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de os espectros FABI\IS,'3C, yr3C DEPTBN¡N ind caba
para ar¡bos compuesios la iórmu a molec!lar de

c--H--0 -.

Los especlros rH y r3C de R[,4N de 3 y 4 mostra¡on

la presenc a de un qrupo r¡etoxílco (0=3.99 y o=55.6
para 3; 0=3.93 y 0=56.8 para 4) (tablas 4 y 5) en
comparació¡ con 1 y 2 respectivamente. La h dróls s
ác da de os compueslos 3 y 4 beraba
cotTespond eniemente g ucosa-laTnnosa para 3 y
ga aciosa-ramnosa para 4, en e aná is s por
cror¡alogfaiía de gases.

La comparación de los espectrosrH yr3C de Rfu1N

de 3y 4 con respecio a 1 y2, iomados como firodelos

estrlcturales y con losdalos de la liierat!ra (T4)permitió

caracterizar al compuesto 3 coñ1o ¡soramnetina-3-O-
rut¡noside y a compuesto 4 como isoramnetina-3-O-
robinobioside.
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TESIS PREMIADA ESCUELA DE BIOLOGIA

ESTUDIO ETNOBOTANICO DE SIETE COMUNIDADES DE
LA RESERVA DE BIOSFERA SIEBRA DE LAS MINAS,

GUATEMALA, CON ENFASIS EN PLANTAS MEDICINALES

Rebeca Elizabeth Orellana Ayalar
Oscar N¡anuel Núñez Saravia'?

I. SUMARIO

-: :ob ación de a Reserva de Bióslera Siera de
¿: t,'_es (BBSI/), sufre de problemas de saiud y
--"_r:_ os cuaes pueden ser prevenidos con

=:-_!:: :rees Este conoc r¡ienlo loca se ha do
. a . aa' a penetrac ón de la cultura occidenta y

por la d soc ación de las cornu¡idades con el bosque.

I Licenci¡da e¡ Biología
I Ingeniero Agró¡ono. Dlrector Ejecutivo de Defenso¡es de
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El presente trabajo recopi ó información
einobolánlca de s ete coÍrunidades de la FBSN¡. Se
trabaló en I\,4a Paso y El l\.4irador de Zacapa; La
Hierbabuena y El Pacayal, de E Progreso; Chajomhá,
Los Angeles y Santiaguilá de Panzós, Alta Verapaz-

La finalidad delest!dio es registrar, documentar y

eLaborar un inventario de los rec!rsos ftogenéticos
r¡ed cinales y cornestibles de as comunidades
T¡enc onadas.

Una de las experlenc as más eniquecedoras de la
rea ización de este estudio fue el acercarniento a as
comunidadesyasus práctlcas ierapéutcas y cultura es
iradic onales, lo que fac tó el conoclr¡iento de los
d ferenles ¡ombres populares y cientílicos de las
plantas r¡ediclnales y comeslibles, sus usos,
preparación e importancia. Los conocim entos
transmitidos de padres a hilos se han do debiltando;
la tradición orales un conocimiento vivo y adaptado al
medlo en que se desenvuelven las personas y cualq uier
esfuetzo que se tealce por conservarla, será de gran
va or para el rescate de ladiversidad culturaly biológica.

Se reporlaron denko de estudio un total de 305
piantas medicinales en las cuales 232 fretor
idenlifcadas botánicamente l'rasta especie, del reslo
sólo se conoce la iamilia, el género, o el nornbre común
y 145 plantas son comestibles, de las cuales 119 se
identifrcaron boiánicamente y de las reslantes sólo se
conoce ei nombre comÚn.

t¡. TNTRODUCCTON

La población de la reserva de B óslera S e¡ra de
las Minas (RBSM), sufre de serios problemas de
desnutrición y enfermedades cor¡unes, los cuales
pueden serprevenidos y cutados con recursos locales,
S n embargo, el conocimienlo local sobre plantas
med cinales y comestibles se ha ido perdiendo con a
penefación de la cultural occjdenta , el crecimienio
comercial de fármacos y por la disociación de las
cor¡unidades con el bosque,

Sinulláneanenle la 'lo.a gualera lec¿ \ ene
sufr endo pérdidas y reducciones deb do al avance de
la ftontera agrÍcola y urbana sobre ios ecosistemas

naiurales, esto ttae como consecuencia que os
¡ecursos fitogenét cos r¡edici¡ales y comestibles se
estén erosionando antes de que puedan ser
inventariados, estudiados, protegidos y utilizados,
para méjorar a salud de la población
guatemalteca.

