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Prólogo

El Jardín Etnobiológico de Quintana Roo es un tesoro viviente que en-
capsula la rica biodiversidad y el profundo conocimiento tradicional de la 
región. Este libro, Flora del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo: etnobotánica 
y registro palinológico, es una ventana a la intersección entre la ciencia y la 
cultura, donde cada planta tiene una historia de uso ancestral. A través de 
sus páginas, los lectores descubrirán la importancia de las plantas no solo 
como elementos del paisaje, sino como pilares de la identidad cultural y la 
sostenibilidad ambiental.

La etnobotánica, como disciplina, nos permite entender cómo las co-
munidades locales han utilizado y manejado las plantas a lo largo de ge-
neraciones. Mientras que el registro palinológico ofrece una perspectiva 
científica sobre la diversidad y distribución del polen en el tiempo y el 
espacio. Este enfoque dual proporciona una visión integral que enriquece 
nuestro conocimiento sobre la flora de Quintana Roo y su relevancia tanto 
histórica como contemporánea.

Esperamos que este libro inspire al público en general, investigadores, 
estudiantes y amantes de la naturaleza a valorar y preservar el legado bo-
tánico de Quintana Roo, fomentando un mayor aprecio por la conexión 
intrínseca entre las plantas y la cultura Maya que las ha cultivado y protegido.
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Introducción

Jardín Etnobiológico de Quintana Roo

El Jardín Etnobiológico de Quintana Roo (JEBQROO) se estableció en 
2021 gracias al financiamiento provisto por el entonces Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, actualmente denominado Consejo Nacional de 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONAHCYT. El financiamiento fue 
otorgado al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) para la reactivación de las colecciones Etnobiológicas 
del Sitio Experimental San Felipe Bacalar (18° 46’ a 18° 44’ N; 88° 20’ a 
88° 19’ W), en Bacalar, Quintana Roo. Cabe mencionar que la selección 
del Sitio San Felipe como sede del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo 
obedeció a su relevancia biocultural para el estado. 

El Sitio San Felipe fue creado por decreto presidencial en 1972, dos 
años antes de la fundación de Quintana Roo como estado. Abarca 8,000 
hectáreas ocupadas principalmente por el tipo de vegetación emblemático 
de Quintana Roo, la selva mediana subperennifolia, pero también por otros 
tipos de vegetación de gran relevancia en el estado, como el tular o sabana, 
el tasistal, la selva baja inundable, así como vegetación secundaria asociada 
con esos ecosistemas. Además, el sitio San Felipe también refleja la historia 
geológica de Quintana Roo, ya que en el estado son comunes los sistemas 
lagunares, que se piensa se formaron cuando la península de Yucatán se 
separó de Centroamérica (Morales, 2009). Dentro del Sitio se tiene acceso 
a tres lagunas: San Felipe, La Virtud y Bacalar. Las dos primeras son apro-
vechadas principalmente para la pesca de subsistencia por las poblaciones 
locales aledañas al Sitio y la tercera es uno de los atractivos turísticos más 
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importantes del sur de Quintana Roo (Figura 1). Adicionalmente, el Sitio 
San Felipe alberga vestigios arqueológicos en su interior como los chultunes 
(Figura 2). 

De la superficie total del Sitio San Felipe, 27 hectáreas están destinadas 
al Jardín Etnobiológico de Quintana Roo. En el área del jardín se presenta 
un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano con temperatura y pre-
cipitación medias anuales de 26 °C y 1100 mm, respectivamente (INEGI, 
2006, 2007, 2008). La altitud promedio es de 10 msnm. Los tipos de suelo 
presentes son leptosol y gleysol (Bautista et al., 2011) y los tipos de vegeta-
ción que alberga es selva mediana subperennifolia, vegetación secundaria 
y plantaciones forestales.

A la fecha se ha documentado la presencia de 136 especies de plantas, 
259 especies de animales ―entre los que se encuentran especies en peligro 
de extinción como mono araña, tapir, jaguar y 18 especies de hongos. Sin 
embargo, estos números están lejos de ser definitivos, ya que la documen-
tación, revisión, enriquecimiento y actualización de especies presentes es 
una labor permanente al interior del jardín.

Antes de obtener el financiamiento para el establecimiento del Jardín 
Etnobiológico de Quintana Roo, el Sitio Experimental San Felipe Baca-
lar contaba con colecciones de fauna silvestre, maderas, jardín de plantas 
medicinales, bancos de germoplasma de cedro (Cedrela odorata L.) y caoba 
(Swietenia macrophylla King in Hook), plantaciones de cedro, caoba, ramón 
(Brosimum alicastrum Sw.), ciricote (Cordia dodecandra DC.) y pimienta (Pimenta 
dioica (L.) Merr.), senderos interpretativos a través de la selva y una área de 
árboles frutales. El financiamiento provisto por el CONAHCYT permitió 
dar mantenimiento a esas colecciones y fortalecerlas, así como establecer 
nuevas colecciones. Durante 2021 se establecieron en el jardín una colec-
ción de mariposas y otra de abejas nativas del grupo de los meliponinos 
(Cuadro 1). El año siguiente, 2022, se estableció la colección de plantas 
epífitas (Cuadro 1).

En 2023 se agregaron dos colecciones más al jardín: la colección de 
semillas, con un énfasis en la biodiversidad de maíces nativos y una colección 
de referencia de muestras polínicas o palinoteca (Cuadro 1). La palinoteca se 
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integra por granos de polen de 30 especies montados en porta y cubreob-
jetos para su visualización al microscopio y se conformó con la intención 
de enfatizar la relevancia de plantas néctar-poliníferas en la región y dada la 
importancia de la apicultura en el estado. Asimismo, la palinoteca permite 
a los miembros del pueblo originario maya y quintanarroenses, en general, 
conocer este aspecto, a menudo ignorado, de la biología de las plantas con 
flores o angiospermas, especialmente aquellas con diversos usos tradicio-
nales. Por lo tanto, se presenta esta obra con la intención de que el lector 
pueda conocer la morfología del polen, la relevancia de las palinotecas, el 
modo en que se integró la palinoteca del Jardín Etnobiológico de Quintana 
Roo y las especies que la componen.

Figura 1. Fotografía aérea del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo visto desde la Laguna de Bacalar
Autor de la fotografía: Fernando Arellano-Martín
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Figura 2. Chultún. Cisterna natural o excavada por los antiguos mayas en los suelos kársticos 
y rocas calzas de la península de Yucatán para el almacenamiento de agua y granos

Autor de la fotografía: Fernando Arellano-Martín

Cuadro 1. Colecciones del Jardín Etnobiológico de 
Quintana Roo y número de especies que las integran

Colección No. de especies
Fauna silvestre 258
Maderas 120
Jardín de plantas medicinales 66
Bancos de germoplasma 2
Plantaciones forestales 5
Senderos interpretativos 38
Mariposas 3
Abejas nativas (meliponinos) 2
Epífitas 35
Semillas 38
Polen 30
Fuente: Modificado de (Montoya Reyes et al., 2023)
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Las colectas botánicas

Las colectas botánicas son aquellas muestras de plantas que se realizan 
con el propósito de tener un ejemplar representativo de una especie. Para 
posteriormente prensarla, secarla y obtener un ejemplar herborizado para 
diversos fines, entre ellos investigación, educación y divulgación (Yanu-
chauski et al., 2020). Además, pueden permitir que el usuario colector, 
pueda establecer una relación del polen de la especie colectada, con el fin 
de identificar la especie mediante estudio palinológico, en caso de no co-
nocerla. La identificación de las especies a través de las colectas botánicas 
puede ser realizado por conocimiento del usuario, especialistas, herbarios 
o por bases de datos, con el fin de confirmar el género y especie que se ha 
colectado (López, et al., 2011). 

Metodología para la elaboración del Libro de la colecta botánica

Los pasos que se realizaron para hacer la colecta botánica de las especies 
de la Palinoteca del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo se describen a 
continuación. -Colectar muestras con estructuras vegetativas y reproducti-
vas de cada una de las especies a estudiar para realizar el análisis del polen 
(Figura 3A). -Registrar en una libreta la clave única de identificación asig-
nada a cada muestra vegetal para dar trazabilidad al material colectado, a la 
par generar una base de datos con la fecha de colecta, el nombre común y 
científico (Figura 3B). -Prensar las muestras colocándolas en una hoja de 
papel periódico doblada a la mitad, teniendo cuidado de que el tamaño de la 
muestra no sobrepase la hoja de periódico doblada a la mitad, para garantizar 
que sea el tamaño estándar de la muestra seca, seguidamente se intercalan 
las muestras resguardadas en el papel periódico y el cartón y se colocan en 
una prensa de madera (Figura 3C). -Secar las muestras prensadas en estufas 
artesanales de madera y lámparas incandescentes aproximadamente a 40°C 
durante siete días continuos. -Identificar las muestras mediante el uso de 
literatura botánica especializada o por comparación con la colección de 
un herbario (Figura 3D). -Montar las muestras secas de cada especie colo-
cándolas en cartulina blanca (Figura 3E). Por último, una vez realizado el 



18

Guadalupe López-Puc, Gilbert José Herrera-Cool, Fernando Arellano-Martínez, 
Angeles Sánchez-Contreras, José Vidal Cob-Uicab, Alberto Uc-Várguez

montaje de las muestras secas, se pegan en doble cara sobre una base de 
cartón, finalmente, se cubre con plástico termoencogible y se alisa con un 
secador de aire caliente. A cada muestra seca se le coloca una etiqueta con 
una clave de identificación y se capturan los datos para colocar informa-
ción relevante como: nombre científico, nombre común, nombre maya y 
categoría de uso etnobotánico. Cada una de las muestras fijadas se colocan 
a manera de libro con cintas de plástico (Figura 3F). El libro de colecta se 
hizo con fines didácticos para que las personas de las comunidades puedan 
observar las muestras secas de las especies colectadas y relacionarlas con su 
respectivo polen cuando sean observadas en el microscopio.
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Figura 3. Pasos para la generación de las muestras de herbario para la palinoteca del JEBQROO
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Palinoteca

La palinología es una rama especializada de la botánica que se dedica al análisis 
meticuloso del polen y las esporas. Esta disciplina se centra en el estudio mi-
croscópico de la morfología del polen describiendo los patrones estructurales 
distintivos en la pared externa de los granos de polen conocida como exina. La 
colección organizada de las muestras de polen es conocida como palinoteca 
y proporciona información invaluable sobre la biodiversidad, la ecología y la 
evolución de las plantas en una región específica. Sus aplicaciones son im-
portantes en melisopalinología (Abdullah et al., 2007; Halbritter et al., 2018).

Conformación de una palinoteca

La conformación de la palinoteca del Jardín etnobiológico de Quintana Roo 
se realizó haciendo la recolección y tratamiento de las flores para eliminar el 
material orgánico y posteriormente se hizo la fijación, observación y descripción 
palinológica, identificación, clasificación, documentación y almacenamiento 
como se describe a continuación. -Las flores se recolectan entre 6 y 7 a. m. 
para evitar la contaminación del polen por los polinizadores. Las anteras y las 
cabezas de polen se colectan y colocan en un tubo cónico con alcohol a 96° 
para trasportarse del campo al laboratorio (Figura 4A-C). -Obtener el polen de 
las muestras mediante filtración en malla No.33 y centrifugación a 4700 rpm, 
posteriormente el sobrenadante se retira, el pellet se cubre con ácido acético 
glacial, luego se deja reposar durante 2 horas. Posteriormente se recupera el se-
dimento por centrifugación. El sedimento se acetoliza (Erdtman, 1969) con una 
mezcla de anhídrido acético y ácido sulfúrico concentrado en una proporción 
de 9:1 calentando a baño maría durante 3 minutos. Después de centrifugar el 
líquido se reemplaza con agua destilada lavando en agitación durante 3 minutos 
(vórtex) y centrifugando de 2-3 veces (Figura 4D). -Fijar las muestras, finalmente, 
el agua destilada se desecha y se reemplaza con gelatina de glicerina derretida 
para fijar el polen en un portaobjetos de vidrio cubierto con un cubreobjetos y 
se sellan las orillas con barniz transparente en los bordes para que la prepara-
ción se conserve y quede lista para la observación al microscopio. (Figura 4E). 
-Observación y Descripción palinológica utilizando un microscopio óptico 
binocular se observan los granos de polen (Figura 4F) (en este trabajo se utilizó 
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un microscopio Olympus CX-31) adaptado con una escala micrométrica), se 
capturan las imágenes de los granos para su identificación y descripción poste-
rior de acuerdo con Halbritter et al. (2018). -Identificación y Clasificación. La 
descripción morfológica se realiza analizando la forma, el tamaño, la simetría 
y las aperturas en la exina, es decir, la pared externa del polen, realizando una 
comparación con bases de datos y literatura para identificar las especies (Figura 
4G). -Documentación y almacenamiento. Cada muestra se documenta en una 
base de datos minuciosamente con nombre científico, común, maya, estado en 
que se colectó, categoría de uso, parte de la planta y modo en que se usa (Figura 
4H). Posteriormente se almacena en condiciones controladas para garantizar 
su conservación a largo plazo (Figura 4I).

 Figura 4. Etapas para la conformación de la palinoteca del JEBQROO
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Los resultados quedaron documentados en tres libros de colecta botá-
nica y tres colecciones de polen con 30 especies (palinoteca). El resguardo 
de estos materiales se hizo mediante la entrega de un libro y una colección 
de la palinoteca al CIATEJ Subsede Sureste, al Jardin Etnobiológico de 
Campeche y al JEBQROO.

La biblioteca de polen del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo que 
se ha generado para promover la educación y conciencia ambiental en las 
comunidades, proporcionando recursos valiosos para que los estudiantes y 
los ciudadanos aprendan sobre la biodiversidad local y la importancia de la 
conservación de los ecosistemas. Esta referencia botánica y ecológica que 
a continuación se detalla permitirá estudiar los cambios en la vegetación 
a lo largo del tiempo y analizar los patrones de polinización. Las muestras 
de polen de la palinoteca de diversas especies de la región es una evidencia 
de la biodiversidad de la región, apoyando el desarrollo de estrategias de 
conservación y restauración del hábitat asi como la importancia de preservar 
el conocimiento tradicional Maya sobre el uso medicinal, alimenticio y para 
practicas ceremoniales. Especialmente esperamos que con la actualización 
continua de la presente palinoteca se pueda ofrecer como una herramienta 
para garantizar la pureza y calidad de la miel de productores locales, ya que 
mediante la melisopalinología se pueden identificar los granos de polen en 
la miel y compararlos con la colección de referencia generada a partir de 
muestras de polen de diversas plantas de la región, determinando y garan-
tizando así su origen de producción.

