2000; Blanco et al., 2008); tiene 

también efectos de cicatrizante de heridas por quemaduras, antisépticos y analgésicos 
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(Keshavarzi et al., 2022). Los taninos y flavonoides le brindan actividad gastroprotectora 

(Pinto & Bustamante, 2008). 

 

4.1.4.21 Familia: Poaceae 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Nombre común: Pasto de raíz 

Metabolitos secundarios 

Contiene proteínas, carbohidratos, minerales, flavonoides, carotenoides, alcaloides, 

glucósidos, triterpenoides (Ashokkumar et al., 2013), saponinas, taninos, resinas, 

fitoesteroles, azúcares reductores, carbohidratos, proteínas, aceites volátiles y aceites fijos 

(Al-Snafi, 2016) lo que le otorgan las propiedades antibacterianas, antimicrobianas, 

antivirales y cicatrizantes; asimismo, para tratar diferentes dolencias como tos, dolor de 

cabeza, diarrea, calambres, epilepsia, hidropesía, disentería, hemorragia, hipertensión, 

histeria, sarampión, mordedura de serpiente, llagas, cálculos, trastornos urogenitales, 

tumores y verrugas (Ashokkumar et al., 2013; Biswas et al., 2017); tiene efecto 

hipoglucemiante y antidiabético (Singh et al., 2007). 
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Cymbopogon citratus Stapf 

Nombre común: Hierba luisa 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos fenólicos como catequina, epigalocatequina galato, ácido 

rosmarínico y eriocitrina lo cual brindan capacidad antioxidante y antiinflamatoria 

(Muñoz et al., 2012), también se considera estabilizador de material lipídico (grasa) 

(Alvis et al., 2012). Los flavonoides con los que cuenta tienen capacidades antibacterianas 

y antimicrobianas (Culqui et al., 2020). 

 

Arundo donax L. 

Nombre común: Carrizo 

Metabolitos secundarios: 
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Contiene proteínas, carbohidratos, lignina, celulosa, hemicelulosas, alcaloides, indoles y 

ácidos grasos los que son responsables de sus propiedades antibacterianas, antifúngicas, 

diuréticas, antihelmíntico y anticancerígeno (Al-Snafi, 2015). 

 

4.1.4.22 Familia: Polygalaceae 

Polygala paniculata L. 

Nombre común: canchalagua 

Metabolitos secundarios 

Contiene polifenoles (el ácido cafeico, ácido ferúlico, acido sináptico y el ácido p-

cumárico), flavonoides que le otorgan la capacidad antioxidante, anticancerígena y 

propiedad terapéutica para tratar diversas enfermedades como la aterosclerosis 

(Querevalú, 2020), cólicos, dolor reumático, estomacal, inflamación y dolores diversos 

(Hernández et al., 2022).  
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4.1.4.23 Familia: Polygonaceae 

Rumex peruanus Rech.f. 

Nombre común: Uñegan 

Metabolitos secundarios: 

Contiene compuestos fenólicos como el ácido gálico, flavonoides como quercetina y 

taninos como catequina; los cuales le otorgan la actividad hipoglucemiante (Aghajanyan 

et al., 2018), antioxidante (Feduraev et al., 2019) y antibacteriana (Harshaw et al., 2010).  

 

4.1.4.24 Familia: Rosaceae 

Rubus sulcatus Vest 

Nombre común: Moras 

Metabolitos secundarios: 

Contiene aminoácidos, taninos, flavonoides, alcaloides, leucoantocianinas, carotenoides, 

antraquinonas y triterpenos los que son responsables del efecto antioxidante y citotóxico 

(Correa, 2019). También Azahuanche et al. (2014) mencionan que los esteroides, 

flavonoides, cardiotónicos, taninos y antocianinas le otorgan el efecto hipoglucemiante y 

para tratamiento de resfríos, ira, dolor de cuerpo, susto, tos, colesterol, bronquitis, 

garganta seca. 
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Rosa x alba L. 

Nombre común: Rosa blanca  

Metabolitos secundarios 

Contiene flavonoides, terpenoides, taninos, glucósidos, antocianina, fenoles los cuales 

son responsables de propiedades medicinales como antioxidantes, antimicrobianos, 

potenciadores de la memoria, citotóxicos y genotóxicos; también es utilizado para tratar 

palpitaciones cardíacas, dolor de cabeza, resfriado, lepra, bilis, sensación de ardor, 

oftálmico, reumatismo, diabetes , inflamación, infección microbiana, infección uterina, 

problemas estomacales, así como refrigerante, agente purificador y agente calmante 

(Alom et al., 2021); también contiene citronelol, geraniol, nerol, linalool, citral, carvacrol, 

eugenol que son los responsables de la actividad antioxidante, antimicrobiana, 

antifúngica, antifertilidad, actividades teratógenas, potenciadoras de la memoria, 

citotóxicas, genotóxicas y antimicrobiana (Verma et al., 2020). 

 



106 
 

4.1.4.25 Familia: Rutaceae 

Ruta graveolens L. 

Nombre común: Ruda 

Metabolitos secundarios: 

Contiene cumarinas como pinnarina y rutacultina; furanocumarinas, 

dihidrofuranocumarinas, quinolina y alcaloides de quinolona; compuestos fenólicos, 

flavonoides como rutamarina y rutina, cetonas y glucósidos; estos metabolitos le otorgan 

los efectos antiespasmódico, emenagogo, estimulante, sedante, analgésicos, 

antirreumático, anticonceptivo (Akbar, 2020) y antibacterial (França Orlanda & 

Nascimento, 2015). 

 

4.1.4.26 Familia: Salicaceae 

Salix humboldtiana Willd. 

Nombre común: Sauce 

Metabolitos secundarios: 

Contiene glicósidos fenólicos y salicilatos tales como la salicina y rutina lo cual le otorgan 

la capacidad antioxidante, analgésico, antiinflamatorio, antipirético, febrífuga, 

antirreumática, antiespasmódico y sedante (Waizel - Bucay, 2011; Cerrillo et al., 2014). 
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4.1.4.27 Familia: Solanaceae 

Physalis peruviana L. 

Nombre común: Tomate 

Metabolitos secundarios:  

Contienen compuestos fenólicos, flavonoides, alcaloides, saponinas, taninos, 

hidroflavonoides, santona (Flavonoides), monosacáridos, carbohidratos (Vargas, 2019; 

Chau Miranda et al., 2019), glucósidos y esteroles (Ahmed, 2014). Tiene capacidad 

antioxidante gracias a los compuestos fenólicos (ácido gálico), también es considerado 

funcional o nutraceútico (Jurado et al., 2016), considerado antiinflamatorio por las 

cantidades elevadas de flavonoides y fenoles; además es inhibidor de la enzima xantina 

oxidasa lo que lo hace un antioxidante que previene la liberación de prostaglandinas, 

formación de óxido nítrico y concentración de lipopolisacáridos (Arenas & Díaz, 2020). 
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Solanum americanum Mill. 