Para contr buir a la solución de lo expuesto
añteriormente, se desaraoló el presente esludoque
formará parte de los proyectos de investigaclón que la
Facultad de Ciencras Quím cas y Fa¡rnacia realiza en
os d lerenies p!ntos delpaís.

El esiudio se rea izó de d ciembre de 1995 a abril
de 1997. colectó información elnobotánicae inventarió
e conocimienlo local de siete comunidades
seleccionadas en la RBSI¡ a través de técnicas de
investigación particpaliva, educación popular,
entrevistas ind viduales y grupa es, colecia,
herborzación y dele¡minac ón bolánica.

La unidad básica del estudlo lue ron: ostres distlitos
para a Reserva de Biósfera Sierra de ias Minas: Distrito
llotagla, con las comunidades de E [,4 rador y l¡al
Paso, Zacapat Disfito Chilascó, con las com!nidades
de El Pacaya y La Hierbabue¡a, El Progresot Distrto
Poochic (de habla q'eqchí), con as cor¡unrdades de

Chajomhá, Los Angeles y Santiagullá, Panzós, Alia
Verapaz.

I¡I. MATERIALES Y METODOS

1.) UNIVERSO DE TRABAJO

Localización Geográf ica
Elpresente proyecto de iesis se realizará en s ete

comunidades de la Reserva de la Blósiera Sierra de

las [,4inas, la cua] es Lrna cadena r¡o¡tañosa que se
ha la a orie¡le de la Repúb ica de Guatema a.

exlendréndose en seni do suroeste a noreste y

alravesando los departamentos de El progreso, Baja
Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa e lzabal. Al extremo
suresle seencuenira limitada por a Sierra de Chuacús.
a¡ sur por elvalle del río l/otagua, al noñe por e] lago
de lzabalye va le delrío Polochic, yalextlemo noreste
por la Siera del [/ico. (8),
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Cuádro 1. Comun¡dades selecc¡onadas para
elesludio.

Cuádro 2. Fssés del Estudio.
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Acasaguastlí¡, El PloBre¡

¡ASE ACTIIIDADES REALIZADAS

-Definición de la netodoloeia a seeun
FASE DE \ALTDACION Sclccción de las conunidads püa el estudio
METÍIDOLOGI(IA Vrlid¡ciór de bolct¡s de encuerd

I¡lroducción a l¡ conD¡idad

Taue¡es coFunionos de recopila.ió¡ y
FASE INICIALDE CAMFO scializaciú de la inloñación lsenan¡ dcl

ConGiniento L@al).
-coltuE bori¡ica y heóorizació¡

Idcntincación t¡xo!ómica de 16 plantas

FASE IN]CIAL DE GABINETE c.I¿clads
Revisión bibliogátca.
Dibujos de las pl¡nb colectadas.

P].senlación de los avances t ditusió¡ de la
iñponúcia dcl estudio:

¡ASE ¡INAL llE CAMPO A Nilel Conu¡iúno
ANivelR.go¡¡l

'A Nivel Nacional

-Deternimción botínica de las plant¡s
col¿ctadas
-Dibujos de las plantas colectadas

FASFFINAIDFCARINF.TF R¡{.d.1)¡ro\
I¡ver¡¡rio de planhs medicitrales y

conestibles
-Receta¡ió de pl¡nlas dedici¡ales t coñcs
iilrles.
Monognfias de las planhs identific¡das

bo¡rnlcanente

ELABORACrcN DE INFORI\'IE FINAL
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2.) [.rEDrOS