La presente obra fue concebida para publicar el registro palinológico de 
algunas especies vegetales que se encuentran en el JEBQROO, a la par se 
consideró dar mayor relevancia a estas especies de plantas relacionándolas 
con sus usos etnobotánicos, como por ejemplo en la medicina tradicional. 

La medicina tradicional es el conocimiento, habilidades y prácticas basa-
das en experiencias de diferentes culturas las cuales se utilizan para prevenir, 
diagnosticar y tratar enfermedades físicas y mentales (Fekadu et al., 2024).

El uso empírico de plantas medicinales por parte de la población indíge-
na mexicana toma en cuenta aproximadamente el 80% de las 4 000 especies 
que se encuentran en este país (Sánchez-Recillas et al., 2019). En el mundo 
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existe interés creciente por el uso de plantas medicinales para prevenir y 
tratar enfermedades. La población general percibe la medicina herbolaria 
como segura debido a su origen natural. Sin embargo, en ocasiones los 
extractos de plantas se utilizan en la medicina popular sin tener en cuenta 
su aspecto tóxico (Alonso-Castro et al., 2015). Cuando se utilizan remedios 
herbolarios hay que tomar en cuenta que los extractos de plantas son mez-
clas complejas de diferentes compuestos que pueden variar dependiendo 
de la variedad de la especie, las condiciones ambientales, el momento de 
la cosecha, el almacenamiento y el procesamiento (Mahmood et al., 2014).

Especies vegetales que integran la palinoteca del JEBQROO

En Quintana Roo se han realizado trabajos de tipo etnobotánico, con la 
finalidad de documentar y revalorar el uso de los recursos vegetales por el 
grupo étnico maya, quienes son poseedores de un enorme conocimiento 
acerca del uso y manejo de sus recursos naturales (Serralta-Peraza et al., 
2002). En la presente obra se aborda generalidades de 19 especies de plantas 
que conforman la palinoteca del JEBQROO (Cuadro 2).

Cuadro 2. Listado de 19 vegetales del JEBQROO

Nombre científico Nombre común en español 
en México Nombre en lengua Maya

Annona muricata L. Guanábana Polvox, Tak ob, Tak’ oop
Antigonon leptopus Hook & Arn. Flor de San Diego Chaklol makal
Bauhinia divaricata (Linn) Pata de vaca Sakst´ulubtok´
Bougainvillea glabra Choisy Buganvilia
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nance Chi´
Clitoria Ternatea (Linn) Frijolillo silvestre
Cocos nucifera (Linn) Coco
Cordia dodecandra DC. Ciricote Chak k´oopte´, k´an k´oopte´
Cordia sebestena (Linn) Anacahuita K´oopte, Sak ´oopte
Hamelia patents Jacq. Coloradillo X-k´anán
Hampea trilobata Standl. Majaua Jool, K’an jool
Muntingia calabura (Linn) Capulín
Lantana camara (Linn) Santo negrito Petal-k’in
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Leucaena leucocephala Lam. Wit. Tumbapelo Huaxim
Ricinus communis (Linn) Higuerilla K’ooch
Solanum erianthum D. Don Palo hediondo Sak ukuch
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. Botón de oro Su´um, su´un k´aak
Tradescantia spathacea Sw. Maguey Morado E´petes
Trichilia hirta (Linn) Cabo de hacha K´ulin siss

A lo largo de la obra se presentan imágenes de las plantas, flores, mues-
tras secas y la descripción palinológica. También se describen el uso etno-
botánico, estudios que respaldan algunas de sus propiedades medicinales 
y nutraceúticas asi como contraindicaciones de consumo. La información 
por especie fue preferentemente obtenida de publicaciones a nivel local y 
nacional. Debido a que en algunas especies existe poca información pu-
blicada a nivel local y nacional; se hizo uso de literatura publicada a nivel 
internacional.
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Annona muricata (Linn.)
Guanábana

Polvox, Tak ob, Tak’ oop

Origen y distribución

“La guanábana (Annona muricata L.) es originaria de las Antillas o del norte 
de Sudamérica, es un miembro de la familia Annonaceae que comprende 
130 géneros y 2 300 especies” (Leal & Paull., 2023; Patel & Patel., 2016). 
Crece en zonas húmedas y cálidas, donde las temperaturas son mayores de 5 
°C (Berdonces., 2010). Tiene importancia económica en las Bahamas, Ber-
mudas, Cuba, República Dominicana, Granada, México, Costa Rica, Puerto 
Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil. Actualmente se distribuye 
por todo el mundo, pero México es el principal productor (Lima-Santos et 
al., 2023; Patel & Patel., 2016).

La clasificación taxonómica descrita en Plants of  the World Online 
(POWO) (s.f.) se presenta a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino  Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase  Magnoliidae
Orden Mannoliales
Familia Annonaceae
Género Annona
Especie Anona muricata
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Sinonimias

Annona bonplandiana Kunth.
Annona cearaensis Barb.Rodr.
Annona macrocarpa Wercklé
Annona muricata var. borinquensis Morales.
Guanabanus muricatus M.Gómez.

Nombres vernáculos

Bolivia: Sinini; Colombia, Guinea: Sow soup; México: Guanábana, Polvox, 
Tak ob, Tak’ oop (en lengua Maya); Nigeria: Graviola; Tailandia: Thu-rian-
khack; Uganda: Ekitafeli (Coria-Téllez et al., 2018).

Descripción morfológica

Árbol pequeño de la familia Annonaceae que mide de 5 a 7 m de altura. Las 
hojas son oblongas de 2 a 15 cm de largo, puntiagudas en ambos extremos, 
lisas, brillantes, generalmente con pecíolos de 5 cm de largo (Leal & Paull., 
2023; Ross, 2003). Flores solitarias a lo largo del tallo, sépalos 3, ovados, de 
menos de 5 mm de largo; pétalos 6, los 3 exteriores son ovados, libres, grue-
sos, de 2 a 3 cm de largo, los 3 interiores, delgados y pequeños (Comisión 
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad [CONABIO], s.f.).

El fruto es ovoide, acorazonado, generalmente asimétrico por la falta de 
polinización de algunos de los carpelos o por efectos de plagas. La epidermis 
es fina y coriácea, de color verde oscuro brillante cuando está inmadura y 
verde amarillento cuando está madura. Presenta anillos (areolados) de pe-
queñas espinas falsas, carnosas y suaves, orientadas hacia el ápice del fruto, 
de donde proviene su epíteto muricata (forma puntiaguda). El fruto mide 
entre 10 y 20 cm de diámetro y pesa entre 1-4 kg, en algunas ocasiones 
puede pesar aun más. La pulpa es de color blanco suave, bastante fibrosa 
y carnosa, con un agradable sabor ácido (Leal & Paull., 2023; Ross, 2003). 

El fruto, la muestra seca de hojas y la descripción palinológica del 
polen acetolizado de la planta de guanábana se presentan en las Figuras 
5, 6 y 7, respectivamente.
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Figura 5. Fruto de la planta de guanábana (Annona muricata L.)
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool

Figura 6. Muestra seca de las hojas de la planta de guanábana (Annona muricata L.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López Puc
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Figura 7. Descripción de polen de la planta de guanábana (Annona muricata L.). A) tétrada de polen 
con simetría tetraédrica romboidal y forma de polen elipsoidal 600 μm, vista 40X; B) vista polar 500 

μm, vista 40X; C) exina con patrón de ornamentación reticulado (en forma de red) vista 100X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez Contreras

Etnobotánica
Medicina tradicional. Los frutos, semillas, corteza, flores y hojas se utilizan 
en la medicina tradicional para tratar diferentes enfermedades y condiciones, 
incluyendo cáncer, fiebre, enfermedades parasitarias, catarros bronquiales, 
hipertensión arterial, insomnio, cistitis, dolores de cabeza y diabetes (Hui-
zar-López et al., 2023; Olas., 2023; Berdonces., 2010). 

Insecticida. Las hojas de guanábana se frotan entre las manos y luego 
se frota sobre el cabello para el control de piojos (Langenberger et al., 2008).

Comestible. Los frutos de la guanábana se utilizan en la preparación 
de helados, dulces, jarabes, batidos y jugos, néctares, la mermelada y yogur 
(Olas., 2023; Patel & Patel., 2016).

Estudios de actividad farmacológica

La planta de guanábana posee actividad antiinflamatoria, anticancerígena y 
antiparasitaria. En los extractos de hoja de guanábana se ha reportado efecto 
antiparasitario contra Leishmania y Trypanosoma cruzi. Los extractos de hoja 
inducen apoptosis en el colon y células de cáncer de pulmón, por lo que se 
atribuye efecto anticancerígeno (Patel & Patel., 2016). Se han aislado más de 
100 acetogeninas, compuestos activos clave de la guanábana (Olas., 2023).
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Potencial aprovechamiento 

La guanábana es una planta tropical con múltiples efectos benéficos en 
la salud, incluyendo propiedades antitumorales, de hecho, en EE. UU. se 
comercializa en forma de cápsulas (polvo de tallos y hojas). Además de que 
el fruto fresco es uno de los favoritos en el mercado por su sabor dulce y 
agradable (Lima-Santos et al., 2023; Huizar-López et al., 2023; Olas., 2023).

En el proceso de obtención de pulpa, la cáscara y las semillas se des-
echan como residuos. La valorización de la cáscara y semillas del fruto de 
guanábana ha sido propuesta principalmente para producir compuestos 
bioactivos y aceite (Patel & Patel., 2016).

Contraindicaciones del consumo

El consumo de guanábana está contraindicado para personas embarazadas 
y con presión arterial baja debido a que es un vasodilatador que disminuye 
la presión arterial. El uso prolongado puede provocar muerte de bacterias 
benéficas del tracto digestivo. En estudios realizados en ratas se observó 
degeneración neuronal en los ganglios basales y el mesencéfalo, por tanto, 
el uso de la planta de guanábana se relacionó con Parkinson atípico en la 
isla de Guadalupe de las Antillas francesas (Champy et al., 2005).
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Antigonon leptopus Hook & Arn.
Flor de San Diego

Chac lol makal

Origen y distribución

“La Flor de San Diego (Antigonon leptopus Hook & Arn.), es de origen tro-
pical nativa de México y Centro América perteneciente a la familia Polygo-
naceae” (DiTommaso, 2011). “El género Antigonon está conformado por 
seis especies con una amplia distribución en las islas tropicales del Pacífico 
y Caribe” (Heger & Andel, 2019). 

La clasificación taxonómica descrita en POWO (s.f.) se presenta a con-
tinuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Caryophyllales
Familia Polygonaceae
Género Antigonon
Especie Antigonon leptopus

Sinonimias

Antigonon amabie K.Koch.
Antigonon cinerascens M.Martens & Galeotti.
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Antigonon cordatum M.Martens & Galeotti.
Antigonon platypus Hook. & Arn.
Corculum leptopus Hook. & Arn.

Nombres vernáculos
Bahamas: corallina; Cuba: bellísima, coralillo; Haití: belle mexicaine; Ja-
maica: coralilla, coralita; México: Flor de San Diego, San Miguelito, Santa 
Rosa, Trepadora mexicana y Chac lol makal (en lengua Maya); Puerto Rico: 
bellísima, bellosinia, coral, coralilla, coralina; República Dominicana: bella-
cima, bellacina, carolina, copalina, guirnalda americana (CONABIO, s.f.; 
Vandebroek et al., 2018).

Descripción morfológica

La flor de san Diego es una planta trepadora, con zarcillos presentes en las 
terminaciones de las inflorescencias. Posee tallos con entrenudos de 1 a 10 
cm de largo por 1 a 4 mm de grueso, con pelos esparcidos a densos. Hojas 
alternas, espiraladas, simples. Pecíolo de 4 a 30 mm de largo por 0.5 a 1.5 
mm de grosor. El fruto es un aquenio encerrado por el perianto, alargado 
de color café, liso, lustroso sin pelos. Las flores son pequeñas, vistosas, bi-
sexuales y actinomorfas. Los lóbulos del perianto son cinco, libres, rosados 
y de 12 mm de largo. El perianto persiste y encierra el fruto. Tiene de 8 a 
10 estambres que están dispuestos alternativamente y forman una vaina. El 
ovario mide 1 mm, con cada cámara teniendo un solo óvulo con placentación 
basal. El estilo es de 1 mm de largo. El estilo y los estigmas se encuentran 
muy por debajo del nivel de las anteras (CONABIO, s.f.; Raju et al., 2001). 

La planta con flores, la muestra seca de hojas y flores y la descripción 
palinológica del polen acetolizado de la planta de flor de san Diego se re-
presentan en las Figuras 8, 9 y 10, respectivamente.
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Figura 8. Flores de la planta de flor de san Diego (Antigonon leptopus Hook & Arn.). 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.

Figura 9. Muestra seca de la planta flor de san Diego (Antigonon leptopus Hook & Arn.). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.
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Figura 10. Descripción de polen de la flor de san Diego (Antigonon leptopus Hook & Arn.). 
A) vista ecuatorial de polen esferoide sulcado isopolar de 85 μm de diámetro; vista 40X B) vista polar 

polen triporado, vista 40X; C) vista isopolar exina con ornamentación microreticulada, vista 100X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez Contreras

Etnobotánica
Medicina tradicional. Las hojas y raíces se utilizan para preparar té, para tra-
tar la tos, fiebre e inflamación de la garganta. El tallo se machaca para elaborar 
un emplasto para su aplicación local en llagas, forúnculos e hinchazones. En 
México, el té de la flor en cocción se sugiere beber en ayunas para que baje la 
menstruación y como remedio de enfermedades venéreas (Moreno-Salazar et 
al., 2008). La flor de San Diego es considerada como una especie invasiva que 
amenaza la pérdida de biodiversidad de algunos lugares del mundo (Eppinga 
et al., 2022). Sin embargo, hay que resaltar que se utiliza tradicionalmente para 
tratar diversas dolencias en todo el mundo (Kekuda & Raghavendra., 2018).