Nombre común: Cushay 

Metabolitos secundarios: 

Contienen flavonoides, taninos, saponinas, alcaloides (Carrera & Gil, 2019), polifenoles, 

ácido gentísico, luteolina, apigenina, kaempferol ym -ácido cumárico; lo que le hace tener 

efectos diuréticos, hepatoprotectores, antipiréticos, antimicrobianos, antiinflamatorios, 

anticancerígenos, antioxidantes y antitumorales (Akbar, 2020). 

 

Solanum tuberosum L. 

Nombre común: Papa yungay 

Metabolitos secundarios 

Contiene antocianidinas, alcaloides, triterpenos/esteroles, cumarinas, cardiotónicos (Soto 

et al., 2014), polifenoles, flavonoides y saponinas; responsables de la actividad 

antioxidante (Ramírez & Suárez, 2014), antimicrobiana, antiviral y antiinflamatoria 

(Santa Cruz, 2017). 
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Cestrum auriculatum L'Herit. 

Nombre común: Hierba santa negra 

Metabolitos secundarios 

Contiene polifenoles como catequina que es responsable las actividades antioxidantes 

(Godos, 2018), antibacterianas (Rojas et al., 2003), antiinflamatorias, analgésicas y 

antisépticas (Kawano et al., 2009). 

 

Cestrum tomentosum L.f. 

Nombre común: hierba santa blanca 

Metabolitos secundarios: 
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Contiene alcaloides esteroideos (por ejemplo, parquina, solasonina) y saponinas. 

(European Food Safety Authority (EFSA), 2009). 

 

4.1.4.28 Familia: Urticaceae 

Urtica leptophylla Kunth 

Nombre común: Ortiga blanca 

Metabolitos secundarios 

Contiene ácidos fenólicos, flavonoides, glucósidos, terpenos, lignanos y ácidos grasos 

(Farag et al., 2013) y es utilizado para tratar la fiebre, espasmos, artritis y calambres 

(Pomboza-Tamaquiza et al., 2016). 
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Urtica flabellata Kunth 

Nombre común: ortiga negra 

Metabolitos secundarios 

Contiene ácidos fenólicos, flavonoides, glucósidos, terpenos, lignanos y ácidos grasos; el 

metabolito especifico es el 2pineno-9-ol-O-glucósido; responsable de la actividad 

antiinflamatoria (Farag et al., 2013), antifebrífugo, purificador de la sangre, trata 

infecciones de la piel y  bronquitis (Pomboza-Tamaquiza et al., 2016). 

 

4.1.4.29 Familia: Verbenaceae 

Verbena litoralis Kunth 

Nombre común: Verbena  

Metabolitos secundarios: 

Contiene cumarinas, compuestos cardiotónicos (Tasso et al., 2005), fenoles, taninos, 

esteroides, flavonoides, antraquinonas, lactonas sesquiterpénicas y glicósidos 

cardiotónicos que le dan efecto antibacterial y anifúngico (Arango & Vásquez, 2008); los 

glucósidos iridoides, triterpenoides, flavonoides, fenilpropanoides, diterpenoides 

fenólicos, ácido carnósico, carnosol, rosmanol, isorosmanol, ácido rosmarínico le otorgan 

la actividad antiinflamatoria, cicatrizante; asimismo, sirve para tratar trastornos 
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nerviosos, epilepsia, asma y enfermedades gástricas (Akbar, 2020). Por otra parte El-

Wakil et al. (2022) confirma que los flavonoides, ácidos fenólicos, feniletanoides y 

cumarinas le otorgan efectos antiparasitarios y antiinflamatorios. Mientras que los 

glucósidos fenilpropanoides y verbascósidos otorgan efectos antioxidantes, 

antiinflamatorios, citoprotectores, antivirales y antibacterianos (Kubica et al., 2020). 
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Tabla 4  

Resumen de metabolitos secundarios de las especies 

  METABOLITOS SECUNDARIOS  

N

° 
Especies 

Flavo
noide

s  

Terp
enos 

Este
role

s 

Sapo
ninas 

Alcal
oides 

Polife
noles 

Lactonas 
sesquite
rpénicas 

Tan
inos 

Glucó
sidos 

Res
inas 

Áci
do
s 

gra
sos 

Lect
inas 

Amino
ácidos 

Am
ina
s 

Azúc
ares 

Ester
oides 

Lípi
dos 

Aceit
es 

esen
ciale

s  

TO
TA
L 

1 

Sonchus asper Wulfen ex 

DC. 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

2 Physalis peruviana L. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

3 Hieracium sp. 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

4 Sambucus peruviana Kunth 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 

5 

Piper acutifolium Ruiz & 

Pav. 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 9 

6 Gentianella sp. Moench. 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 10 

7 Nasturtium officinale R.Br. 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 

8 Foeniculum vulgare  Mill. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

9 Matricaria chamomilla L. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 

1

0 Cymbopogon citratus Stapf 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1

1 Solanum americanum Mill. 
1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

1

2 Ambrosia psilostachya DC. 
1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 

1

3 Sambucus nigra L.  
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

1

4 Plantago major L. 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 

1

5 Verbena litoralis Kunth 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
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1

6 Urtica leptophylla Kunth 
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

1

7 Iresine lindení Van Houtte 
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

1

8 Passiflora ligularis Juss. 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1

9 Iresine herbstii Hook. 
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

2

0 
Aloe vera L. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

2

1 

Adiantum raddianum C. 