Recursos Humanos,
El personal de la Fundación Delensores de la

Naluraleza {FDN) y la génte de lascomunidades donde
se réalizó elesludio, han colaborado en todo lo posible
para la colecta de inforrñación etnobolánica, además
se ha contado con la asesoría del ingeniero Oscar
Núñez. Direcior Ejecutivo oe la FDN: e ingen ero
Estuardo Secaira, Director de Areas Protegidas de la
FDN; el doctorAlvaro l\¡oliñade la Universidad delVallel
el ingeniero Maro Véllz, del Herbario BIGUA, de la
Universidad de Sañ Carlos de Gualemala.

3.) RECURSOS I¡ATERIALES

[,'lateria]es de Gabinete:
Blbiiogralia en Oeneral, compuladora

Maierial para herborización y dibujos:
Estereoscopo, rapldógrafos, agujas de disección,

pliegos de papel periódico para camisas, etiquetas,
papel calco, linta china, cartulinas para monlaje, fol-
ders para montaje, papel engomado.

Mater ales de campo:
Prensa de madera 40cm x 60 cm, atomizador, al-

coholal g0%, proyeclordedtaposiUvas, retroproyector.,
lazo, papelperiódico, libretas de notas,lijera de podar,
pelicLrlas folográficas y diapositivas, marcadores,
vaseIna, vehículo pick-up de doble facción, cadón
corrugado4ocm X 60cm, bolsas pláslicas paracolecta,
cámara folográlica.

4.) PBocEDtt\¡tENTo

El estudio se dividió en 5 lases (Cuadro 2). Se
Vabajó con slete grupos de r¡ujéres ya establecidos
que se reunen periódicamente con persona de "FDN"
paratrabajar con elprograma de desarro lo sosten ble,
de modo que el tamaño de la muestra lue por
conveniencia debido únicamente al l¡te rés demostrado
por grupos de cada una de as sieio comunidades.

Encueslas:
La información a sér colectada, se estructuró de

acuerdo a preva rnvestigació¡ para elaborar las

Visita a las comunidades:

Visitas de reconocimienlo:
Estas se realiza¡on duranle dos meses de

diclembre a e¡ero, con el objetivo de informar a los
grupos de mujerés sobre elestudio, detectar el interés
sobro el uso de planlas locales, proponer y discutir ia
agenda de trabajo, ele¡cicio de reflexión sobre el uso
de plantas loca es, visiiar huerlos, conocet la zona de
vida y c ima.

Visilas para colecla de i¡{orrnación y muesiras
botánicas:

Se propuso a semana del conocimlento local,
lornando en cuenla el lieinpo de los habitanles. Esie
p-oceso s -vró de base para oolener ¡lo.Tacio- y
muestras por medio de entrevistas grupales e
individuales, uso, silio de colecta, lorma de utiización
y siiios de colecta.

También se loqró contactar informantes claves con
mayor conocimiento sobre el uso de plantas
r¡edicrnales y comesllbles, a quienes se enlrevistó
indrvrdualmente duranle las visitas a los huertos.

Las enfevistas ind vidua es duranto la vsila a os
huertos y la caminata et¡obotánlca, fueron una
heffamienta para obtener datos por planta observada
en ios recorridosy las enfevistas g¡upales para obtener
dalos por enfermedad o sistema. Eslos dos iipos de
entrev slas permilen cubr r mayor númeto de
inlormac ón, yaque las e¡trévistas grupales complelan
la nformac ón y exisle mayor participación, tanto de
hombres corno mujeres, jóvenes y niños.

Ordenanienlo y a4álisis de la i^'o.macion:
Esta se fle realizando a lo larqo del desarrollo de

la investigación, pues conforme se obtuvo la
inlormaclón de las entrevistas indrv duales y grupales,
se fue procesando al igual que la validación
bibliográfica.