Otros usos. En México, La Flor de San Diego tiene importancia económica 
como fuente de néctar para la producción de miel y como planta ornamental por 
sus flores vistosas y usos medicinales (Burke & DiTommaso, 2011; Lans, 2006).

Potencial aprovechamiento

La flor de San Diego posee vistosas flores rosadas que transforma hábitats 
y puede ser una excelente fuente de néctar y polen, con un alto interés 
en la apicultura para la producción de miel (Burke & DiTommaso, 2011; 
Vandebroek et al., 2018).

Las flores de San Diego tienen potencial para comercializarse como 
flor de corte para arreglos florales. Se ha reportado que se puede aumentar 
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la vida de florero si las flores se colocan en una solución con 200 mgL-1 
de ácido salicílico adicionado con 2% de sacarosa (Seman & Rafdi., 2019).

Contraindicaciones del consumo

La literatura biomédica ofrece evidencia limitada sobre su actividad biológica, 
mientras que no parece exhibir efectos tóxicos agudos (Vandebroek et al., 2018).
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Bauhinia divaricata (Linn.)
Pata de vaca
Sakst´ulubtok´

Origen y distribución
El árbol pata de vaca (Bauhinia divaricata L.) es nativa de Belice, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México y Nicaragua (POWO, s.f.). La clasificación taxonómica y 
las sinonimias descritas en POWO (s.f.) se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Fabales
Familia Fabaceae
Género Bauhinia
Especie Bauhinia divaricata

Sinonimias

Bauhinia amblyophylla Harms
Bauhinia americana Delaun.
Bauhinia caribaea Jenn.
Bauhinia confusa Rose
Bauhinia furcata Desv.
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Nombres Vernáculos

Belice: pie de vaca; México: tsulotoc, chulut, ts’omel-tok, pata de vaca; 
sakst´ulubtok´ (en lengua maya) (Enciclovida, s.f).

Descripción botánica

Arbustos de hasta 8 m de alto. Tiene de 2-6 hojas. El ápice de los lóbulos 
agudo a redondeado, base redondeada a cordada, 5-7 nervadas. Estípulas 
lanceoladas. Inflorescencias en racimos cortos, 10-50 flores bisexuales, 
hipanto de 2-4 mm de largo, 1-2 mm de ancho, cilíndrico a ciatiforme, 
verdoso. Cáliz de 1-1.5 cm de largo. Los Pétalos de 1.5-2.5 cm de largo por 
0.2-0.5 cm de ancho, unguiculados, ovados a elípticos. Un estambre fértil 
de 2.9-4.6 de cm largo, connato con 9 estaminodios en la base. Ovario den-
samente estriguloso. El fruto es una legumbre de 8-10 cm largo, 1.5-2 cm 
de ancho, elásticamente dehiscente, angostamente oblonga, glabrescente a 
estrigulosa. Las semillas son de 6 mm largo por 3 mm de ancho, elípticas 
a oblongas (Torres-Colín et al., 2009).

Las flores, la muestra seca de flores y hojas y la descripción palinológica 
de polen acetolizado de la planta pata de vaca corresponden a las Figuras 
11, 12 y 13, respectivamente.

Figura 11. Flores de la planta pata de vaca (Bauhinia divaricata L.)
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 12. Muestra seca de hojas y flores de la planta pata de vaca (Bauhinia divaricata L.). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.

Figura 13. Descripción de polen de la planta de pata de vaca (Bauhinia divaricata L.). 
A) polen esferoide de 52 µm tricolporado, vista 40X; B) esferoide isopolar, 

exina levemente silada, vista 40X; C) poros abultados, vista 40X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez Contreras
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Etnobotánica

Medicina tradicional. Es una planta medicinal de amplia distribución en 
México y se utiliza por su potencial acción hipoglucemiante (Chaires-Mar-
tínez et al., 2009). Sus hojas se utilizan en inflamaciones renales, como 
diuréticas, hipoglucemiantes, siendo considerada una planta medicinal de 
uso popular (Islas-Garduño et al., 2023; Alves et al., 2018). Se utiliza contra 
enfermedades del aparato respiratorio (Serralta-Peraza et al., 2002). 

Alimento para animales. Se considera una planta multipropósito ya 
que, además de sus propiedades medicinales, sirve de alimento para animales 
(Delgado-Salinas et al., 2021; Cab-Jimenez et al., 2015).

Estudios de actividad farmacológica
Los extractos de las partes áereas de la planta de pata de vaca contienen 
triacetina, kaempferol-3-O-ramnósido y quercetina 3-O-ramnósido, los 
cuales inhiben la diferenciación de células tipo preadipocitos en adipocitos 
maduros que se forman durante la obesidad (Islas-Garduño et al., 2023). Los 
extractos acuosos de tallo de pata de vaca contienen fenoles y flavonoides 
(Chaires-Martínez et al., 2009).

Potencial aprovechamiento
Los compuestos encontrados en las partes aéreas de la planta de pata de vaca 
podrían ser útiles para el desarrollo de potenciales medicamentos contra la 
obesidad o el sobrepeso, que se puede desarrollar utilizando extractos estanda-
rizados ricos en estos compuestos polifenólicos (Islas-Garduño et al., 2023). El 
contenido de fenoles y flavonoides en los tallos de pata de vaca pueden servir 
para preparaciones farmacéuticas y alimentarias (Chaires-Martínez et al., 2009).

Contraindicaciones del consumo
Datos de contraindicaciones de consumo no se encontraron en la literatura 
reportada a la fecha. De hecho, aun cuando se han detectado factores anti-
nutricionales, como el inhibidor de tripsina, el nivel de concentración no es 
tóxico. Por lo tanto, esta especie puede ser utilizada en sistemas de pastoreo con 
consumo moderado o como bancos de proteínas (Cab-Jimenez et al., 2015).
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Bougainvillea glabra Choisy
Buganvilia

Origen y distribución

Bougainvillea glabra es originaria de América del Sur tropical y subtropical. 
La planta crece bien en diversas zonas climatológicas y también en casi 
todo tipo de suelo. Se cultiva en México, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 
países del continente europeo como Italia, España, Francia (Abarca-Vargas 
& Petricevich., 2018).

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f) 
se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Caryophyllales
Familia Nyctaginaceae
Género Bougainvillea
Especie Bougainvillea glabra 

Sinonimias

Bougainvillea brachycarpa Heimerl
Bougainvillea glabra var. acutibracteata Heimerl.
Bougainvillea glabra var. brachycarpa Heimerl.
Bougainvillea glabra var. graciliflora Heimerl
Bougainvillea spectabilis var. glabra (Choisy) Hook.
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Nombres vernáculos

Gloria del jardín, bombiliam napolón, pompilia, veranera, canelina (Ber-
donces., 2010; Saleem et al., 2019).

Descripción morfológica
Buganvilia es una enredadera arbustiva de hoja perenne. Las hojas son elípticas 
verdes, grandes y ovadas, con ondulaciones en los bordes y pelos en el envés. 
Tiene espinas grandes y curvas. Las brácteas aparecen durante la mayor parte 
del año, siendo abundantes en invierno y primavera. Las brácteas tienden a 
formarse a lo largo de las ramas y en las puntas; son de color blanco, rojo, 
rosa oscuro o morado (Kobayashi et al., 2007; Gobato et al., 2016).

Las flores, la muestra seca de flores y hojas y la descripción palinológica 
de polen acetolizado de la planta buganvilia corresponden a las Figuras 14, 
15 y 16, respectivamente.

Figura 14. Flores de la planta buganvilia (Bougainvillea glabra Choisy). 
Autor: Gilbert José Herrera-Cool.



47

Flora del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo: etnobotánica y registro palinológico

Figura 15. Muestra seca de flores y hojas de la planta de buganvilia (Bougainvillea glabra Choisy).
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.

Figura 16. Descripción de polen de buganvilia (Bougainvillea glabra Choisy).
A) vista ecuatorial de polen esferoide de 28 μm, isopolar microreticulado, vista 40X; 

B) vista polar con membranas reticuladas en forma de verrugas, vista 40X. 
Autora de las fotografías: Mariela García Aguilar
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Etnobotánica

Medicina tradicional. Las hojas y flores de buganvilia se utilizan en tra-
tamientos para aliviar afecciones respiratorias como tos, asma, bronquitis, 
tosferina. También se le atribuye actividad como antiinflamatorio, antidia-
rreico, antiulceroso, antimicrobiano y agente antihiperglucémico (Saleem 
et al., 2019; Lin et al., 2024).

Ornamental. Buganvilia es uno de los cultivos ornamentales más im-
portantes y populares en floricultura debido a la variedad de colores de 
sus brácteas. Se usa en proyectos de paisajismo debido a su adaptabilidad y 
capacidad para sobrevivir en una variedad de entornos de crecimiento. Se 
puede colocar en cercas, enrejados o paredes para crear barreras vivas para 
brindar privacidad o agregar belleza a los ambientes al aire libre (Mangroliya 
et al., 2023; Lin et al., 2024).

Manualidades y decoraciones. Las coloridas brácteas de las bugan-
vilias se pueden secar y utilizar en diversos proyectos de manualidades y 
arreglos florales. A menudo se utilizan para hacer coronas, guirnaldas y otros 
elementos decorativos debido a sus tonos vibrantes (Mangroliya et al., 2023).

Estudios de actividad farmacológica
La buganvilia contiene antioxidantes y compuestos antibacterianos (Gupta 
et al., 2009). La actividad antitusiva fue evaluada en ratones y se determinó 
que la eficiencia antitusiva fue mejor usando Buganvilia color naranja (Ja-
ramillo-Jaramillo et al., 2023).

Potencial aprovechamiento
La planta de buganvilia contiene antioxidantes bioactivos e inhibidores 
de enzimas que podrían utilizarse en el diseño de fármacos, aplicaciones 
cosméticas y como complementos alimenticios (Saleem et al., 2019). En 
acuacultura se podría utilizar como alimento de peces (carpa común), ayu-
dando a que estos crezcan y resistan enfermedades (Giri et al., 2023).
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Contraindicaciones del consumo

Los resultados de los ensayos de toxicidad aguda, aplicados a la dosis de 
2 mg Kg-1 del extracto de las brácteas de los colores morado y naranja de 
buganvilia, respectivamente, no produjeron alteraciones en los órganos en 
ratones; por tanto, los resultados sugieren que no es tóxico al ser ingerido 
por vía oral para los ratones en las concentraciones evaluadas por Jarami-
llo-Jaramillo et al. (2023). En estudios de toxicidad aguda en ratones se 
observó que la dosis letal media del extracto etanólico acuoso de las hojas 
fue de 1000 mg Kg-1 (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexi-
cana [BDMTM] s.f.).
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Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Nance
Chi´

Origen y distribución

El nance (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth) es originaria de América y crece en 
zonas tropicales y subtropicales. Abarca Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guayana Francesa, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Antillas Holandesas, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Surinam, Trinidad-Tobago, Venezuela, 
Antillas Venezolanas, Islas de Barlovento (POWO, s.f.; San-Martín-Her-
nández et al., 2023). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.) 
se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Malpighiales
Familia Malpighiaceae
Género Byrsonima
Especie Byrsonima crassifolia
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Sinonimias

Byrsonima cumingiana A.Juss.
Byrsonima fagifolia Nied.
Byrsonima fendleri Turcz.
Byrsonima ferruginea Kunth.
Byrsonima lanceolata DC.
Byrsonima montana Kunth.

Nombres vernáculos

México: Nance, Chi´ (en lengua Maya), huízaa (Zapoteca, Oaxaca.), mamiña 
(lengua Chinanteca, Oax.), nandzin (lengua Zoque, Chiapas.), nantzincuá-
huitl (lengua Azteca) (Medina-Torres et al., 2012).

Descripción botánica

Árbol pequeño y torcido o arbusto perennifolio (caducifolio en bosques secos) de 
3 a 7 m (hasta 15 m) de altura. Copa amplia y abierta o irregular. Hojas alargadas, 
decusadas, simples de 5 a 15 cm de largo por 2 a 7.5 cm de ancho, elípticas con el 
margen entero y verde oscuras en el haz y verde amarillentas grisáceas pubescentes 
en el envés. Tronco tortuoso. Ramas ascendentes y frecuentemente ramificado 
desde el suelo. Flores en racimos o panículas estrechas terminales de 5 a 15 cm de 
largo, pubescentes actinomórficas, de color amarillo-rojizo, de 1.5 cm de diámetro. 
Cáliz verde, con 6 a 10 glándulas sésiles, 5 pétalos, redondeados. Infrutescencias 
péndulas de 10 a 15 cm de largo, drupas globosas de 1.7 a 2 cm de diámetro, ama-
rillentas a ligeramente anaranjadas, con una abundante carne agridulce rodeando 
a un hueso grande y duro. Una semilla blanca por fruto, rodeada por una testa 
delgada morena (CONABIO, s.f.).

Las flores, la muestra seca de flores y hojas y la descripción palinológica 
de polen acetolizado de la planta de nance se muestran en las Figuras 17, 
18 y 19, respectivamente.



53

Flora del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo: etnobotánica y registro palinológico

Figura 17. Flores de la planta de nance (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth).
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.  

Figura 18. Muestra seca de hojas y flores de nance (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.
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Figura 19. Descripción de polen de nance (Byrsonima crassifolia (L.) Kunth). A) vista equatorial 
isopolar, ligeramente achatado dicolpado de 24µm, vista 40X; B) vista polar polen triporado con 

aperturas abultadas, vista 40X; C) exina con ornamentación microreticulada, vista 100X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras

Etnobotánica

Medicinal. La infusión de vapores de la corteza de nance es astringente 
y se emplea para detener la diarrea y, en algunas ocasiones, para bajar la 
fiebre; también se utiliza la corteza pulverizada como medicamento para 
contrarrestar las úlceras (Chan-Quijano et al., 2013).