Presl 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

2

2 Equisetum bogotense Kunth 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

2

3 Urtica flabellata Kunth 
1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

2

4 Arundo donax L. 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

2

5 Rubus sulcatus Vest 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 

2

6 Dianthus caryophyllus L. 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2

7 Ruta graveolens L. 
1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2

8 Melissa officinalis L. 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2

9 

Desmodium molliculum 

(Kunth) DC. 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 

3

0 Rumex peruanus Rech.f. 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

3

1 
Otholobium munyense 

(J.F.Macbr.) J.W.Grimes 
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 

3

2 Peperomia galioides Kunth 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
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3

3 Medicago sativa L. 
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

3

4 Cronquistianthus ivaefolia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3

5 Erythrina edulis Triana 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

3

6 Eucalyptus globulus Labill. 
1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

3

7 Stachys aperta Epling 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3

8 Stachys sp. 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3

9 Rosmarinus officinalis L. 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4

0 Solanum tuberosum L. 
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4

1 

Disphania ambrosioides 

(L.) Mosyakin & Clemants 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

4

2 Persea americana Mill. 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 

4

3 

Smallanthus sonchifolius 

(Poepp.) H.Rob. 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

4

4 

Minthostachys mollis 

(Kunth) Griseb. 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4

5 

Philoglosa mimuloides  

(Hieron.) H.Rob. & 

Cuatrec. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

6 Salix humboldtiana Willd. 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4

7 

Cuphea decandra  

W.T.Aiton 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

8 Polygala paniculata L. 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4

9 Cynodon dactylon (L.) Pers. 
1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 9 
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5

0 Cestrum tomentosum L.f. 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

5

1 

Cestrum auriculatum 

L'Herit. 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5

2 Baccharis latifolia Pers. 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5

3 

Alternanthera macbridei 

Standl. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5

4 Mimosa sensitiva L. 
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 

5

5 Rosa x alba L.  
1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

5

6 

Cupressus macrocarpa 

Hartw. 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

5

7 Mentha spicata L.  
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

5

8 Origanum vulgare L. 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5

9 Tagetes filifolia Lag. 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

6

0 Juglans neotropica Diels 
1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 

6

1 Ricinus comunis L. 
1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 

6

2 

Porophyllum ruderale 

M.Gómez 
1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

6

3 Tanacetum partenium L. 
1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

TOTAL 51 35 5 18 23 48 7 24 14 5 8 1 10 2 10 10 2 6  
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Figura 15 

 Cantidad de especies con las que cuenta cada metabolito secundario 

 

4.2. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis de la presente investigación fue “El conocimiento ancestral etnobotánico del 

caserío Peña Blanca para tratar afecciones, dolencias y enfermedades; la población utiliza 

los tallos, raíz y hojas de al menos 50 especies de plantas medicinales locales”; lo cual 

implica la aplicación de una encuesta para la determinación de dicha hipótesis. En ese 

sentido, los resultados demuestran que en el caserío de Peña Blanca existe conocimiento 

ancestral etnobotánico y que los comuneros utilizan los tallos, raíz y hojas de más de 50 

especies de plantas medicinales, por lo que se acepta el planteamiento de la hipótesis con 

la obtención de 63 especies medicinales. 
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4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Especies medicinales del caserío Peña Blanca  

Se reportan 63 especies medicinales pertenecientes a 30 familias siendo las más 

representativas la familia Asteraceae con 11 especies, Lamiaceae con siete, Fabaceae con 

cinco, Solanaceae con cinco Amaranthaceae con cuatro especies; coincidiendo con los 

resultados de  Díaz (2019) que registró en el centro poblado La Manzanilla, distrito 

Gregorio Pita, San Marcos (Cajamarca), 118 especies medicinales  pertenecientes a 45 

familias y las más representativas son: Asteraceae, Lamiaceae, Fabaceae, Rosaceae, 

Solanaceae, Polygonaceae, Amaranthaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Apiaceae, 

Piperaceae, Plantaginaceae, Crassulaceae, Ericaceae, Myrtaceae, Poaceae y Verbenaceae 

que representan el 76,3 % del total. Mendoza et al. (2021) documentaron en la comunidad 

indígena Pijao en Natagaima (Colombia), 110 especies agrupadas en 54 familias siendo 

las más representativas Asteráceas y Fabáceas 8,2 % cada una; Lamiáceas 6,4 %; 

Euforbiáceas, Malváceas, Pasifloráceas y Verbenáceas 3,6 % cada una y Amarantáceas, 

Anacardiáceas, Bignoniáceas, Cactáceas, Mirtáceas, Poáceas y Solanáceas 2,7 % cada 

una. Estudios de Tello et al. (2019) registran en el distrito de Quero, Jauja (Junín), 62 

especies pertenecientes a 28 familias donde las más representativas son Asteraceae con 

22 especies, Geraniaceae y Urticaceae con cuatro especies cada una, Polygonaceae y 

Rosaceae con tres especies cada una. Por su parte, Hincapié et al.( 2019) en Antioquia, 

(Colombia), determinaron 59 especies distribuidas en 37 familias de las que más destacan 

las asteráceas 19 % y las lamiáceas 16 %, y finalmente Cano (2021) en el sector quechua 

del Altiplano de Puno, identificó 97 especies agrupadas en 38 familias, la más 

representante es la Asteraceae 27,84 %, luego Poaceae 8,25 % y la Fabaceae 7,22 %. 
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4.3.2. Conocimiento etnobotánico de la población de caserío Peña Blanca 

El conocimiento etnobotánico según hombres y mujeres tenemos como resultado que de 

las 82 personas encuestadas 47 son mujeres (57 %) y que 35 son hombre (43 %); 

demostrando así que, las mujeres tienen mayor conocimiento etnobotánico medicinal, 

asimismo, Suárez (2008) en la comunidad de Pie de Monte del Norte del Ecuador, afirmó 

que las mujeres conocen más especies medicinales que los hombres. Como tambien los 

demostraron López & Pérez (2010) en la Isla de Ometepe (Nicaragua), que el mayor 

conocimiento etnomedicinal corresponde a las mujeres, por otro lado Camacho                        

(2011) en Boyacá (Colombia), anotó que las mujeres son mayores conocedores del uso 

de plantas medicinales respecto a los hombres; sin embargo, Zambrano et al. (2015) en 

San Carlos, Quevedo (Ecuador), demostraron que no existen diferencias significativas en 

el conocimiento de hombre y mujeres en el número de plantas de uso medicinal. 

La ocupación de las personas encuestadas, las 47 mujeres son amas de casa y los 35 

hombres son agricultores, por lo que se diría que no existen otras ocupaciones en el 

caserío; por su parte, López & Pérez (2010) en la Isla de Ometepe (Nicaragua) 

encontraron que de 76 encuestados, 39 fueron amas de casa, cinco agricultores, nueve 

profesionales, cinco jornaleros y 14 con otras profesiones; asimismo, Mesquita & Tavares 

(2018) en la comunidad de Caruarú, Isla del Mosqueiro, Belém-PA (Brasil), entrevistaron 

a 15 residentes, de las que 11 eran mujeres y amas de casa y cuatro hombres agricultores. 

Según el grado de instrucción de las personas encuestadas en el caserío Peña Blanca, la 

mayor cantidad de informantes tienen primaria completa (41%), seguido de informantes 

sin estudios (23%), con primaria incompleta (17%), con secundaria completa (10%) y 

con secundaria incompleta (9%); resultados que coinciden con los reportados por López 

& Pérez (2010) en la Isla de Ometepe (Nicaragua), quienes encontraron a 41 personas 
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con primaria, 23 con secundaria, seis analfabetos y dos universitarios; por su parte, 

Mostacero-León et al. (2019) en su estudio en la provincia de Trujillo, identificaron que 

de su población encuestada el nivel primario tenía 20 %, el secundario 64,5 % y superior 

8,2 %, mientras que el 7,3 % restante eran iletrados.  