La nlormación obien da de las boletas de
e¡cuestas se ptocesó en una base de dalos para
detectar el número de enfermedades más cornunes,
litoterapia por p anta y por sister¡a, número de plantas
nallvas y exóticas yextraer las recetas proporcionadas
por las cor¡unidades.
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lnlormac ón conten da en los recetarios:
Nombre de la planta, uso popular, comun dad que

La uulza, síniomas referidos, parte utilizada, caniidad
utilizada, preparación, forma de empleo, dosis y

conl€indicaciones.

Colecta de especies botánicas:
La colecta de los especímenes se ¡ealizó al mismo

t¡empo qué lasentrevstas individuales, visitas a huenos
y caminalas.

Los especímenes coleclados fueron herborizados
y rr¿s'adados a Herba'o de a facLltad de F¿'T¿cia -

BIGUA- para su delermlnac ón.

Duranle los talleres cor¡uniiarios hubo co ecta de
información lndividua y grupal por medo de concur-
sos sobre p antas uiilzadas por s stema y por aportes
de las personas q!e llegaron a los talleres.

TIPO DE ESTUD]O YANALISIS DE DATOS

Tipo de Estudio: Descriptivo.
Tarnaño de la muestra: Porconven encia, debido a

¿ e. srencia de g'-pos orga_ zados de mu.efes con
rierés por as planias medicinales.

Análsis de DatosrSe realizará med ante estadistlca
:escripliva.

Planlas Medic¡nales
Ventalas Desventalás

-Esián a la mano -No saber hacer el remedio

-No se compran -No saber su uso
-Hacen électo

Productos Fármacéulicos
Ventaias Desvenlaias
-Hacen rápjdo efecto -Son caras
-Son fáciles de lomar -Hacen daño

-Están muy lejos

Cuadro 3. Tabla de análisis de venlaias y
desventaias sobre el uso de productos nalurales
med¡cinales y el uso de produclos farmacéuticos

Cuadro 4. Tabla comparat¡va de venlaias
y desventajas de planlas comestibles

nativas y exóticas.

Se obserya que en ámbos ánálisis las especies nativas oclpan

un mayor núme¡o de venl¿las respeclo a las exólicas y lamácé!1i€s

IV RESULTADOS Y DISCUSION

FASE INICIAL DE CAN¡POI

En esiafase, se reaiizó un análrsls con os 7 grupos
:É .1ujeres, sobre eluso de plañtas locales medic nales
. :cmestibles electuados durante las visitas de
_?:rr.ocim enlo.

:: ooserva qLe en ambos a_áls s las especres
_::,as ocupan mayor número de veflajas respecto a

- :s:€cies exóticas y larmacéullcas.

r:sias teuniones llegaron como informanies
::.:s ancianos, parteras, amas de casa con
:::E-:_C a y pfomotores de salud rural-

PLANTAS COMESTIBLES

PLANTAS TRADICIONALES

Ventajas

-Nacen solas
"Fác les de hallar
-Son regaladas o baratas
-Buen sabor
-Lo comen todos
-Se encuentran casi todo el
1;empo
-Hay siempre que hay agua
-Son de al menlo

PLANTAS EXOTICAS

Venlajas
-Buen sabor
-La comer¡os pot costumbre

Desvenlajas

-Falta de agua para regar

-Les da plagas

Desve¡tajas
-Son más enlermas
-Tlenen más plagas
-No so¡ láciles de conseguir
-Hay que comprar señiila
-T enen menos alimento
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FASE INICIAL DE GABINEfE:

ldentificación taxonómicat Se deterrninaron 108
especies realizada por ei curador del Herbario de la
FacLltao de C e'c as Quimicas y Farmacia.

Fueron colectados un r¡fnimo de cinco
especímenes herborizados por cada especie, tres de
los cuales inqresaron al Herbario BIGUA de la Escuola
de Bjología de la Facultad de Cienc¡as Químicas y
Farmacia y dos lueron utilizados por Deiensores para
la elaboración de herbarjos de viaje.