Comestible. Las frutas de nance se comercializan en los mercados 
locales de Centro y Sudamérica (San-Martín-Hernández et al., 2023). 

Maderable. Además, la fracción leñosa del árbol de nance se utiliza 
como fuente de leña y para construir cercas vivas (San-Martín-Hernández 
et al., 2023). 

Estudios de actividad farmacológica

Los frutos de nance tienen alta concentración de compuestos fenólicos y 
fuerte actividad antioxidante. Además, son una buena fuente de ácido as-
córbico y carotenoides y contienen compuestos volátiles como el butírico 
y ácidos caproicos (Miki et al., 2024; San-Martín-Hernández et al., 2023).

Potencial aprovechamiento

Los componentes de la pulpa y la cáscara de los frutos de nance se pueden 
procesar para fabricar productos alimenticios tradicionales e innovadores 
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como dulces, galletas, pasteles y confitados, frutas, helados, sorbetes, jaleas, 
jugos, licores, mermeladas, néctares, encurtidos y bebidas (San-Martín-Her-
nández et al., 2023).

Contraindicaciones de uso

No hay datos de contraindicaciones del uso de la planta de nance, por el 
contrario, se reporta que el nance tiene un potencial prometedor para futuras 
aplicaciones terapéuticas, debido a sus propiedades antioxidantes y antiin-
flamatorias y su no citotoxicidad en las células humanas (Miki et al., 2024).
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Clitoria ternatea L.
Frijolillo silvestre

Origen y distribución 

Frijolillo silvestre (Clitoria Ternatea L.) se puede encontrar en países asiáticos 
tropicales como India, Filipinas, Bangladesh, Bután, Nepal, Sri Lanka y 
Maldivas. Está presente en regiones de América del Sur y Central, el Caribe 
y Madagascar. También crece en países de Medio Oriente, incluidos Arabia 
Saudita, Yemen, Irán e Irak, junto con China, Taiwán, Indonesia, Malasia, 
Singapur, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam. La amplia distri-
bución del frijolillo silvestre resalta su adaptabilidad a diversas condiciones 
climáticas en estas regiones (Sahu et al., 2023). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en (POWO, s.f.), 
se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Fabales
Familia Fabaceae
Género Clitoria
Especie Clitoria ternatea
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Sinonimias

Clitoria spectabilis Salisb.
Nauchea ternatea (L.) J.T. Descourt.
Ternatea ternatea (L.) Kuntze.
Ternatea vulgaris Kunth.

Nombres vernáculos

Brasil: Cunha, Bengal, Aparajita; China: Lan Hu Die; España: Clitoria azul; 
India: Kajroti; Indonesia: Bunga Biru, Tembang Telang; México: Frijolillo 
silvestre; Portugal: Cunhã, Fula Criqua; Tailandia: Dangchan (Sahu et al., 
2023).

Descripción morfológica

El frijolillo silvestre es una planta con flores comestibles que muestra va-
rios colores, incluidos azul, morado y blanco (Jeyaraj et al., 2021). Es una 
enredadera leñosa, entrelazada, que alcanza de 1 a 3 m de largo. Tallos del-
gados, cilíndricos, con líneas de diminutos tricomas. Hojas alternas ovadas u 
oblongo, el ápice redondeado, la base obtusa, los márgenes enteros. El haz 
verde oscuro, opaco, puberulento, con la vena media hundida. El envés verde 
pálido, opaco, puberulento, con venación prominente y raquis de 2 a 7 cm 
de largo. Pecíolos diminutos, pubescentes de 2 a 4 cm de largo con la base 
engrosada. Flores solitarias, sobre pedúnculos cortos. Cáliz campanulado 
de 1.5 a 2.2 cm de largo, verde, puberulento, los lóbulos lanceolados-ovados 
de 8–10 mm de largo con la vena media conspicuo. Corola azul violeta. 
Semillas numerosas, de 5 a 6 mm largo, oblongo, aplanado, marrón oscuro 
(Acevedo-Rodríguez., 2005; Silalahi., 2021). 

La flor, la muestra seca de flores y hojas y la descripción palinológica de 
polen acetolizado de la planta frijolillo silvestre se muestran en las Figuras 
20, 21 y 22, respectivamente.
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Figura 20. Flor de la planta frijolillo silvestre (Clitoria ternatea L.) 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.

Figura 21. Muestra seca de hojas y flores de frijolillo silvestre (Clitoria ternatea L). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.
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Figura 22. Descripción de polen de la planta frijolillo silvestre (Clitoria ternatea L.). A) contorno en vista 
polar de forma triangular convexo, tricolpado de 54 µm, vista 40X; B) vista polar oblicua ligeramente 

achatado, vista 40X; C) exina psilada con ornamentación ligeramente reticulada, vista 40X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras

Etnobotánica
Medicinal. La planta de frijolillo silvestre se usa en la medicina ayurvédica. 
Usualmente se utilizan diferentes partes de la planta para tratar problemas 
de salud como indigestión, estreñimiento, artritis, enfermedades de la piel, 
hígado e intestino (Jeyaraj et al.,2021). 

La raíz se utiliza para el tratamiento de la constipación, dolor de gar-
ganta y enfermedades de la piel. La raíz se consume mezclada con miel 
como tónico para el cutis. Las semillas y las hojas como tónico cerebral, 
para promover la memoria y la inteligencia. Se utilizan jugos y flores como 
antídoto contra las mordeduras de serpientes. Las semillas se utilizan para 
aliviar las articulaciones inflamadas, además de utilizarse trituradas y toma-
das con agua fría o hervida para problemas urinarios (Sahu et al., 2023).

Ornamental. Las flores de frijolillo silvestre han ganado popularidad 
en todo el mundo como planta ornamental (Sahu et al., 2023). 

Comestible. Frijolillo silvestre se ha empleado tradicionalmente como 
colorante alimentario natural (Sahu et al., 2023). 

Estudios de actividad farmacológica

El frijolillo silvestre contiene flavonoides, esteroides, fenoles, saponinas, 
taninos, triterpenoides. Posee actividad antimicrobiana, antioxidante, antiin-
flamatoria y citotóxica. El extracto floral tiene potencial como antidiabético. 
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En estudios realizados en ratas se observó que aumenta el nivel de insulina 
e inhibe la actividad inflamatoria (Rusmana et al., 2024; Jeyaraj et al., 2021).

Potencial aprovechamiento

La planta es fácil de cultivar y florece en regiones tropicales sin requerir 
tecnología avanzada ni incurrir en altos costos. La flor de frijolillo silvestre 
es un candidato prometedor para aplicaciones de alimentos funcionales 
debido a su amplia gama de propiedades farmacoterapéuticas, así como a 
su seguridad y eficacia (Jeyaraj et al., 2021). 

La ternatina es la antocianina específica de la flor que imparte un color 
azul vibrante y está clasificada como una antocianina poliacilada, lo que 
proporciona una mayor estabilidad, por lo que es un candidato promete-
dor como colorante alimentario azul natural. De hecho, existe evidencia 
de su uso como antocianina en una película indicadora a base de pectina/
almidón de hidroxipropilo oxidado de patata y nanopartículas de plata para 
controlar la frescura de la carne de res refrigerada (Handayani et al., 2024; 
Cao et al., 2024).

Contraindicaciones del consumo

Los hallazgos de los estudios de toxicidad aguda de las flores del frijolillo 
silvestre son bastante alentadores, ya que se ha demostrado que es seguro 
para el consumo en estudios in vivo. Sin embargo, se recomienda realizar 
más estudios para evaluar su toxicidad subcrónica/crónica, histopatología, 
así como estudios clínicos para determinar su efecto y seguridad para el 
consumo a largo plazo (Jeyaraj et al., 2021).
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Cocos nucifera (Linn.)
Coco

Origen y distribución
Los primeros miembros de la familia Arecaceae aparecieron hace 100 mi-
llones de años en el supercontinente Gondwana, como lo demuestran los 
registros fósiles. Se ha planteado la hipótesis de que las especies de coco 
modernas evolucionaron durante esta época, cuando los fragmentos de tierra 
de Gondwana, al este del continente africano en formación se desplazaron 
a través de la región oceánica cálida, conocida como mar de Tetis. El fruto 
del coco desarrolló rasgos adaptativos que le permitieron sobrevivir a la 
diseminación a larga distancia por las corrientes oceánicas (Adkins et al., 
2024). La palma de coco se distribuye ampliamente por muchos hábitats 
adecuados dentro de las regiones tropicales de todo el mundo, incluidas las 
costas del Océano Pacífico y el Atlántico (Beveridge et al., 2022).

La clasificación taxonómica descrita en POWO (s.f.) y las sinonimias 
(Patil & Shisode., 2019) se presenta a continuación

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Arecales
Familia Arecaceae
Género Cocos
Especie Cocos nucifera
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Sinonimias 

Calappa nucifera (L.) Kuntze.
Palma cocos Mill.
Cocos indica Royle.
Cocos mamillaris Blanco.

Nombres vernáculos

Brasil: Coco da India, Coco de Bahia; España: Coco, Cocotero, Palmera 
de coco; Francia: Coco, Cocotier, Noix de coco; México: coco; Portugal: 
Coqueiro. China: Ye zi, Ye shu, Ye-tsu (Patil & Shisode., 2019).

Descripción botánica

La planta de coco tiene un tronco de forma cilíndrica, con una superficie de color 
marrón o gris pardusco. La superficie del tronco tiene cicatrices foliares circulares. Las 
hojas son pinnadas y tienen forma de pluma con una longitud de 6-8 metros. Las raíces 
son fasciculadas, lisas, cubiertas con una cofia de raíz de color marrón oscuro. Las flores 
aparecen como racimos ramificados ubicados en la base de las hojas. El espádice de la 
inflorescencia es robusto y erecto, rodeado por la dura espata. El eje está ramificado, 
con las ramas con flores sésiles, ambas estaminadas y pistilado. Los frutos son drupos 
y de forma ovoide. Los frutos consisten en una corteza fibrosa de color marrón y 
una cáscara dura. La cavidad central consiste en agua de coco (Vatakkeel et al., 2024).

La inflorescencia y y la descripción palinológica de polen acetolizado 
de la planta de coco se muestran en las Figuras 23 y 24, respectivamente.

Figura 23. Inflorescencia de la planta de coco (Cocos nucifera L.). A) Flores masculinas 
y femeninas agrupadas en racimo; B) flor femenina; C) flor masculina. 

Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 24. Descripción de polen de la planta de coco (Cocos nucifera L.). A) vista ecuatorial de mónadas con 
simetría bilateral, de forma elíptica 20 x 53 μm, vista 40X; B) apertura lateral perforada, rugulada, vista 40 X. 

Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras.

Etnobotánica

Medicinal. El endospermo maduro de coco se ha utilizado en la medicina 
popular como agente cicatrizante de heridas (Arrollado et al., 2018).

Comestible. El azúcar de flor de coco se obtiene de la savia del floema 
de la flor del coco y se utiliza como edulcorante en la cocina del sudeste 
asiático (Wrage et al., 2019).

Las galletas, el caramelo y el chocolate con coco son ejemplos de ali-
mentos preparados con coco. Las galletas preparadas de polvo de coco 
tienen menos calorías (Henrietta et al., 2022).

Artesanías. Se realizan artesanías con las cascaras de coco. En algunas 
regiones los artesanos que trabajan con coco crean cientos de artículos 
artesanales, lo cual trae valor económico, cultural y turístico (Nghiem Tan 
et al., 2021).

Cosmética. Se utiliza para el cuidado de la piel, hidratación, nutrición, 
luminosidad y protección solar. La fragancia Matcha manu kantru, utilizada 
en bodas, se prepara con aceite obtenido de la cocción de la leche de coco 
(Daroueche et al., 2024).
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Estudios de actividad farmacológica

El ungüento formulado con 60% de endospermo de coco se observó 
que facilitó el proceso de cicatrización y curación de heridas de ratones 
(Arrollado et al., 2018). Estas propiedades curativas se atribuyen a que el 
endospermo contiene aceite con alta cantidad de ácido láurico (48%), el 
cual posee actividad antimicrobiana (Su’i et al.,2015).

El aceite de coco parece mejorar las capacidades cognitivas de los pa-
cientes con Alzheimer (De la Rubia Ortí et al., 2017).

Potencial aprovechamiento

La fruta se puede convertir en una variedad de alimentos y bebidas. A partir 
de la savia de coco se puede elaborar azúcar, vinagre, ponche, jarabe (Abere, 
2021; Wrage et al., 2019).

En la industria alimentaria se elaboran bebidas alcohólicas y no alcohó-
licas, dulces, aceites, harinas y alimento para ganado. Actualmente el interés 
por el aceite de coco virgen ha aumentado debido a sus beneficios para la 
salud. Entre los usos del aceite de coco, lo más común es preparar frituras, 
margarina y postres helados. En la industria se utiliza para elaborar jabones, 
cosméticos, velas, glicerina y alimento para ganado (Briceño-Islas et al., 2023).

El polvo de cáscara de coco se usa en madera contrachapada y tableros 
laminados, espirales para mosquitos y varitas de incienso. También es una 
buena alternativa al polvo de corteza, furfural y polvo de cáscara de maní 
debido a sus características superiores (Henrietta et al., 2022). 

Contraindicaciones de consumo

No hay contraindicaciones de consumo.
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Cordia dodecandra DC.
Ciricote

chak k’oopte’, k’an k’oopte’

Origen y distribución 

El ciricote (Cordia dodecandra A. DC.) es un árbol nativo de la Península de 
Yucatán, crece en las selvas medias en el Sureste mexicano (Jiménez-Mo-
rales et al., 2022). Es considerada una especie alimenticia con poblaciones 
silvestres en el área maya desde tiempos ancestrales (Colunga-García Marín 
& Zizumbo-Villarreal., 2004). Es común encontrarlas en parques, jardines, 
así como en áreas verdes (Simei et al., 2016). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.), 
se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Quisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Boraginales
Familia Boraginaceae
Género Cordia 
Especie Cordia dodecandra
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Sinonimias

Lithocardium dodecandrum (A.DC.) Kuntze.
Cordia angiocarpa A.Rich.
Cordia heccaidecandra Loes.
Lithocardium angiocarpum (A.Rich.) Kuntze.
Plethostephia angiocarpa (A.Rich.) Miers.