La forma de adquisición del conocimiento según el presente estudio es el 99 % por parte 

de los padres y el 1 % por parte de los abuelos, lo que guarda similitud con Agudelo-

Hurtado (2020) quien afirma que en el municipio de Risaralda, Caldas: Veredas Banderas 

y Betania, la adquisición del conocimiento sobre plantas medicinales, se da de padre a 

hijos y de abuelos a nietos desde una temprana edad; pero que también las personas de 

este lugar buscan otras fuentes de conocimientos, como el caso de programas radiales y 

televisivos, en revistas, libros o manuales lo cual difiere un poco de esta investigación  

Las partes más usadas fueron las ramitas, la preparación es crudo y la vía de 

administración más habitual es interna; esto coincide con las anotaciones de  Mendoza et 

al. (2021) en la comunidad indígena Pijao en Natagaima (Colombia), quienes aplicaron 

entrevistas semiestructuradas a 80 personas, documentaron que el órgano más usado 

fueron las hojas, la forma de preparación la infusión y la vía de administración la oral. 

Por otro lado, Tello et al.(2019) en el distrito de Quero, Jauja (Junín), registraron que la 

forma de preparación y usos de plantas se centra en las categorías de dolencias para lo 

que utilizan tanto plantas enteras como también solo flores y hojas. Asimismo, Hincapié 

et al. ( 2019) en Antioquia (Colombia), determinaron que las formas más utilizadas de 

plantas medicinales son la infusión y la decocción, se utiliza hojas y flores secas y se toma 

tres veces al día. Cano (2021) en el Altiplano de Puno, registró que la parte más usada de 

la planta fueron los cogollos y toda la planta, la forma de preparación fue cocido, la forma 

de aplicación la bebida. 
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Respecto a las propiedades curativas Fernández (2016) afirma que las especies del género 

Crataegus spp. concretamente destacan C. laevigata, C. monogyna y, C. oxycantha, 

fueron utilizadas en la Unión Europea para los súbditos del Rey Arturo; teniendo la 

calificación de medicamento tradicional a base de plantas, el espino blanco, espino albar, 

majuelo o hawthorn tienen excelentes propiedades curativas lo que les hace destacar de 

los demás. El espino blanco destaca por sus propiedades terapéuticas en insuficiencias 

cardiacas congestivas; reduce la incidencia de procesos isquémicos cardiacos y reduce la 

incidencia de arritmias de origen nervioso. Es tolerable y cuenta con baja incidencia de 

efectos secundarios respecto a su uso en los tratamientos (Fernández, 2016). La artemisa 

(Artemisia absinthium) o también conocido como ajenjo chino es una planta que crece en 

los lugares costeros. Dioscórides en su libro de Materia médica nos habla del uso que 

tiene dicha especie es para atraer la menstruación, las pares y el parto y es de utilidad vital 

para las mujeres; también es medicina para el cansancio y bálsamo para la melancolía, en 

antídoto para veneno y en sustancia para urticaria (Ramos, 2017). 

4.3.3. Valor de uso de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca 

Se identificó 10 especies con mayor valor de uso; tres especies con valor de uso cuatro: 

Eucalyptus globulus Labill (eucalipto), Salix humboldtiana Willd. (sauce) y Cupressus 

macrocarpa Hartw. (ciprés); y siete especies con valor de uso 3: Piper acutifolium Ruiz 

& Pav. (matico), Equisetum bogotense Kunth (cola de caballo), Desmodium molliculum 

(Kunth) DC. (ushumbar), Erythrina edulis Triana (pajuro), Persea americana Mill. 

(palta), Origanum vulgare L. (orégano), y Juglans neotropica Diels (nogal); de las 

categorías que tuvieron mayor número de especies fueron medicinal con 63 especies, 

ornamental con 12 especies, forraje con 12 especies y alimento con 10 especies. Estos 

datos son congruentes con otros estudios, sin embargo, no coincidentemente con las 
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mismas especies, es así que, Cajaiba et al. (2016) en Uruará, Pará (Brasil), encontraron 

que las especies con mayor valor de uso fueron Cymbopogon citratus (Limoncillo); 

Chenopodium ambrosioides (Mastruz), Mentha sp. (Menta). Mientras que Mendoza et al. 

(2021) en Pijao, Natagaima (Colombia), identificaron con mayor valor de uso a las 

especies: Tamarindus indica L. (Tamarindo), Psidium guajava L. (Guayabo), Mentha x 

piperita L. (Yerba buena) y Moringa oleifera Lam (Moringa).  

Cano (2021) en el Altiplano de Puno, describe que las especies con mayor valor de uso 

son: Bartsia sp. (Verbena macho), Ranunculus praemorsus (Wila layu), Gnafalium Vira-

Vira (Vira-Vira) Quinchamalium procumbens (Kenchamulle), Gentianella sp (Banasi), 

Verbena sp. (Verbena). Por otra parte Alva (2017) en la microcuenca Río Grande, distrito 

de la Encañada (Cajamarca), registró que las especies en su estudio eran de categoría 

combustible 43 especies, medicinal 35 especies y alimento 15 especies. Asimismo, Marin 

et al. (2005) en el departamento de Putumayo (Colombia), determinaron que las 

categorías de su estudio con mayor número de especies fueron: aserrío con 26 especies y 

alimento con 12 especies, además se menciona que las especies con mayor valor de uso 

pueden considerarse como prioritarias para realizar evaluaciones poblacionales, ya que 

por su importancia puede ser una opción de aprovechamiento en la población donde se 

encuentra para un posible aprovechamiento.  

4.3.4. Descripción de metabolitos secundarios de las especies registradas en el 

caserío Peña Blanca 

Los principios activos más representativos encontrados en la revisión bibliográfica de los 

resultados son los alcaloides, taninos, saponinas, flavonoides, triterpenos y compuestos 

fenólicos. Ruiz & Moreira (2017) realizó una revisión de los principales metabolitos 

secundarios que se encuentran en las familias de plantas medicinales Lamiaceae, 



123 
 

Asteraceae, Plantaginaceae, Rutaceae, Zingiberaceae, Fabaceae y Poaceae; donde 

encontró gran variedad de flavonoides que tienen actividad antioxidante y es utilizado en 

el tratamiento de enfermedades gastrointestinales. 