FASE FINAL DE CAI.4PO:

En eslalase se presentó los avances y diflsión de
la importancia del estudio a nivel regional, comunilario
y nacionaJ.

Durante los lalleres comunitarios se involucró a
olras comunidades, dondenose realizó elestudio como
un medio dedifusión, eslo provocó un marcado interés
en los asistentes debido a que compartieron
conocimienlos sobre el uso local de las plantas
medicinales y comestibles por medio de los concu¡-
sos, estaciones yve ficación de datos recopilados du-
rante la primerafase.Además hubo mayor participac¡ón
lanto de mujeres. como de hombres. jóve"es y ninos.
Asistieron 955 dersonas aproximadamente enve las 7
comunidades donde se efectuó el estudio y 13
comunidadés invitadas.

Durante ios talleres comunitarios hubo participación
de todas las comunidades, quienes aportaron e
intercambiaron inlormación etnoboiánica.

Durante la realización de los talleres hubo
participac'ón de 30 instltuciones, involucrados en ter¡as
de salud ytrabajo con comunidades, donde se generó
discus;ón y muchos aportes para mejorar el estud¡o.

FASE FINAL DE GABINETE

Se cuentacon un lotalde 233 plantas medicinaLes
identificadas hasla généro y especie, un total de 25
plantas medicinales idont¡ficadas hasta qénero, un lo-
talde 11 planias medicinales identificadas hasta fam¡lja
y un toialde 36 éspecies medicinales, de Jas que sólo
se conoce su nombte que nofueton colectadas por no

encontrarse en {¡oració¡ o no lueron localizadas en el
á@a.

De las 233 idenl.ricadas hasta género y especie.
162 son 'lalivas. 66 son exólicas. 4 especies son
cosmopolitas, 73 indefinidas por ¡o estar determinada
a nivel de especje, cofiespondiendo a un (53%) de
especles naiivas y un (22%)de especies rntroducidas,
1.31% cósmopolitas y un 24yó las no identificadas
botánicamente.

Se de¡ola entonces que existe un mayor porceniaje
de especies nativas respecloa las introducidas,lo cual
nos indica que la Sierra de las lvlinas cuenta con un
reservorio genélico bastante alto, el cLrllivo o
dornesticación de estas plantas puede ser una manera
de limilar eldaño a poblaciones nativas y preservar el
recurso pata las generaciones futuras,

Porcentaje de plantas medicinales utilizadas en el
área de esludio: En las sret6 comunidades de la Sierra
de las lv,linas, el90ó/" de la población enc!estada (138)

confirmó el uso de pla¡ias medicinales para e
tratamiento de sus enfermedades.

De las persoñas encuesladas, (138) el 10%
indicaron que combinan el uso de plantas médicinales
con prodlrcios químicos farmacéuticos, cor'r olros
productos compuestos yel90% restante indicaron q!e
usan las plantas medjcinales solas o combinadas en,
fe sí.

Cuadro 5. Produclos utili¿ados en
combinac¡ón con las plántas medic¡nales.

PRODUCTOS FAFMACEUTICOS
Agua floÍda lvejoral
Ajosán l\,lerthiolate
Alka seltzer Neoñolubrina
Alcohol Salinglesa
Alumbre Santemicina
Aspi na Siete espf¡¡lus
Bismulo Sutfatiazot
Eseñcia de valeriana Vicks

PRODUCTOS NO FAFMACEUTICOS
Aceite comesiible Ha na
Aceite de Oliva Huevos
Aguardiente Leche
Anúcü Manleca de cerdo

Mielblanca
Panela
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1 EnfermedadesDigeslvas

2 EnjermedadesRespiraior¡as

3 En,ermedadesGlnecoóqicas

4 Trauñátsmoseñvene.sñenlós

5 EniemedadesDeróa1ornlcosas

6 E¡lermedadesgeniiourinarias

7 ErlermedadesSobreraluraes

A Sintomas G.,arer. es

66

51

39

39

3l
22

17

13

13

Produclos uii izados en combinacón con las
plantas: De os productos uiillzados por a población

en combinación con las plantas, 17 son de manufaclu¡a
farmacéutica y 10 son cor¡estibles.