Nombres vernáculos

México: Cupapé, chak k’oopte’, k’an k’oopte’ (en lengua maya) (BDMTM., s.f.).

Descripción botánica

El ciricote es un árbol caducifolio de porte mediano de 8 a 12 m de altura y con 
un diámetro a la altura del pecho de 40 hasta 60 cm, tronco derecho, cilíndrico 
con pequeñas gambas y ramas ascendentes. Presenta copa redondeada o piramidal 
muy densa en árboles jóvenes, menos densa en árboles maduros (mayores de 15 
años). Corteza externa fisurada, ligeramente escamosa con piezas longitudinales, 
color grisácea o blanquecina y lisa. Corteza interna de color crema amarillento a 
pardo oscuro, fibrosa, laminada. Hojas simples de color verde oscuro en el haz y 
verde pálido en el envés, muy ásperas. Pecioladas y alternas, elíptico oblongas a 
amplio-obovadas, ápice obtuso, agudo o amplio, redondeado. Dispuestas en espiral, 
aglomeradas en las puntas de las ramas. El envés tiene tricomas muy duros. Las 
flores en panículas axilares y terminales de 5 a 10 cm de largo y 4 cm de ancho 
con pétalos anaranjados a anaranjado-rojizos. Producen néctar y son polinizados 
por abejas y otros insectos. Los Frutos son drupas de 3 a 4 cm, cónicos, cubiertos 
por el cáliz acrescente y engrosado. Los frutos en el árbol se encuentran en grupos 
de 2-15, son de coloración verde-amarillento cuando joven y amarillento claro al 
madurar. Cada fruto contiene un hueso muy lignificado de 1 a 2 semillas blancas 
de 1 a 1.5 cm de largo (Morales-Ortiz & Herrera-Tuz 2009).

La flor, la muestra seca de flores y hojas y la descripción palinológica 
de polen acetolizado de la planta de ciricote se observan en las Figuras 25, 
26 y 27, respectivamente.
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Figura 25. Flor de la planta de ciricote (Cordia dodecandra DC). 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.

Figura 26. Muestra seca de hojas y flores de la planta de ciricote (Cordia dodecandra DC.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc
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Figura 27. Descripción de polen de la planta de ciricote (Cordia dodecandra DC.).
A) vista ecuatorial de polen esférico estriado de 85 µm de diámetro, vista 40X; B) vista polar de 
monada esferoide isopolar, tricolpado, verrugado. Exina con ornamentación rugulada, vista 40X. 

Autora de las fotografías: Mariela Garcia Aguilar

Etnobotánica

Medicina tradicional. La corteza se utiliza para tratar la tos y la diarrea 
(BDMTM., s.f.). Se utiliza para afecciones del aparato respiratorio (Rosa-
do-May et al., 2002).

Maderable. Uno de los principales productos de Cordia dodecandra 
es la madera (Simei et al., 2016; Tamarit-Urias et al., 2021). El tronco se 
utiliza para artesanías. La madera es utilizada por su dureza, durabilidad y 
vistoso veteado en la fabricación de muebles y artesanías 

Comestible. El fruto fresco tiene un sabor astringente, por lo que su 
consumo es en dulce. También se puede comer la almendra de este fruto 
después de consumir su pulpa (Cadena- Íñiguez & De la cruz Morales., 2012). 

Es común encontrar dulce en almíbar de ciricote en los mercados donde 
de comercializa como conserva. Además, el dulce de ciricote es una ofrenda 
tradicional que se coloca en los altares a los muertos en las festividades de 
Hanal Pixán en Yucatán (Rincón-Becerra et al., s.f.). 
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Fibra y lija ecológica. Posee hojas ásperas para ser usadas como lija. 
Las hojas se pueden utilizar para lavar los trastes como jícaras y muebles 
del hogar como sillas y mesas (Ek-Uc., s.f.).

Ornamental. Es cultivado como planta de ornato en las viviendas. Por 
sus vistosas flores se ha vuelto popular, por lo que se les encuentra en las 
avenidas de las ciudades del sur de México. 

Estudios de actividad farmacológica

Las cáscaras de ciricote contienen sustancias antioxidantes (Pacheco et al., 
2022), de hecho, estudios realizados con los extractos de hojas demostra-
ron que estos disminuyen la viabilidad de las células de una línea celular de 
cáncer de mama (Mex-Pisté et al., 2019).

Potencial aprovechamiento

Los frutos de ciricote son fuente de carbohidratos, fibra, proteína, minerales, 
carotenoides y compuestos fenólicos. Es fuente de compuestos químicos como 
cordiaquinona, menaquinona, ácido rosmarico y quercetina por lo que pueden 
ser utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica (De la Cruz-Jiménez et 
al., 2022; Pacheco et al., 2022). A nivel local el ciricote en almíbar es un postre 
tradicional que se encuentra en el menú de casi todos los restaurantes, por lo 
que para potenciar el aprovechamiento se recomienda hacer mayor promoción 
del consumo de frutos en almíbar de ciricote en otras regiones del país.

Contraindicaciones del consumo

Se recomienda realizar más estudios farmacológicos y toxicológicos a los 
extractos de la planta (Pacheco et al., 2022).
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 Cordia sebestena (Linn.)
Anacahuita 

K´oopte, Sak ´oopte´

Origen y distribución
La planta de anacahuita (Cordia sebestena L.) es una planta original del norte 
de Sudamérica y distribuida en Brasil, Costa Rica, Bahamas y Jamaica (Hi-
kmawanti et al., 2020). Introducida en Bangladesh, Islas Caroline, Florida, 
Islas Leeward, Islas Line, Marianas, Islas Marshall, Islas Phoenix, Puerto 
Rico, Trinidad-Tobago, Islas Windward. 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.) 
se presentan a continuación.

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Boraginales
Familia Boraginaceae
Género Cordia
Especie Cordia sebestena

Sinonimias
Cordia speciosa Salisb.
Lithocardium sebestana (L.) Kuntze.
Sebestena sebestena (L.) Britton ex Small.
Nombres vernáculos
México: Ciricote blanco, anacahuita, K´oopte. Sak ´oopte´ (en lengua Maya).
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Descripción botánica

Arbustos o árboles con tallos jóvenes pubescentes. “Tronco gris surcada y 
desarrolla una corona redonda densa”. Las hojas verdes son alternas, ovales 
y de espesor con una superficie superior rugosa de 21 cm de largo y 15 cm 
de ancho, pubescente en las venas debajo. “Los pecíolos son de 3-4 cm de 
largo”. Las inflorescencias son cimosas, paniculadas. Frutos pequeños 1-4 
semillas, alrededor de 3.5 cm de largo en forma de huevo y de color blanco 
cuando está maduro (Vélez-Gavilán, 2022; Flora de Panamá, 2020).

Las flores, la muestra seca de hojas y flores y la descripción palinológica 
de polen acetolizado de la planta de anacahuita se representan en las Figuras 
28, 29 y 30, respectivamente.

Figura 28. Flores de anacahuita (Cordia sebestena L.).
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 29. Muestra seca de flores y hojas de la planta anacahuita (Cordia sebestena L.). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.

Figura 30. Descripción de polen de la planta anacahuita (Cordia sebestena L.). 
A) vista polar de polen tricolporado con esculturas reticuladas, de forma esferoide ligeramente achatado de 53-
51µm de diámetro, vista 40X; B) ampliación de exina psilada con ornamentación de microreticulada, vista 40X. 

Autoras de las fotografías: A: Angeles Sánchez-Contreras, B: Alejandra Álvarez Romero.
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Etnobotánica

Medicinal tradicional. Los frutos de anacahuita se utilizan tradicionalmente 
para tratar heridas, forúnculos, tumores, gota, úlcera, gripe, fiebre, asma, 
calambres menstruales, disentería, diarrea, dolor de cabeza, mordeduras 
de serpiente y trastornos hepáticos. Además, para la tos se ingiere como té 
(Chan-Quijano et al., 2013).

Estudios de actividad farmacológica

Posee actividad farmacológica como hepatoprotectoras hipoglucemiante, 
hipolipidémica, antioxidante, antiinflamatorio y analgésico, antiulceroso, 
antidiabético, actividad antibacteriana contra Bacillus cereus y Staphylo-
coccus aureus (Hanani et al., 2019).

El extracto del fruto de anacahuita en dosis de 400 mg Kg-1 se observó 
que revierte el deterioro hepático inducido por simvastatina en ratas, manifes-
tándose así su uso tradicional como hepatoprotector (Chaudhary et al., 2020).

La flor de anacahuita posee propiedad anticancerígena contra la línea 
celular de cáncer de cuello uterino humano (HeLa). El efecto anticancerí-
geno se correlaciono con el efecto antioxidante y anticancerígeno lo cual 
sugiere que la flor de anacahuita es un producto natural beneficioso contra 
el cáncer (Prakash et al., 2020).

Potencial aprovechamiento 

El aceite esencial podría utilizarse como suplemento antioxidante en ali-
mentos y medicina fitoterapéutica (Adeosun et al., 2013).

El material vegetal de anacahuita ha sido utilizado para preparar carbón 
activado para ser utilizado como adsorbente para tratar las muestras de 
efluentes de la industria del teñido (Geetha & Palanisamy., 2017).

Contraindicaciones del consumo

Las hojas de anacahuita tienen un fuerte potencial antibacteriano y baja 
toxicidad, lo que subyace a la base científica de su uso folclórico en el 
tratamiento de infecciones microbianas y sus complicaciones asociadas 
(Osho et al., 2016).
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Hamelia patents Jacq.
Coloradillo
X-k´anan

Origen y distribución
Coloradillo (Hamelia patens Jacq.) es un arbusto perenne distribuido en zonas 
tropicales del continente americano, crece en México, India Occidental, 
Florida, Costa Rica y Argentina (Kumar et al., 2018).

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas POWO (s.f.) se 
presentan a continuación.

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Quisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Gentianales
Familia Rubiaceae
Género Hamelia
Especie Hamelia patens 

Sinonimias

Duhamelia patens (Jacq.) Pers.
Lonicera verticillata (Mill.) Steud.
Periclymenum verticillatum Mill.
Duhamelia odorata Willd. ex Schult.
Duhamelia sphaerocarpa (Ruiz & Pav.) Pers.
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Nombres vernáculos

Colombia: vencenuco, leoncito, quiebra olla y recadito; Guatemala: achiotillo 
colorado; El Salvador: coralillo; México: coloradillo, X-k´anan (en lengua 
Maya); Perú: Benzeynuca (Berdonces, 2010).

Descripción morfológica

Arbusto de hasta 1.5-2 m de altura, algo leñoso y color rojizo (Ahmad et 
al., 2012). Tallo de color café con hojas simples y opuestas verticiladas, 
usualmente tres en el nudo de margen entero. El nervio central de la lá-
mina de la hoja es color rojizo, el haz del pecíolo es aplastado y presentan 
estípulas interpeciolares. La inflorescencia terminal presenta muchas flores 
perfectas con una corola tubular color rojo-anaranjado de hasta 2.5 cm de 
largo (Carrillo et al., 2004). El fruto es globoso o elipsoide, cambia de rojo 
a morado y tiene semillas color café (Berdonces, 2010).

Los botones flores, la muestra seca de flores y hojas y la descripción 
palinológica de polen acetolizado de la planta coloradillo se observan en 
las Figuras 31, 32 y 33, respectivamente.

Figura 31. Botones y flores de la planta coloradillo (Hamelia patents Jacq.). 
Autor: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 32. Muestra seca de la planta de coloradillo (Hamelia patents Jacq.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc

Figura 33. Descripción de de polen de la planta coloradillo (Hamelia patens Jacq.). A) forma 
triangular a cuadrado, ligeramente achatado tendiente a esferoide rugulado de 8 μm, vista 100X; 

B) membranas de las aberturas parcialmente ornamentadas con un ligero grano, vista 100X.
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Medicina tradicional. En México y Perú se utilizan hojas, tallo, flor, raíz, 
semillas e incluso la planta entera de coloradillo para tratar enfermeda-
des de la piel, cicatrización de heridas, picaduras de insectos, trastornos 
menstruales, tratamiento de malaria, colitis, antipalúdico, antinflamatorio, 
antirreumático, antidiarreico, antibacteriano, y antifúngico (Chan-Quijano 
et al., 2013; Kaushik & Singh., 2020; Kumar et al., 2018).

Ornamental. Coloradillo se cultiva como planta ornamental en el 
sureste de los Estados Unidos, África del Sur y Sudeste de Asia (Ahmad et 
al., 2012; Flores-Sanchez et al., 2017). 

Ecología. Tiene un papel ecológico, interactúa con insectos-plantas y 
animales, es una fuente de néctar para los colibríes, abejas, mariposas, así 
como fuente de hojas y frutos para las orugas de las polillas y aves (Flo-
res-Sánchez et al., 2017).

Estudios de actividad farmacológica

Los extractos de partes de la planta de coloradillo tienen actividad anti-
hiperglucemiante (Granados-Guzmán et al., 2021). Tiene actividad anti-
cancerígena, antioxidante y antidepresiva, diabetes, enfermedades vascu-
lares, enfermedades hepáticas/renales y síndrome de ovario poliquístico 
(Flores-Sánchez et al., 2017; Kumar et al., 2018; Kaushik & Singh., 2020). 
Tiene propiedades contra el dolor, ya que tiene efectos antinociceptivos 
(Alonso-Castro et al., 2015).

Potencial aprovechamiento

La planta de coloradillo se puede usar para la elaboración de medicamen-
to tópico para el tratamiento o la prevención de una amplia variedad de 
trastornos de la piel, como lesiones precancerosas, queratosis, carcinomas, 
melanomas y quemaduras inducidas por radiación (Berry, 2016).