En la revisión bibliográfica encontramos que son especies con efectos anticancerígenos 

Iresine lindeni (Paniagua-Zambrana et al., 2020), Hieracium sp. (Umamaheswari & 

Chatterjee, 2008), Tanacetum partenium (Pareek et al., 2011), Smallanthus sonchifolius 

(Moreira Szokalo et al., 2020), Erythrina edulis (Velásquez et al., 2019), Stachys aperta 

(Mostacero-León et al., 2019), Mentha spicata (Mahendran et al., 2021), Rosmarinus 

officinalis (Flores-Villa et al., 2020), Peperomia galioides (Cardona Galeano et al., 

2013), Arundo donax (Al-Snafi, 2015), Polygala paniculata (Querevalú, 2020) y, 

Solanum americanum (Akbar, 2020); asimismo, en el estudio de Twilley et al. (2020) 

encontraron 20 especies medicinales que sirven para tratar el cáncer, por lo que 

recomiendan realizar un estudio detallado de cada especie que se encuentre y que sirva 

como agente anticancerígeno debido a que, de eso depende encontrar la posible curación 

de esta enfermedad terminal. Puesto que,  los componentes de las plantas medicinales se 

utilizan actualmente para tratar la salud humada a nivel mundial (Shafi & Zahoor, 2021) 

y es por eso, que los metabolitos secundarios proporcionan compuestos principales para 

el descubrimiento de nuevos fármacos, como agentes antimicrobianos, antioxidantes y 

anticancerígenos (Palanichamy et al., 2018). 

Mohotti et al. (2020) realizaron el estudio de metabolitos secundarios de 50 plantas 

medicinales, obteniendo 19 plantas con actividad antibacteriana y seis plantas con 

actividad citotóxica. Mientras que, Catro et al. (2002) estudiaron los metabolitos de siete 

especies medicinales: Phyllantus niruri, Geranium dielsianum, Gentianella alborosea, 

Otholobium pubescens, Smallanthus sonchifolia, Chlorophora tinctoria y Taraxacum 
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officinalis, en las que encontraron presencia de alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas 

y glucósidos. Por otro lado, Galan de Mera et al. (2019) tuvieron otra forma de evaluar 

los metabolitos secundarios de las plantas ya que trabajaron según los pisos bioclimáticos; 

determinando que los compuestos  fenólicos  y  aceites  esenciales se encuentran en 

especies del piso mesotropical; los alcaloides complejos  en el piso tropánico  mientras  

que  los   alcaloides simples  entre  los  pisos  meso- y  orotropical,  y  los iridoides  en  el  

piso orotropical. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Se reportó 63 especies medicinales que existen en el caserío Peña Blanca; dichas 

especies se encuentran agrupadas en 30 familias, siendo la más representativa la 

familia Asteraceae con 11 especies equivalente al 17,46 %, seguido de la 

Lamiaceae con siete especies que equivale al 11,11 %, la Fabaceae con cinco 

especies que equivale al 7,94 % y la Solanaceae con cinco especies equivalente al 

7,94 %.  

- El conocimiento etnobotánico según las personas vivientes en  el caserío Peña 

Blanca dan a conocer que para el tratamiento de enfermedades la parte medicinal 

más utilizada es la hoja fresca con un 44 %; el modo y forma de preparación que 

se emplea con mayor frecuencia es cocido – infusión con 84,13 %; la vía de 

administración que se aplica es la interna con 73 %; el modo de aplicación o uso 

es la bebida con 71,43 %; la dosis en que se consume es una vez al día con 93,65 

% y la edad de uso de las especies medicinales es cuando la planta está en edad 

joven con 85,71 %. 

- En esta investigación se encontró 10 especies con mayor valor de uso; tres 

especies con valor de uso 4: Eucalyptus globulus Labill (eucalipto), Salix 

humboldtiana Willd. (sauce) y Cupressus macrocarpa Hartw. (ciprés); y siete 

especies con valor de uso 3: Piper acutifolium Ruiz & Pav. (matico), Equisetum 

bogotense Kunth (cola de caballo), Desmodium molliculum (Kunth) DC. 

(ushumbar), Erythrina edulis Triana (pajuro), Persea americana Mill. (palta), 

Origanum vulgare L. (orégano), y Juglans neotropica Diels (nogal); de las 

categorías que tuvieron mayor número de especies fueron medicinal con 63 
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especies, ornamental con 12 especies, forraje con 12 especies y alimento con 10 

especies. 

Recomendaciones  

- Realizar estudios etnobotánicos y registrar los usos medicinales que se les da a las 

plantas, puesto que este conocimiento actualmente se viene perdiendo. 

- Realizar una investigación más profunda a base de principios activos de las 

especies medicinales en general, puesto que muchas de estas presentan gran 

potencial medicinal en el tratamiento de afecciones y enfermedades tanto 

humanas como animales.  

- Realizar trabajos específicos en todo el caserío Peña Blanca para determinar el 

estado de conservación de las especies medicinales, aplicando métodos o 

estrategias mediante charlas y capacitaciones a la población acerca del rescate del 

conocimiento tradicional ancestral. 
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 Matriz de consistencia  

Conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca 

Problema Objetivos Variables  Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Metodología 

¿Cuál es el 

conocimiento 

etnobotánico que 

tienen los 

pobladores 

respecto a las 

plantas 

medicinales del 

caserío de 

Granero Peña 

Blanca del distrito 

de Tacabamba, 

provincia de 

Chota, del 

departamento 

Cajamarca? 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Caracterizar el conocimiento etnobotánico 

de las plantas medicinales del caserío Peña 

Blanca, distrito Tacabamba, Chota, 

Cajamarca 

Objetivos específicos 

Reportar las especies medicinales del 

caserío Peña Blanca, Tacabamba, Chota, 

Cajamarca.  

Describir el conocimiento etnobotánico del 

caserío Peña Blanca, Tacabamba, Chota, 

Cajamarca. 

Describir las partes, forma de uso y 

preparación de las plantas medicinales del 

caserío Peña Blanca, Tacabamba, Chota, 

Cajamarca. 

Determinar el valor de uso de las plantas 

medicinales del caserío Peña Blanca, 

Tacabamba, Chota, Cajamarca. 

 

Variable dependiente  

Plantas medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

Conocimiento 

etnobotánico 

 

 

Taxonomía  

 

 

 

 

 

Conocimiento 

sobre el uso 

de la planta 

 

 

 

 

Afección a 

tratar 

Valoración 

Cantidad de 

géneros, 

familias y 

especies. 

Parte de la 

especie que se 

usa, forma de 

uso y 

preparación.  

Nombres 

comunes con 

los que se les 

conoce a las 

especies. 