Cuadro 6. Número y porcenlaje de plantas
medicinales ulil¡zadas por enfermedades.

En qlinto lugar, sé obserya el número de 39
(12.5%) plantas lli izadas para el lratañieñto de

enlermedades de la pielcuya posible causa es debido
a condicio¡es de llpo higiénico y nulricio¡ales.

En sexto lugar, se tiene la cañtidad de 39 (12.5%)
p a-las ulihzadas para proolemas oe t po ur naao; aqJ

se denoia la concepción etnomédlca que las personas

tienen implícita porlradición sobre as plantas calientes
o frescas,la rnayoríade plantas frescas son diuréticas,
s n que exisra una regla pa-a delefT._ar as.

En sépiimo lugar, se encue¡lra el número de 22
(7%) planlas !t lizadas para eltratamiento de aquellas
enlermedades "sobrenat!rales", es decir que son
inducidassegún las personas por"ma osespírit!s", ojos
pesados, danos.

En !n octavo lLrgar se enclentran 129 (43%)
plantas que no pudieron seragrupadase¡ los a¡terlores
debido a que muchas de elLas soñ síntomas
secundarios de ofas enfermedades o problemas como
dolo'es de cabeza. nuelas. l_-esos. h'gado, elc.

Los tralamienlos para los cuales a poblaciÓn del

área utiliza la rnayor cantidad de plantas ñedicinaes
refleja ias condlciones pad¡cu ares de a misma, a

utiizar p antas para ellratamienlo preveniivo o curativo
de las e¡férr¡edades de mayor inc dencia deniro de Ja

pob ación no só o a nivel locai sino a nlvel nacional.

Del lotal de 145 plañtas comestib es reporladas,
so a'rente ¡ueron dete-m naoas a -ivel de géne'o y

especie un toialde 111 plantas, 8 a nivelde género, 1

hastalam iia y 25 que sólo se sabe su nombre cor¡ún.

La pob ación encueslada reponó el uso de 145
plantas comestibles, de las cuales 120 son reporladas
y localizadas en el área,25 reportadas no fueron
colectadas por no ser loca izadas o por no enconfarse
en iloración en el mor¡ento de la visita.

De las T45 p antas conestib es reportadas 42
(29%) son culiivadas; como tor¡ate, achioie, cebola,
rnalanqa, camole, ayole, frilol, maíz, yuca, chipilín, 50
(34%) son slvesires o recolectadas; como lunay,
pacayas, apazole, pa mitos. 43 (30%) son cultivadas/

En e cuadro 6, se observa el númeto de planlas

uti zadas por srstema necesario, tor¡ar en cuenla que

existen especiesquetienen unoo másusos. En primer

ugar se observa e número de p a¡las utillzadas para

e t¡atamienlo de enfermedades digestivas con un total
je 94 p antas (31%) y en segundo ugar as
¿¡iermedades respiratorias son un tolal de 66 (22%)l
r cua probabiernente se debe a la alta i¡c dencia de
r chas enfermedades causadas por problemas de lipo
:scioeconómico lalla de aglra polab e, lelin zac ón y
: ertas condiciones esfucturales de la vivienda. como
r so de t era, paredes de palitos que dejan pasar e
:'e y la lluvia.

En tercer lugar, observamos a grupo de las planlas
,i :zadas para problémas ginecológicos con e uso dé
:.: 16%)y se debe prlncipalmenle aque as parlerasy
,:-adTonas de las cor¡un dades juegan un papel
-:srlante para e tralamienlo de probemas
-:_sirua es, embaTazo, parto, poslparto, además que
,- - a'r'or porceniaie de la población entrev stada lueron
:: :amente mujeres, qu enes en un momento dado,
':- ::_ do que ser a veces el médlco de a famllia.