Contraindicaciones del consumo

Los extractos de hoja de la planta de coloradillo mostraron tener baja to-
xicidad (Alonso-Castro et al., 2015; Kaushik & Singh., 2020). 
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Hampea trilobata Standl.
Majaua

Jool, K’an jool

Origen y distribución 

“La majaua (Hampea trilobata Standl.), es una planta de origen tropical nativa 
de América perteneciente a la familia Malvaceae, con amplia distribución 
en México, Centro América y Colombia” (Areces-Berazain & Ackerman, 
2016). “El género Hampea, está compuesto por 21 especies y México tiene 
once de las cuales, siete son endémicas” (Jones et al., 2018; Fryxell, 1988). 
“Majaua, es de interés especial para la conservación porque son plantas 
silvestres parientes del algodón cultivado y algunas especies, están amena-
zadas por actividades antropogénicas” (Jones et al., 2018). 

La clasificación taxonómica descrita en POWO (s.f.) se presenta a con-
tinuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Malvales
Familia Malvaceae
Género Hampea
Especie Hampea trilobata

No se encontraron sinonimias para Hampea trilobata.
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Nombres vernáculos

México: Majaua, Jool, K’an jool (en lengua Maya).

Descripción morfológica
Arbusto frondoso perteneciente a la familia Malvaceae. “Mide de 2 a 7 m de 
altura, las hojas son un poco redondeadas, la base acorazonada, en el anverso 
de color verde, en el reverso son aterciopeladas y blancas, flores blancas y 
frutos en forma de cápsulas de color verde grisáceo” (Enciclovida, 2024).

Los botones y flor, la muestra seca de flores y hojas y la descripción 
palinológica de polen acetolizado de la planta de majaua se observan en las 
Figuras 34, 35 y 36, respectivamente.

Figura 34. Botones y flor de la planta majaua (Hampea trilobata Standl.). 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.



91

Flora del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo: etnobotánica y registro palinológico

Figura 35. Muestra seca de flores y hojas de la planta de majaua (Hampea trilobata Standl.).
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc

Figura 36. Descripción de polen de la planta de majaua (Hampea trilobata Standl.). 
A) vista ecuatorial de forma esférica de 49.3-54.4 µm de diámetro, vista 40X; B) vista 
polar con una exina tectada con espinas, supraequinada, vista 40X; C) exina (0.2 µm) 

tectada y supraequinada, con espinas largas y puntiagudas, vista 100X.
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras

Etnobotánica

Medicina tradicional. “El tallo, las hojas y la raíz de majaua, son utilizadas 
en la medicina tradicional para tratar diversos malestares” (Serralta-Peraza 
et al., 2002). “El tallo y las hojas son utilizadas para tratar el mal de ojo 
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mediante baños con el macerado acuoso y como remedio para calmar la 
urticaria provocado por otras plantas (Retana-Guiascón et al., 2011). La 
raíz se utiliza para sanar la picadura de avispa” (Serralta-Peraza et al., 2002).

Estudios de actividad farmacológica

“Las raíces y las hojas de la majaua, contienen flavonoides, terpenos y com-
puestos polifenólicos con actividad biológica antibacteriana, citostática y 
antimicobacteriana” (Vera-Kú, 2004).

Potencial aprovechamiento

“La planta de majaua, posee un alto potencial de aprovechamiento con 
fines medicinales y construcción” (Fryxel, 1988; Mariaca, 2012). Sus hojas 
pueden ser utilizadas en la preparación de platillos típicos y las fibras de su 
corteza en la fabricación de lazos (Retana-Guiascón et al., 2011).

Contraindicaciones del consumo

Literatura o evidencia de contraindicaciones de consumo no fueron encontradas.
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Lantana camara Linn
Santo negrito

Petal-k’in

Origen y distribución 

“Santo negrito, mori (Lantana camara Linn) es una planta nativa de Centro 
y Sur América hasta el norte de Argentina perteneciente a la familia Verbe-
nácea” (Sanz-Elorza et al., 2004; Baars & Neser., 1999). “El género Lantana 
incluye 150 especies tropicales con una amplia distribución en América y 
África” (Matienzo et al., 2003). Ha sido introducida en los continentes de 
Europa, África, América y Asia (POWO., s.f.)

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.) 
se presentan a continuación.

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Lamiales
Familia Verbenaceae
Género Lantana
Especie Lantana camara

Sinonimia 
Camara vulgaris Benth.

Nombres vernáculos

México: Santo negrito, Petal-k’in (en lengua Maya)
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Descripción morfológica

Arbusto con ramas estriadas o de cuatro ángulos generalmente cubiertas de pelos 
cortos, rígidos y espinas recurvadas. Las hojas son de color verde oscuro con már-
genes dentados, ásperas al tacto en la superficie superior y ligeramente peludas en 
la parte de abajo. Liberan un fuerte olor cuando se aplastan. Las inflorescencias 
son compuestas con pequeñas flores tubulares de colores que van del rojo, naran-
ja, malva al blanco. Generalmente se observa una mezcla de dos o más de estos 
colores. Los frutos son bayas redondas, negras, en racimo de 5 mm de diámetro, 
contienen dos semillas (Botha & Venter, 2002).

Las flores, la muestra seca de hojas y flores y la descripción palinológica 
de polen acetolizado de la planta de santo negrito se observan en las Figuras 
40, 41 y 42, respectivamente.

Figura 37. Flores de la planta santo negrito (Lantana camara L.)
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool
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Figura 38. Muestra seca de hojas y flores de la planta santo negrito (Lantana camara Linn). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc

Figura 39. Descripción de polen de la planta de santo negrito (Lantana camara Linn). 
A) vista ecuatorial polen semiesferoidal triporado, vista 40X; B) vista polar polen 

semiangular, 40X; C) muestra exina con ornamentación ligeramente reticulada, vista 100X. 
El diámetro polar y ecuatorial es variado (80-60 μm) y (70-65 μm) vista 100X. 

Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Medicina tradicional. Las hojas y partes de la planta, como el tallo y la raíz, 
se ingieren como infusión caliente para tratar diversas enfermedades como 
la diarrea y reumatismo. Además, se usa como tónico para aliviar problemas 
en el estómago como vómitos, amebas, cólicos, malestares hepáticos, gripe, 
bronquitis y dolor de muelas (Matienzo et al., 2003).

Estudios de actividad farmacológica 

La planta santo negrito posee terpenoides, esteroides y alcaloides (Ghisal-
berti., 2000) que le otorgan a la hoja propiedades antimicrobianas, fungicidas 
y nematicidas (Begum et al., 2000).

Potencial aprovechamiento

“Santo negrito es considerada una de las plantas más importantes para la 
investigación fitoquímica debido a que produce metabolitos potencialmente 
útiles para el descubrimiento de nuevos medicamentos con distintas activi-
dades biológicas” (Verma., 2018). “Además, es empleada como ornamental 
para cercos vivos (debido a su fácil mantenimiento e inflorescencias vistosas) 
y como cobertura de suelos en jardinería” (Ramírez-Hernández et al., 2012).

Contraindicaciones del consumo

“Algunas personas pueden ser alérgicas a la planta de santo negrito y ex-
perimentar reacciones adversas. Asimismo, el consumo excesivo del té de 
hoja y flor de la planta puede ser tóxico” (Ghisalberti., 2000).
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Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.
Tumbapelo

Huaxim

Origen y distribución

La planta tumbapelo (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) es tal vez la le-
guminosa más cultivada en el mundo debido a su adaptación en diversos 
ambientes. Crece en las regiones de tierra baja en el trópico y subtrópico. 
Se distribuye naturalmente en América del Norte, Centro y Sur. (Francis & 
Lowe, 2000; Zárate Pedroche, 1998). Esta planta se localiza principalmente 
en las orillas de los caminos en pastizales abandonados y en bosques secun-
darios. Debido a su capacidad de colonizar rápidamente nuevos sitios, así 
como su habilidad de formar matorrales arbustivos en ambientes perturba-
dos, se le ha llegado a considerar  una “planta mala” (Francis & Lowe, 2000). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.) 
se presentan a continuación.

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Fabales
Familia Fabaceae
Género Leucaena
Especie Leucaena leucocephala
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Sinonimias

Acacia leucocephala (Lam.) F. Dietr.
Mimosa leucocephala Lam.

Nombres vernáculos

México: Tumbapelo, Tantan, Guaje, Huaxin (en lengua Maya); Puerto Rico: 
Zarcillo.

Descripción morfológica

La planta tumbapelo es un: “arbusto longevo que puede crecer de 7-18 m. 
Las hojas son pinnadas con 6-8 pares de pinnas. 11-23 pares de folíolos de 
8-16 mm de largo. La inflorescencia tiene una forma globular de color crema 
que produce un racimo de vainas planas de color marrón de 13 a 18 mm de 
largo, las cuales, contienen de 15 a 30 semillas” (Shelton & Brewbaker, 1994).

La flor, la muestra seca de botones florales, hojas y fruto, y la descrip-
ción palinológica de polen acetolizado de la planta tumbapelo se observan 
en las Figuras 43, 44 y 45, respectivamente.

Figura 40. Flor de la planta tumbapelo (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.). 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 41. Muestra seca de botones florales, hojas y fruto de tumbapelo (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc

Figura 42. Descripción de polen de tumbapelo (Leucaena leucocephala Lam. de Wit.) 
A) tricolporado con forma estriatorreticuladas, redondeado ligeramente convexo tipo 

esferoide de 49 mm, vista 40X; B) exina ruguloestriada, fosulado, vita 40X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Maderable. Es una planta cuyos tallos se han utilizado como leña, como 
fuente de carbón, debido a que los tallos tienen una resistencia baja a me-
dia. Se utiliza para construcciones ligeras y fabricación de cajas y la madera 
en rollo se usa para postes para alumbrado eléctrico y de construcción 
(Razz-García, 2013). 

Forraje. Las hojas y vainas se usan extensamente como forraje para 
vacas y cabras. El contenido proteínico del forraje seco (hojas y ramitas) 
varía entre 14.0 y 16.2%. 

Agricultura. La planta tumpapelo se utiliza como tutor y sombra en 
diversos cultivos como cacao y vainilla. Debido a su capacidad de fijación 
de nitrógeno se utiliza para la reforestación, así como para mejorar la ca-
lidad de los suelos. Su follaje se usa como abono orgánico (Ayala Sánchez 
et al., 2007; Francis & Lowe, 2000; Valinotti & Heyn, 1991; Nakamanee 
et al., 2019). 

Ornamental. Se usa también como una planta de ornato a la orilla de 
caminos, como árbol de sombra alrededor de viviendas y en setos, rompe-
vientos y barreras contra incendios.

Estudios de actividad farmacológica
Tumbapelo se utiliza como medicamento y alimento por los grupos indí-
genas de México. Estas comunidades recolectan las semillas y las cultivan 
para su consumo y venta (Zárate Pedroche, 1998). 

El uso medicinal de la especie se ha documentado y se reporta que 
tienen propiedades antihelmínticas, antiinsomnio, antihinchazón, antiin-
flamación renal y ayuda al control de la diabetes (Mora-Villa et al., 2021; 
Lobato et al., 2022).

Potencial aprovechamiento
Algunos estudios han demostrado el aprovechamiento potencial de los 
extractos de hoja de tumbapelo combinado con el alopurinol (3:1) para el 
tratamiento de hiperuricemia (exceso de ácido úrico) (Martínez-Morales 
et al., 2024). Otros autores mencionan que los extractos etanólicos de la 
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semilla de tumbapelo contienen metabolitos de interés con actividad anti-
microbiana, por lo que su aprovechamiento puede ser considerado para el 
control de microorganismos  (Prakash et al., 2021).

Contraindicaciones del consumo
Esta planta y dependiendo de la variedad contiene una gran cantidad de 
mimosina un aminoácido que puede ser toxica para el ganado y para las 
personas (que lo consumen como te), por lo que su consumo no es reco-
mendable, aunque en algunos lugares de América Central y Sudeste de Asia 
se consumen las vainas tiernas y hojas jóvenes después de la cocción (Francis 
& Lowe, 2000). En el caso de los animales monogástricos como el cerdo, 
caballo, conejo y aves de corral, provoca la pérdida de peso cuando el forraje 
de tumbapelo forma parte aproximadamente de más del 5 a 10% (en base 
al peso) de la dieta. 
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Muntingia calabura (Linn.)
Capulín

Origen y distribución

El capulín (Muntingia calabura L.) es una planta nativa del sureste de México, 
las Antillas mayores, San Vicente, Trinidad y Tobago. También es cultivada 
en las áreas cálidas de la India, sureste de Asia como Malasia, Indonesia y 
Filipinas, Colombia, Perú, Cuba, Francia, Portugal, España. (Mahmood et 
al., 2014). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.) 
se presentan a continuación.

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Malvales
Familia Muntingiaceae
Género Muntingia
Especie Muntingia calabura

Sinonimias

Muntingia glabra Spreng.
Muntingia rosea H.Karst.
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Nombres vernáculos

Brasil: pau de seda; Colombia: chitató, majagüito; Cuba y El Salvador: me-
miso; Ecuador: nigüito; Panama: pasito; Perú: bolaina, guinda yunanasa, 
yumaza; México: Capulín, puan; Venezuela: Majagua, guacimo hembra 
Berdonces (2010).

Descripción morfológica

El capulín es un árbol pequeño o arbusto, 10-12 m de altura, facultativamente 
perennifolio, de corteza lisa, ramas jóvenes tomentosas, con tricomas estre-
llados, pelos simples y también glandulosos. Las hojas son siempre verdes 
de 5 a 12.5 cm de longitud, lanceoladas alternas u oblongas. Inflorescencias 
axilares con 1-3 flores, cáliz con cinco sépalos con ápice filiforme y cinco 
pétalos blancos de ovados, entre 25 a 50 estambres con filamentos desiguales 
entre sí. (Gallego & Lumbreras, 2013; Mahmood et al., 2014). Los frutos 
son globulares de aproximadamente 1 cm de diámetro, de color rojo, a veces 
amarillo y con una pulpa de color marronáceo, sabor muy dulce similar a 
los higos, está lleno de diminutas y numerosas semillas (Berdonces, 2010).

La flor, la muestra seca de hojas y flores, y la descripción palinológica 
del polen acetolizado de la planta de capulín se observan en las Figuras 37, 
38 y 39, respectivamente.