Cuantas 

familias 

conocen el 

uso y valor de 

las especies. 

Enfermedades 

que son 

tratadas con 

las especies. 

Valor de uso 

Observacional descriptiva  

Encuesta 

 

Encuesta 

semiestructur

ada 

Tipo de 

investigación: 

Descriptiva 

Diseño de 

investigación: 

Cuantitativa - 

no experimental 

- longitudinal 
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Anexo 2 

Encuesta semiestructurada para la aplicación del estudio. 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 
Escuela profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Formato de Encuesta Semiestructurada 

 

Título de la investigación: 

 

“Conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca, 

distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca” 

 

Objetivo: Caracterizar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del 

caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca 

 

Entrevista 

N°: Fecha:             /        /  

 

1. Datos del lugar de estudio 

Caserío:  Distrito: 

Provincia:   Departamento:   

Altitud:                Coordenadas:                 /   

2. Datos del entrevistado 

Nombre:  

Edad:  

Lugar de Nacimiento: 

Sexo:  Masculino (   )     Femenino (   )  

Ocupación: 

Grado de instrucción:   

Sin estudios□ Primaria incompleta □ Primaria completa □ 

Secundaria incompleta□ Secundaria completa□ Superior □ 
 

Tiempo que vive en el caserío: 

De dónde conoce sobre medicina tradicional de las plantas medicinales: 

Libros o revistas□ Padres □ Abuelos □ 

Otros familiares □ Radio o televisión □ Personal de salud □ 

Otros medios □……………………………………… 
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3. Datos de las plantas utilizadas (dicha hoja de encuesta será según la cantidad 

de plantas que la persona conozca) 

 

Nombre de la planta: 

Otros usos de la planta medicinal: 

Medicinal□ Ornamental□ Tintórea □ Agroforestal □ Construcción□ 

Forraje □ Veterinaria□ Psicotrópicas □ Combustible □ Artesanal □ 

Aserrío □ Tintóreas □ Tóxicos □ Alimento □ Insecticida □ 

Otros □………………………………………. 
 

Enfermedades o dolencias que cura:  

Parte de la planta: 

Hoja seca □ Hoja fresca □ Raíz □ Bulbo□  

Tallo □ Corteza □ Flores □ frutos□ 

Otros □……………………………………  
 

Modo y forma de preparación: 

 

Cocido □ Crudo □ 

 

Infusión □ Emplasto □ Jugo □ Masticación □ Macerado□ 

Jarabe □ Ungüento□ Extractos □ Aceite esencial □  

Otros□………………  
 

Vía de administración:  

Externa □ Interna □ 
 

Modo de aplicación o uso: 

Baño general □ Gárgaras □ Oral □ Tópica □ 

Baño de asiento □ Inhalaciones□ Emplasto□ Lavados □ 

Bebida □ Frotación □ Otros □………………………. 
 

Dosificación. Cuánto tiempo y veces al día:  

Una vez al día □ Inter diario □ Dos veces a la semana□  

Una vez al mes □ Otros □………………………. 
 

Edad de uso: 

Tierna □ Joven □ Adulta □ Cualquier edad □ 

    
 

Observaciones: 
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Anexo 3 

Validación de contenido (Juicio de Expertos) – Juez N°.  

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

(juicio de expertos) 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la encuesta 

semiestructurada, que será aplicado a 82 personas del caserío Peña Blanca, distrito 

Tacabamba, Chota, Cajamarca., quienes constituyen la muestra de estudio de la 

validación del proyecto de tesis titulado “Conocimiento etnobotánico de las plantas 

medicinales del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca”. 

INSTRUCCIONES 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cortejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Relevancia o a congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad 

en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el 

ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso sea necesario se ofrece un espacio 

para las observaciones. 

Juez N°:  

Nombres y Apellidos del juez:  

Institución donde labora:  

Grado Académico:  

 

……………………………………………………………… 

 

Firma 
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VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR EXPERTOS  

Encuesta semiestructurada 
 

Datos del experto de la validación 

Nombre y Apellidos:  

N° DNI:  

Título Profesional:  

Grado Académico:  

 

1. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

ITEMS SI NO SUGERENCIAS 

a. Las preguntas están 

formuladas con el 

leguaje apropiado. 

 
  

b. La redacción de las 

preguntas sigue un 

orden 

 
  

c. Las preguntas 

comprenden los 

aspectos en cantidad 

 
  

d. Las preguntas están 

orientadas al objetivo 

general. 

  Si, sólo se centraliza a la utilización de una sola 

especie 

e. Las preguntas abarcan 

las variables e 

indicadores. 

 
  

f. Los términos 

utilizados son claros. 

 
  

 

 
 

2. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

a. Regular ()  

b. Buena ()  

c. Muy buena () 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

Firma 
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Anexo 3.1 

Validación de contenido (Juicio de Expertos) – Juez N° 01.  

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

(juicio de expertos) 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la encuesta 

semiestructurada, que será aplicado a 82 personas del caserío Peña Blanca, distrito 

Tacabamba, Chota, Cajamarca., quienes constituyen la muestra de estudio de la 

validación del proyecto de tesis titulado “Conocimiento etnobotánico de las plantas 

medicinales del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca”. 

INSTRUCCIONES 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cortejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Relevancia o a congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad 

en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el 

ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso sea necesario se ofrece un espacio 

para las observaciones. 

Juez N° 01:  

Nombres y Apellidos del juez: Pacífico Muñoz Chávarry 

Institución donde labora: Universidad Nacional Autónoma de Chota 

Grado Académico: Magister 

 

Firma: 

 

 

……………………………………………………………… 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 
Escuela profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Formato de Encuesta Semiestructurada 

 

Título de la investigación: 

 

“Conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca, 

distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca” 

 

Objetivo: Caracterizar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del 

caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca 

 

Entrevista 

N°: Fecha:             /        /  

 

4. Datos del lugar de estudio 

Caserío:  Distrito: 

Provincia:   Departamento:   

Altitud:                Coordenadas:                 /   

 

5. Datos del entrevistado 

Nombre:  

Edad:  

Lugar de Nacimiento: 

Sexo:  Masculino (   )     Femenino (   )  

Ocupación: 

Grado de instrucción:   

Sin estudios□ Primaria incompleta □ Primaria completa □ 

Secundaria incompleta□ Secundaria completa□ Superior □ 
 

Tiempo que vive en el caserío: 

De dónde conoce sobre medicina tradicional de las plantas medicinales: 

Libros o revistas□ Padres □ Abuelos □ 

Otros familiares □ Radio o televisión □ Personal de salud □ 
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Otros medios □……………………………………… 

 

 

6. Datos de las plantas utilizadas (dicha hoja de encuesta será según la cantidad 

de plantas que la persona conozca) 

 

Nombre de la planta: 

Otros usos de la planta medicinal: 

Medicinal□ Ornamental□ Tintórea □ Agroforestal □ Construcción□ 

Forraje □ Veterinaria□ Psicotrópicas □ Combustible □ Artesanal □ 

Aserrío □ Tintóreas □ Tóxicos □ Alimento □ Insecticida □ 

Otros □………………………………………. 
 