:- crarto lugar, se observa que los golpes y
:' ::-:s causados pot an tnales venenosos son
:=:::::c¡ 41 (13%) plantas.
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compradast como aguacate, sandía, pepino, ajos,
loroco, tomate.4 (3%) son silvestres/compradas, como
palmitos, pacayas, chufas. 6 (4%) son cultivadas
recolectadas, como flo¡ de pito, petaca, hierba mora.

De ias 145 plantas comestibles reporladas 64
(44%) son nalivas, como bledo, loroco, papaya,
aguacaro. yuca. camoie. 54 (37.4 son exol.cas, como
cebolla, za¡ahoria, brócoli, repollo, papa, rábanos. 27
(19%) no identificadas.

¡V DISCUSION GENERAL DE RESULTADOS

Para la realización de esta invesligación se utilizó
un proceso de lipo participativo relacionado con salud
(específicamente con planlas medicinales y comes-
tibles) en siele comunidades de la Reserya de la
Biósfera Siera de las Minas.

Al lnicio delfabajo se había pensadoque elestudio
fueradirigido a mujeres amas decasa, pero se observó
interés do parte de hombrés, jóvenes y niños, lo que
hizo posible una mayor cobertura de fabajo a nivelfa-
miliar.

La ¡€alización de os talleres comunitarios
realizados duranie la fase final de campo es una
excelente herramienta como sondeo pata colecia de
información y muestras botánicas.

Los iratamle¡tos para los cuales la población
uliliza las plantas medicinales, reflejan las
condiciones estruciurales y culturales de cada
familia.

En ambosgrupos de planlas, medic nales ycomes-
tibles, se observó un marcado aumenio del uso de
planlas nalivas ¡especto a las p anias exóttcas.

V. CONCLUSIONES

En las siet6 comunidades estudiadas de la Sierra
.ie las Minas, secoleclóy elaboró un nvenlarlo de 2S3
especres vegelales r¡eoici-ales y -?o especies
comeslibles.

Lacomunidad acepta la utllización de plantas, como
u']a allernat;va que es pe'.rite manre^erse sa_os sin
afectar su econor¡ía, co¡ocer más de su entorno y
aprovechar las ventajas de ostos recursos qlte eslán a
su alcance; lomando en cuentaque, seencuentran muy
aLejadas de los pueblos prjncipales.

El conocimiento localsobre plantas medic;nales es
menor eñ la población joven q'eqchí, lo que puede
deberse a la migractó¡ a liefias nuevas de las clales
desconocen eltipo de plantas quecrecen y por o tanio
su lso.

La pob ación ladina de menores recuTsos eslá rnás
dispuesta a ul lzar las planlas reoci.ales.

El consumo de vegetales para la aiimeniac ón, es
vista por a r¡inoría de personas de as comunjdades
como una alte¡nativa para mantenerse fuertes y sanos.

La mayor cantidad de planias medicinales
reportadas para el lralamiento de e¡fermedades
gasfo inteslina les y respiratorias refiejan la importancia
que dlchas afecciones tienen por razones amblentales
y socioeconómicas.

Elconsumo de plantas mediciñales y comestibles,
según la bibliografía consultadas, conlleva prácllcas
posiUvas para la curación de c ertas enfermedades y
guardan estrecha relación con lacloles cultura es,
religiosos, econórnicos, sociales, geográfjcos y
arnbientales, por lo tanlo la accesibilldad y credibildad
de los recursos locales se demuesita en el lestimo¡ o
de las mujeres en las entrevistas grupales.

Del estado de domesticación de planlas
nedicinales se e_contró que la nayoria son
recolectadas, mrentras que la mayoría de plantas co-
mestibles soncultlvadas, se deduce entonces que para

un mejor aprovechamiento de las planlas medicinales
se hace necesario promover su cullivo, pues permjte
mayor higiene y establlidad en la concenkación de
ingredientes activos.

El ár6a estudiada es muy rica en recursos
medicinales y cornestibles, la proporción para ambos
grupos es similar para planias nativas y exólicas-
obten éndose un mayor porcentaie para las natvas.
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