Figura 43. Flor de la planta de capulín (Muntingia calabura L.). 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 44. Muestra seca de flores y hojas de la planta capulín (Muntingia calabura L.). 
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc

Figura 45. Descripción de polen de la planta de capulín (Muntingia calabura L.). A) monada triangular 
convexa triporada de 16 µm, vista 100X; B) exina silada sin ornamentación aparente, vista 100X. 

Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Medicina tradicional. La planta de capulín se utiliza tradicionalmente 
como planta medicinal en México, Perú, Colombia, Vietnam y Filipinas. 
Las flores y la corteza de la planta se han utilizado como antiséptico y para 
reducir la inflamación en extremidades inferiores. Las flores se han utilizado 
en Colombia como tranquilizante y tónico (Mahmood et al., 2014).

En México se utiliza para el tratamiento de dolores en el estómago y 
pústulas en la boca (Mahmood et al., 2014, Ragasa et al., 2015). Las hojas 
de la planta se utilizan para tratar dolores de cabeza, reducir úlceras del es-
tómago e hinchazón de la próstata. Las flores se utilizan como antiséptico, 
antiespasmódico y para reducir la hinchazón. En el caso de las frutas, se 
utilizan como antidiarreico y contra problemas respiratorios (Vankudoth 
et al., 2024). 

Comestible. Las hojas se utilizan para preparar té, mientras que los 
frutos tienen un sabor dulce y son utilizados como alimento fresco y se 
consumen como postre en la mayoría de las zonas de América tropical 
(Berdonces, 2010; Mahmood et al., 2014).

Estudios de actividad farmacológica

La planta de capulín contiene compuestos que justifican su uso medicinal, 
como por ejemplo, flavonoides aislados de la raíz (Gorripati et al., 2018), 
25 compuestos bioactivos que se encontraron en los extractos de hoja, 
entre los que sobresalen: pinocembrina, pinostrobina, pinobanksina, chry-
sina, ermanina, etc. También se han aislado chalconas, flavonas entre otros 
(Ragasa et al., 2015).

Los estudios realizados en extractos etanólicos de hoja y tallo de capu-
lín indican que son fuentes potenciales de agentes antibacterianos contra 
Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus aureus. El extracto etanólico 
de hoja de capulín tiene alto grado de actividad antifúngica especialmente 
contra Candida albicans (Buhian et al., 2016). El extracto de hoja de ca-
pulín mostró capacidad de reducir el nivel de azúcar en sangre en estudios 
realizados en ratas (Putra et al., 2024; Widodo et al., 2024).
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Potencial aprovechamiento

Debido a que posee propiedades antidiabéticas, antiinflamatorio, antibacte-
riano, antipirético, antifúngico, antihipertensivo y antiagregante plaquetario, 
la planta de capulín se puede aprovechar para desarrollar medicamentos más 
baratos para tratar enfermedades e infecciones (Vankudoth et al., 2024).

La planta puede aprovecharse a través del uso de extractos de las hojas, 
las cuales tienen potencial para el control de insectos plaga como la palo-
milla dorso de diamante (Plutella xilostella), además de que debido a su alto 
contenido de compuestos polifenólicos se le atribuye actividad antioxidante. 
El uso de capulín como antioxidante tienen gran potencial en la industria 
farmacéutica para el tratamiento de úlceras, diabetes, como cardioprotector 
y antinflamatorio, hipotensión (Mahmood et al., 2014; Widodo et al., 2024).

Los extractos de las hojas de capulín son una fuente potencial de com-
puestos fitoquímicos activos contra Staphylococcus epidermis, por lo que 
tiene el potencial de servir como una valiosa fuente de compuestos fito-
químicos activos para tratar el acné (Sambi et al., 2024).

La planta de capulín puede ser una fuente alternativa viable de alimento 
y bioenergía para la producción de bioetanol. El fruto maduro se puede 
procesar en alimentos o consumirse directamente. Además, debido a que 
la fruta de capulín es económica, abundante y contiene azúcares que no 
requieren hidrólisis previa al tratamiento, es una fuente de materia prima 
en la búsqueda de alternativas más sostenibles para producir combustibles 
(Nasution et al., 2024).

Contraindicaciones del consumo
No se encontraron reportes con datos de contraindicación de consumo.
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Ricinus communis (Linn.)
Higuerilla
K’ooch

Origen y distribución 

La Higuerilla (Ricinus cummunis L.) es de origen tropical, nativa de la India 
y África. Pertenece a la familia Euphorbiaceae (Carmona-Galindo et al., 
2013). “El género Ricinus, incluye una sola especie con una amplia adap-
tación y distribución en la India, China, México y Brasil” (Sailaja et al., 
2008). “La Higuerilla, tiene importancia económica en la India, China, Mo-
zambique, Etiopía y Brasil” (Vasco-Leal et al., 2017). “Actualmente, se ha 
naturalizado en diversas áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo 
por su rusticidad y fácil adaptabilidad a diversas condiciones ambientales” 
(Barrios-Gómez et al., 2018). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.), 
se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Malpighiales
Familia Euphorbiaceae
Género Ricinus
Especie Ricinus communis
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Sinonimias

Ricinus communis var. Genuinus Müll. Arg.
Ricinus communis var. typicus Fiori.
Cataputia major Ludw.
Cataputia minor Ludw.
Croton spinosus L.

Nombres vernáculos

México: Higuerilla, K’ooch (en lengua maya). 

Descripción botánica
Arbusto o árbol pequeño leñoso muy ramificado que crece hasta 4 m de altura. 
hojas grandes, brillantes, de color verde oscuro o rojizo, tienen bordes dentados y 
parecen una estrella de cinco a nueve puntas. Flores color crema en los extremos 
inferiores y rojizas en la parte superior. Fruto puntiagudo puede ser verde, marrón 
o rojo, con una semilla en cada uno de sus tres compartimentos. La semilla brillante 
está moteada en tonos marrones y blancos. (Botha & Venter, 2002).

La muestra seca de frutos y hojas, y la descripción palinológica de 
polen acetolizado de la planta de higuerilla se muesran en las Figuras 46 y 
47, respectivamente.

Figura 46. Muestra seca de hojas y frutos de la planta de higuerilla (Ricinus communis L.).
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc. 
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Figura 47. Descripción de polen de la planta de higuerilla (Ricinus communis L.). A) polen esferoidal isopolar tricolporado 
30 µm; B) vista polar de polen tricolporado con aperturas abultadas; C) ornamentación de exina reticuladas. 

Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras

Etnobotánica
Medicina tradicional. “Las hojas y las semillas son utilizadas en la me-
dicina tradicional para tratar diversos malestares” (Gopalkrishnan, 2015). 
Las hojas frescas son utilizadas para bajar la fiebre, las cuales se colocan 
sobre el estómago en forma de plantillas, se extiende una hoja en cada pie. 
Las hojas en empasto se utilizan como cataplasma en llagas, forúnculos e 
hinchazones. También se utiliza en decocción como lactagogó, emanogo-
gó y para aliviar el dolor de estómago y cabeza. El extracto acuoso de las 
semillas machacadas es utilizado como purgante (Gopalkrishnan, 2015).

Estudios de actividad farmacológica

“Las hojas y semillas de la higuerilla contienen flavonoides y compuestos 
fenológicos. Adicionalmente, se ha elucidado ricinina, alcaloides, esteroles, 
taninos y terpenos” (Kumar, 2017).

“El uso más común es la extracción del aceite de ricino presente, princi-
palmente, en las semillas. Dicho aceite, es utilizado a nivel industrial para la 
producción de lubricantes, cosméticos y aplicaciones médicas” (Vasco-Leal 
et al., 2017). 

Potencial aprovechamiento

La planta de higuerilla posee un alto potencial en la producción de semillas 
para la obtención de aceite. El aceite reúne características fisicoquímicas que 
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la posicionan como una opción viable en la producción de biocombustibles. 
Además de su uso en la fabricación de surfactantes, revestimientos, grasas, 
fungistáticos, productos farmacéuticos y cosméticos (Lima et al., 2013).

Contraindicaciones del consumo

“Las semillas, contienen compuestos tóxicos y alergénicos los cuales, li-
mitan su consumo” (Audi et al., 2005). Particularmente, la ricina, proteína 
localizada en la semilla y otros órganos de la planta, es quizá el veneno más 
potente que existe actualmente de origen vegetal, por lo que se recomienda 
tener cuidado en el uso de cualquier parte de la planta (Audi et al., 2005).

Referencias

Audi, J., Belson, M., Patel, M., Shier, J. & Osterloh, J. (2005). Ricin poiso-
ning–a comprehensive review. The Journal of  the American Medical Asso-
ciation, 294(18), 2342-2351.  doi:10.1001/jama.294.18.2342

Barrios-Gómez, E. J., Canul-Ku, J., Hernández-Arenas, M. G., & Solís-Bonilla, 
J. L. (2018). Evaluación de dos ciclos de higuerilla en Morelos, México: 
siembra y rebrote. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 9(8), 1663-1673.

Botha, C. J., & Venter, E. (2002). Ricinus communis. https://repository.up.ac.
za/handle/2263/8653

Carmona-Galindo, V.D., Hinton-Hardin, D., Kagihara, J., & Pascua, T. M. R. 
(2013). Assessing the impact of  invasive species management strategies 
on the population dynamics of  castor bean (Ricinus communis L., Eu-
phorbiaceae) at Two Southern California Coastal Habitats. Natural Areas 
Association, 33(2), 222-226. http://dx.doi.org/10.3375/043.033.0212

Gopalkrishnan, B. (2015). Pharmacognostical evaluation of  castor leaves. 
World Journal of  Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4(11), 1260-1266.

Kumar, M. A. (2017). Review on phytochemical constituents and pharma-
cological activities of  Ricinus communis L. Plant. International Journal of  
Pharmacognosy and PhytochemicalResearch, 9(4),466-72. 10.25258/phyto.
v9i2.8116

Lima, J. R. S., Dantas, A. A. C., Soares, S. E., Brayner, O. L. C. A., & Da-Silva, 
I. F. (2013). Seasonal and interannual variations of  evapotranspiration, 



119

Flora del Jardín Etnobiológico de Quintana Roo: etnobotánica y registro palinológico

energy exchange, yield and water use efficiency of  castor grown under 
rainfed conditions in northeastern Brazil. Industrial Crops and Products, 
50, 203-211. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.07.012

Plants of  the World. (s.f.). Ricinus communis L. Recuperado 9 de octubre de 
2024. https://powo.science.kew.org/results?q=ricinus%20communis

Sailaja, M., Tarakeswari, M., & Sujatha, M. (2008). Stable genetic transfor-
mation of  castor (Ricinus communis L.) via particle gun-mediated gene 
transfer using embry oaxes from mature seeds. Plant Cell Reports, 27, 
1509-1519. 10.1007/s00299-008-0580-3





121

Solanum erianthum D. Don.
Palo hediondo

Sak ukuch.

Origen y distribución
La planta palo hediondo (Solanum erianthum D. Don.) es una hierba medicinal 
que ofrece beneficios para la salud y valiosos fitoquímicos en el tratamiento 
de dolencias humanas (Ajaib et al., 2024). La planta es originaria de América 
del Sur, pero se encuentra en Asia tropical y Oceanía y se utiliza contra 
diversas enfermedades. 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en POWO (s.f.) 
se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Solanales
Familia Solanaceae
Género Solanum
Especie Solanum erianthum

Sinonimias
Solanum adulterinum Buch.-Ham. ex Wall.
Solanum amblycalyx Dunal.
Solanum corymbosum Noronha
Solanum eriocalyx Dunal
Solanum mauritianum Blanco
Solanum pubescens Roxb.
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Nombres vernáculos

Indonesia: daun salawar; Malasia: daun telinga kerbau; México: Palo he-
diondo, Sak ukuch (en lengua maya) (De Padua et al., 1999).

Descripción morfológica

Arbustos o árbol pequeños de 2-8 m de altura, troncos hasta de 25 cm de diámetro, 
ramas jóvenes blanquecinas a amarillentas, granular-tomentosas con pelos equi-
noides y dentríco-equinoides, sésiles y cortamente estipitados. Hojas engrosadas, 
ovadas a ovado-elípticas, 10-25 cm de largo por 3-15 cm de ancho. Peciolos de 
1-10 cm de largo. Inflorescencias erectas de 5-16 cm de largo. Pedúnculos sin 
ramificaciones en los primeros 3-12 cm, granular-tomentosos. Cáliz lobado hasta 
la mitad, lóbulos ovados agudos de 2.3-4.3 mm de largo en la flor, corola blanca, 
fruto bayo globoso verde pero amarilla cuando madura completamente. Semillas 
numerosas de 1.4 a 2 mm de largo y 1.1-1.6 mm de ancho (Nee, 1993). 

Las flores, la muestra seca de hojas, botones y flores y la descripción 
palinológica de polen acetolizado de la planta de palo hediondo se observan 
en las Figuras 48, 49 y 50, respectivamente.

Figura 48. Flores de la planta de palo hediondo (Solanum erianthum D. Don.) 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool
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Figura 49. Muestra seca de hojas, botones y flores de la planta 
de palo hediondo (Solanum erianthum D. Don.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.

Figura 50. Descripción de polen de la planta de palo hediondo (Solanum erianthum D. Don.). 
A) vista polar oblicua de polen redondeado o triangularmente convexo tipo esferoide 
25 µm, vista 100X; B) tricolporado con ornamentaciones siladas, escabradas. Las 

membranas de la apertura tienen adornos ligeramente granulados, vista 100X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Medicinal. Las hojas se utilizan como abortivo, para expulsar impurezas a 
través de la orina, y en particular a tratar la leucorrea. Las hojas machacadas 
se aplican en cataplasma para tratar almorranas, hemorroides y escrófula. 
Las hojas calientes se aplican como crema en la frente contra el dolor de 
cabeza. Una infusión de la planta es utilizada para un baño después del 
parto (De Padua et al., 1999). En países africanos las hojas se utilizan para 
el tratamiento del cáncer y la malaria (Ajasa et al., 2004).

Comestible. Los frutos se pueden comer cocidos (De Padua et al., 
1999).

Otros usos. En Filipinas, las hojas aterciopeladas se utilizan para quitar 
la grasa de los platos (De Padua et al., 1999).