Enfermedades o dolencias que cura:  

Parte de la planta: 

Hoja seca □ Hoja fresca □ Raíz □ Bulbo□  

Tallo □ Corteza □ Flores □ frutos□ 

Otros □……………………………………  
 

Modo y forma de preparación: 

 

Cocido □ Crudo □ 

 

Infusión □ Emplasto □ Jugo □ Masticación □ Macerado□ 

Jarabe □ Ungüento□ Extractos □ Aceite esencial □  

Otros□………………  
 

Vía de administración:  

Externa □ Interna □ 
 

Modo de aplicación o uso: 

Baño general □ Gárgaras □ Oral □ Tópica □ 

Baño de asiento □ Inhalaciones□ Emplasto□ Lavados □ 

Bebida □ Frotación □ Otros □………………………. 
 

Dosificación. Cuánto tiempo y veces al día:  

Una vez al día □ Inter diario □ Dos veces a la semana□  

Una vez al mes □ Otros □………………………. 
 

Edad de uso: 

Tierna □ Joven □ Adulta □ Cualquier edad □ 

    
 

Observaciones: 
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VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR EXPERTOS  

Encuesta semiestructurada 
 

Datos del experto de la validación 

Nombre y Apellidos: Pacífico Muñoz Chávarry 

N° DNI : 26646257 

Título Profesional: Ing. Agrónomo  

Grado Académico: Magister  

 

3. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

ITEMS SI NO SUGERENCIAS 

g. Las preguntas están 

formuladas con el 

leguaje apropiado. 

X   

h. La redacción de las 

preguntas sigue un 

orden 

X   

i. Las preguntas 

comprenden los 

aspectos en cantidad 

X   

j. Las preguntas están 

orientadas al objetivo 

general. 

X  Si, sólo se centraliza a la utilización de una 

sola especie 

k. Las preguntas 

abarcan las variables 

e indicadores. 

X   

l. Los términos 

utilizados son claros. 

X   

 

 
 

4. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

d. Regular     

e. Buena (X)  

f. Muy buena  
 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

Firma 
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Anexo 3.2 

Validación de contenido (Juicio de Expertos) – Juez N° 02.  

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

(juicio de expertos) 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la encuesta 

semiestructurada, que será aplicado a 82 personas del caserío Peña Blanca, distrito 

Tacabamba, Chota, Cajamarca., quienes constituyen la muestra de estudio de la 

validación del proyecto de tesis titulado “Conocimiento etnobotánico de las plantas 

medicinales del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca”. 

INSTRUCCIONES 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cortejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Relevancia o a congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad 

en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el 

ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso sea necesario se ofrece un espacio 

para las observaciones. 

Juez N° 02:  

Nombres y Apellidos del juez: Alejandro Seminario Cunya. 

Institución donde labora: UNACH 

Grado Académico: Doctor  

 

Firma: 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 
Escuela profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Formato de Encuesta Semiestructurada 

 

Título de la investigación: 

 

“Conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca, 

distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca” 

 

Objetivo: Caracterizar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del 

caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca 

 

Entrevista 

N°: Fecha:             /        /  

 

1. Datos del lugar de estudio 

Caserío:  Distrito: 

Provincia:   Departamento:   

Altitud:                Coordenadas:                 /   

 

2. Datos del entrevistado 

Nombre:  

Edad:  

Lugar de Nacimiento: 

Sexo:  Masculino (   )     Femenino (   )  

Ocupación: 

Grado de instrucción:   

Sin estudios□ Primaria incompleta □ Primaria completa □ 

Secundaria incompleta□ Secundaria completa□ Superior □ 
 

Tiempo que vive en el caserío: 

De dónde conoce sobre medicina tradicional de las plantas medicinales: 

Libros o revistas□ Padres □ Abuelos □ 

Otros familiares □ Radio o televisión □ Personal de salud □ 
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Otros medios □……………………………………… 

 

 

3. Datos de las plantas utilizadas (dicha hoja de encuesta será según la cantidad 

de plantas que la persona conozca) 

 

Nombre de la planta: 

Otros usos de la planta medicinal: 

Medicinal□ Ornamental□ Tintórea □ Agroforestal □ Construcción□ 

Forraje □ Veterinaria□ Psicotrópicas □ Combustible □ Artesanal □ 

Aserrío □ Tintóreas □ Tóxicos □ Alimento □ Insecticida □ 

Otros □………………………………………. 
 

Enfermedades o dolencias que cura:  

Parte de la planta: 

Hoja seca □ Hoja fresca □ Raíz □ Bulbo□  

Tallo □ Corteza □ Flores □ frutos□ 

Otros □……………………………………  
 

Modo y forma de preparación: 

 

Cocido □ Crudo □ 

 

Infusión □ Emplasto □ Jugo □ Masticación □ Macerado□ 

Jarabe □ Ungüento□ Extractos □ Aceite esencial □  

Otros□………………  
 

Vía de administración:  

Externa □ Interna □ 
 

Modo de aplicación o uso: 

Baño general □ Gárgaras □ Oral □ Tópica □ 

Baño de asiento □ Inhalaciones□ Emplasto□ Lavados □ 

Bebida □ Frotación □ Otros □………………………. 
 

Dosificación. Cuánto tiempo y veces al día:  

Una vez al día □ Inter diario □ Dos veces a la semana□  

Una vez al mes □ Otros □………………………. 
 

Edad de uso: 

Tierna □ Joven □ Adulta □ Cualquier edad □ 

    
 

Observaciones: 
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VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR EXPERTOS  

Encuesta semiestructurada 
 

Datos del experto de la validación 

Nombre y Apellidos: Alejandro Seminario Cunya 

N° DNI : 16669724 

Título Profesional: Ing. Agrónomo 

Grado Académico: Doctor  

 

5. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

ITEMS SI NO SUGERENCIAS 

m. Las preguntas están 

formuladas con el 

leguaje apropiado. 

x   

n. La redacción de las 

preguntas sigue un 

orden 

x   

o. Las preguntas 

comprenden los 

aspectos en cantidad 

x   

p. Las preguntas están 

orientadas al objetivo 

general. 

x 
 

Si, sólo se centraliza a la utilización de una 

sola especie. 

q. Las preguntas abarcan 

las variables e 

indicadores. 

x 
  

r. Los términos 

utilizados son claros. 

x 
  

 

 
 

6. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

g. Regular     

h. Buena    X 

i. Muy buena  
 

 

 

 

……………………………………………………………… 

 

Firma 
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Anexo 3.3 

Validación de contenido (Juicio de Expertos) – Juez N° 03.  

 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDEZ DEL CONTENIDO 

(juicio de expertos) 

El presente instrumento tiene como finalidad validar el cuestionario de la encuesta 

semiestructurada, que será aplicado a 82 personas del caserío Peña Blanca, distrito 

Tacabamba, Chota, Cajamarca., quienes constituyen la muestra de estudio de la 

validación del proyecto de tesis titulado “Conocimiento etnobotánico de las plantas 

medicinales del caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca”. 

INSTRUCCIONES 

La evaluación requiere de la lectura detallada y completa de cada uno de los ítems 

propuestos a fin de cortejarlos de manera cualitativa con los criterios propuestos relativos 

a: Relevancia o a congruencia con el contenido, claridad en la redacción, tendenciosidad 

en su formulación y dominio del contenido. Para ello deberá asignar una valoración si el 

ítem presenta o no los criterios propuestos, y en caso sea necesario se ofrece un espacio 

para las observaciones. 

Juez N°3:  

Nombres y Apellidos del juez: Gustavo Adolfo Martínez Sovero 

Institución donde labora: Universidad Nacional de Jaén 

Grado Académico: Maestro 

Firma: 

 

 
……………………………………………………………… 

M.Sc. Gustavo A. Martínez Sovero 
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Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 
Escuela profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

 

Formato de Encuesta Semiestructurada 

 

Título de la investigación: 

 

“Conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del caserío Peña Blanca, 

distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca” 

 

Objetivo: Caracterizar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales del 

caserío Peña Blanca, distrito Tacabamba, Chota, Cajamarca 

 

Entrevista 

N°: Fecha:             /        /  

 

1. Datos del lugar de estudio 

Caserío:  Distrito: 

Provincia:   Departamento:   

Altitud:                Coordenadas:                 /   

 

2. Datos del entrevistado 

Nombre:  

Edad:  

Lugar de Nacimiento: 

Sexo:  Masculino (   )     Femenino (   )  

Ocupación: 

Grado de instrucción:   

Sin estudios□ Primaria incompleta □ Primaria completa □ 

Secundaria incompleta□ Secundaria completa□ Superior □ 
 

Tiempo que vive en el caserío: 

De dónde conoce sobre medicina tradicional de las plantas medicinales: 

Libros o revistas□ Padres □ Abuelos □ 

Otros familiares □ Radio o televisión □ Personal de salud □ 
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Otros medios □……………………………………… 

 

 

3. Datos de las plantas utilizadas (dicha hoja de encuesta será según la cantidad 

de plantas que la persona conozca) 

 

Nombre de la planta: 

Otros usos de la planta medicinal: 

Medicinal□ Ornamental□ Tintórea □ Agroforestal □ Construcción□ 

Forraje □ Veterinaria□ Psicotrópicas □ Combustible □ Artesanal □ 

Aserrío □ Tintóreas □ Tóxicos □ Alimento □ Insecticida □ 

Otros □………………………………………. 
 

Enfermedades o dolencias que cura:  

Parte de la planta: 

Hoja seca □ Hoja fresca □ Raíz □ Bulbo□  

Tallo □ Corteza □ Flores □ frutos□ 

Otros □……………………………………  
 

Modo y forma de preparación: 

 

Cocido □ Crudo □ 

 

Infusión □ Emplasto □ Jugo □ Masticación □ Macerado□ 

Jarabe □ Ungüento□ Extractos □ Aceite esencial □  

Otros□………………  
 

Vía de administración:  

Externa □ Interna □ 
 

Modo de aplicación o uso: 

Baño general □ Gárgaras □ Oral □ Tópica □ 

Baño de asiento □ Inhalaciones□ Emplasto□ Lavados □ 

Bebida □ Frotación □ Otros □………………………. 
 

Dosificación. Cuánto tiempo y veces al día:  

Una vez al día □ Inter diario □ Dos veces a la semana□  

Una vez al mes □ Otros □………………………. 
 

Edad de uso: 

Tierna □ Joven □ Adulta □ Cualquier edad □ 

    
 

Observaciones: 
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VALIDACIÓN DEL INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR EXPERTOS  

Encuesta semiestructurada 
 

Datos del experto de la validación 

Nombre y Apellidos: Gustavo Adolfo Martínez Sovero 

N° DNI: 43022421 

Título Profesional: Biólogo - Botánico. 

Grado Académico: Maestro  

 

7. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

ITEMS SI NO SUGERENCIAS 

s. Las preguntas están 

formuladas con el 

leguaje apropiado. 

X 
  

t. La redacción de las 

preguntas sigue un 

orden 

X 
  

u. Las preguntas 

comprenden los 

aspectos en cantidad 

X 
  

v. Las preguntas están 

orientadas al objetivo 

general. 

X 
 Si, sólo se centraliza a la utilización de una sola 

especie 

w. Las preguntas abarcan 

las variables e 

indicadores. 

X 
  

x. Los términos 

utilizados son claros. 
X 

  

 

 
 

8. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

j. Regular     

k. Buena     

l. Muy buena  

 

 

 

 
……………………………………………………………… 

M.Sc. Gustavo A. Martínez Sovero 
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Anexo 4 

Formato de etiqueta del herbario Pedro Coronado Arrascue 
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Anexo 5 

Constancia de depósito de material biológico en el herbario “Pedro Coronado 

Arrascue” 
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184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 17 

Recorrido de la zona para la recolección de muestras botánicas 

 

 

Figura 16 

Aplicación de encuesta a informantes del caserío Peña Blanca 
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Figura 18 

colecta de muestras botánicas 

 

 

Figura 19 

Identificación de muestras botánicas en papel periódico para el posterior prensado 

 



186 
 

Figura 20 

Prensado de muestras botánicas y secado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Cambio de periódico a las muestras botánicas en el transcurso de secado 
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Figura 22 

Montaje de muestras botánicas 

 

Figura 23 

Colocación de las muestras en papel Kraft para entrega a laboratorio 
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Figura 24 

Panel fotográfico de las especies medicinales 

Mentha spicata L. (hierba buena) 

 

 

Iresine herbstii Hook. (cachurros) 
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Polygala paniculata L.(canchalagua) 

 

 

Medicago sativa L.(alfalfa) 

 