Estudios de actividad farmacológica

La planta de palo hediondo tiene actividad antioxidante, antimicrobiana y 
antifúngica, así como efectos analgésicos. Los extractos metanólicos de la 
raíz y la hoja mostraron actividad antimicrobiana. El extracto de fruta mostró 
efecto analgésico en las fases tempranas y tardías del dolor, comparables al 
paracetamol. La lignanamidas son los compuestos antiespasmódicos que 
se han identificado en hojas de palo hediondo (Liu et al., 2024).

Ajaib et al. (2024) evaluaron la actividad antimicrobiana de extractos de 
raíz y hojas de palo hediondo contra bacterias grampositivas (Staphylococcus 
aureus y Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis) y cepas bacte-
rianas gram negativas (Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli). 

El extracto de la fruta de palo hediondo tiene actividad analgésica, ali-
viando el dolor de forma más efectiva que los analgésicos comunes, como 
la aspirina y el paracetamol (Ajaib et al., 2024).

Por otra parte, la actividad anticancerígena de esta especie se demostró 
durante la evaluación de los extractos de frutos y hojas, mostrando ser eficaz 
para suprimir la proliferación de tres líneas celulares cancerosas relevantes: 
HeLa, MCF-7 y HepG-2 (Mahadev et al., 2015).
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Potencial aprovechamiento

La planta palo hediondo podría ser considerada como fuente natural para 
desarrollar analgésicos por su efectividad para aliviar el dolor. Así como 
también como un nuevo agente antibiótico, ya que ha demostrado pro-
piedades antimicrobianas, cuya eficacia como antibiótico y antifúngico es 
tres veces mayor que los productos comerciales paracetamol (Ajaib et al., 
2024). Tomando como referencia los resultados reportados por Mahadev 
et al. (2015), esta especie tiene potencial para utilizarse en el desarrollo de 
fármacos contra el cáncer.

Contraindicaciones de consumo 

Aun cuando existe evidencia de su potencial como planta medicinal, es 
necesario realizar más investigaciones para comprender completamente su 
potencial terapéutico como antibiótico y para identificar los compuestos 
bioactivos específicos y mecanismos responsables de sus fuertes efectos 
analgésicos. (Ajaib et al., 2024). Por otra parte, la planta de palo hediondo 
se considera venenosa para el ganado (De Padua et al., 1999).
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Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray.
Botón de oro

Su´um, su´un k´aak

Origen y distribución

La planta botón de oro es un arbusto perenne que pertenece a la familia 
Asteraceae crece en América central y del Sur, África y Asia. Especie nativa 
de América Central y Norte. La planta se usa en países como Costa Rica, la 
República Democrática del Congo, Kenia, Nigeria, México, Filipinas, Santo 
Tomé y Príncipe, Taiwán, Uganda y Venezuela (Ajao & Moteetee., 2017). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en PWOKG 
(2024), se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Asterales
Familia Asteraceae
Género Tithonia
Especie Tithonia diversifolia 

Sinonimias
Mirasolia diversifolia Hemsl.
Urbanisol tagetifloru var. Diversifolius (Hemsl.) Kuntze
Helianthus quinquelobus Sessé & Moc.
Tithonia diversifolia subsp. Glabriuscula S.F. Blake.
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Nombres vernáculos

México: girasol mexicano, Botón de oro, Su´um, su´un k´aak (en lengua maya).

Descripción morfológica

Planta herbácea de 1.5 a 4.0 m de altura. Las hojas son alternas, pecioladas 
de 7 a 20 cm de largo por 4 a 20 cm de ancho, con un ápice acuminado, 
divididas en 3 a 5 lóbulos, muy pilosas en el envés, con dientes redondeados 
en el margen y la base. La inflorescencia consta de cabezuelas grandes, en 
ocasiones agrupadas y en otras solitarias sobre pedúnculos fuertes de hasta 
20 cm de largo en capítulos con pétalos amarillos, a veces cubiertos de ve-
llosidades, hinchados debajo de la cabezuela. Las flores sésiles y pequeñas 
están dispuestas sobre un receptáculo convexo, provisto en su superficie 
de brácteas rígidas, puntiagudas, que alcanzan hasta 11 mm de largo con 
algunos pelillos en la superficie que abrazan a las flores del disco. 

Las flores liguladas son de 12 a 14, situadas en la periferia de la cabe-
zuela, donde la corola se muestra como un tubo en la base y a manera de 
cinta hacia el ápice, asemejándose a un pétalo de una flor sencilla amarilla 
brillante, muy vistosa y tipo margarita. El fruto es seco, indehiscente y con-
tiene una sola semilla conocida como aquenio o cipsela, el cual es oblongo, 
de hasta 6 mm de largo. En el ápice del fruto se presenta una estructura 
llamada vilano, formada por dos aristas desiguales, de hasta 4 mm de largo, 
entre 6 y 10 escamas que alcanzan los 2.5 mm de largo, unidas en la base e 
irregularmente divididas en su margen superior en segmentos muy angostos 
(Olmedo-Gordon, 2009).

La flor, la muestra seca de hojas y flores y la descripción palinológica de 
polen acetolizado de la planta de botón de oro corresponden a las Figuras 
51, 52 y 53, respectivamente.
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Figura 51. Flor de la planta de botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.). 

Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.

Figura 52. Muestra seca de hojas y flores de la planta de botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc
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Figura 53. Descripción de polen de botón de oro Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray, 
A) granos de polen esféricos radiosimétricos, vista 20X; B) polen isopolar tricolporados, 

vista 100X; C) exina equinada de espinas puntiagudas vista 100X. 
Autoras de las fotografías: Alejandra Álvarez Romero / Angeles Sánchez-Contreras

Etnobotánica
Medicina tradicional. La planta botón de oro se utiliza en el tratamiento 
de enfermedades como artritis crónica, hepatitis, malaria, diarrea, parásitos, 
sarampión, úlcera gástrica, dolores menstruales, trastornos dérmicos y dia-
betes asociados con poliuria (Hiransai et al., 2016; Ajao & Moteetee., 2017).

En Yucatán se utiliza como tratamiento para asma, bronquitis, cuerpo 
frío en niños, dejar de fumar, diabetes, dolor de estómago, dolor de pies, 
dolor muscular, fuego de San Lázaro, granos, hemorroides, incordio, reu-
matismo, tos y viruela (Méndez-González et al., 2014).

Estudios de actividad farmacológica

La planta botón de oro es una fuente valiosa de compuestos bioactivos 
con actividad contra bacterias y hongos (Tagne et al., 2018; Omokhua et 
al., 2018). Debido a la actividad anticolesterasa podría ser utilizado para 
tratamiento del Alzheimer (Tamfu et al., 2022). La mayoría de las activida-
des farmacológicas se han atribuido a las lactonas sesquiterpénicas (STL) 
y algunos derivados del ácido clorogénico (CA) en las hojas de esta especie 
(Passoni et al., 2013).
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Potencial aprovechamiento 

Control de plagas. Las hojas de botón de oro contienen ácido dihidro-p-cu-
márico. Esta sustancia tiene uso potencial para el control de plagas durante 
el almacenamiento de granos de trigo y garbanzo verde, debido a su acti-
vidad fumigante contra el gorgojo del arroz, Sitophilus oryzae L (Coleoptera: 
Curculionidae); el barrenador de los granos, Rhyzopertha dominica (Coleoptera: 
Bostrichidae) y el escarabajo rojo de la harina, Tribolium castaneum Herbst 
(Coleoptera: Tenebrionidae) (Devi et al., 2022).

Fertilizante. La planta botón de oro acumula altos niveles de fósforo 
y otros nutrientes, incluso en suelos agotados (Sharrock et al., 2004). Se ha 
demostrado que la aplicación de una mezcla de hojas frescas de la planta 
botón de oro con cáscaras de plátano mejoraron el número y peso de frutos, 
así como la calidad del fruto de tomate, estos resultados son comparables 
a la aplicación de fertilizante NPK (Okunlola et al., 2023).

Otros usos. También se utiliza como alimento para animales, medicina y 
alimento para invertebrados, además de usos como combustible (Rai et al., 2023).

Contraindicaciones del consumo

Aun cuando la planta de botón de oro se ha utilizado en la medicina tra-
dicional para tratar algunos padecimientos, se recomienda realizar inves-
tigaciones más rigurosas para recomendar el uso de la planta entera o sus 
ingredientes activos como medicamento. Las investigaciones también deben 
enfocarse para determinar las dosis efectivas e identificar las posibles in-
teracciones con los medicamentos recetados u otros productos químicos 
(Tagne et al., 2018), ya que se ha observado que las dosis efectivas para 
tratar los padecimientos han demostrado efectos tóxicos para los animales 
en experimentación (Passoni et al., 2013).
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Tradescantia spathacea Sw.
Maguey Morado

E´petes

Origen y distribución 

La planta de maguey morado (Tradescantia spathacea S.w.) es nativa de Belice, 
Guatemala y México e introducida en Bahamas, Bangladesh, Bermudas, 
Archipiélago de Chagos, Sudeste de China, Isla de Navidad, Islas Cocos 
(Keeling), Comoras, Islas Cook, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Fiji, 
Florida, Haití, Hawaii, Honduras, Jamaica, Corea, Islas Leeward, Nicaragua, 
Niue, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Seychelles, Tanzania, Tokelau-Manihiki, 
Tonga, Trinidad-Tobago, Antillas Venezolanas (PWOKG, 2024).

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en PWOKG 
(2024) se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Commelinales
Familia Commelinaceae
Género Tradescantia
Especie Tradescantia spathacea

Sinonimias
Rhoeo discolor (L’Hér.) Hance
Rhoeo spathacea f. concolor (Baker) Stehlé
Tradescantia discolor L’Hér.
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Nombres vernáculos

México: Maguey morado, E´petes (en lengua maya); Malasia: Daun Kepah

Descripción botánica

Planta arrosetada usualmente erecta, algo carnosa. Tallo glabro de 10 a 20 cm de 
largo. Hojas densamente imbricadas, pocas o numerosas, lineal lanceoladas de 20 
a 35 cm de largo y de 3 a 5.5 cm de ancho, acuminadas, ligeramente reducidas en 
la base, glabras verde en ambas superficies, a menudo de color purpura oscuro en 
el envés. Presenta vainas grandes, glabras o escasamente pilosas hasta de 4 cm de 
ancho, pedúnculos a menudo ramificado arriba de 2 a 4.5 cm de largo, brácteas 
cimbiformes, ampliamente ovadas, opuestas, glabras, agudas de 3 a 3.5 cm de largo. 
Flores numerosas. Las inflorescencias son más cortas que las brácteas y se incluyen 
en ellas. Sépalos ovado-lanceolados de 3 a 4 mm de largo, pétalos blancos ovados 
más largos que los sépalos de 5 a 8 mm de largo. Semillas rugosas de 3 mm de 
largo y de 1 a 1.5 mm de ancho (Méndez González et al., 2014).

La planta con flor, la muestra seca de la planta con flor y la descripción 
palinológica de polen acetolizado la planta de maguey morado (Tradescantia 
spathacea Sw.) corresponden a las Figuras 54, 55 y 56, respectivamente.

Figura 54. Planta con flor de maguey morado (Tradescantia spathacea Sw.) 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 55. Muestra seca de planta con flor de maguey morado (Tradescantia spathacea Sw.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc.

Figura 56. Descripción de polen de maguey morado (Tradescantia spathacea Sw.)
A) elíptico a panodo, levemente achatado de 44 μm de ancho, vista 40X; B) tricolpado 84 µm de 
largo, vista 40X; C) membrana de la abertura tiene ornamentación ligeramente psilada, vista 40X. 

Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Medicinal. Es una planta medicinal tradicional de Centroamérica y su té, 
obtenido por infusión, ha sido reconocido como alimento funcional (Lopes 
et al., 2024). 

En México se utiliza para el sangrado de la piel, ardor en el cuerpo, asma, 
bronquitis, cáncer, dolor de cabeza, duchas vaginales, fertilidad, flujo vaginal, 
gastritis, golpes, manchas en la piel y tos (Méndez-González et al., 2014). 

En Myanmar el maguey morado se utiliza deshidratado para el trata-
miento de la tuberculosis. Se usa la planta entera para curar la tos y aflojar 
la mucosidad. El tallo y la hoja se usan para tratar los vómitos de sangre. 
Las hojas se usan para remediar quemaduras, escaldaduras y disentería 
(DeFilipps & Krupnick., 2018; Moe et al., 2018). 

Estudios de actividad farmacológica

La presencia de (±)-tradescantina y tradescantósido se ha confirmado en las 
partes aéreas de la planta de maguey morado. Estos compuestos mostraron 
potente actividad inhibidora de la proteína tirosina fosfatasa 1B (PTP1B), 
por lo que son agentes prometedores para el tratamiento de la diabetes tipo 
2 y la obesidad (Vo et al., 2015). 

La planta de maguey morado tiene propiedades antioxidantes que se po-
tencian cuando las hojas se deshidratan a 55 °C (Reyes-Munguía et al., 2009). 
El té preparado con la planta de maguey morado deshidratado tiene actividad 
antioxidante y alto contenido de compuestos fenólicos y flavonoides. Para 
estudiar más sobre el efecto de esta planta, Lopes et al. (2024) reportaron los 
resultados de un estudio realizado in vivo en ratas Wistar macho a las cuales 
se les administraron dosis de 10, 30 y 100 mg/kg de té de maguey morado 
deshidratado. Las pruebas de comportamiento mostraron que 30 mg/kg de 
té de maguey morado deshidratado contrarrestaron el deterioro del sistema 
motor, mientras que 100 mg/kg produjeron un efecto ansiolítico.

Potencial aprovechamiento

Medicinal. Los resultados obtenidos en ratas, a las cuales se les administró 
té de maguey morado deshidratado, podrían ser una solución para el ma-
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nejo de la enfermedad de Parkinson (Lopes et al., 2024), con la consigna 
de hacer más estudios que validen su uso en humanos

Fuente de antioxidantes. Los extractos frescos pasteurizados y em-
botellados muestran aumento de polifenoles totales y del potencial redox. 
El producto deshidratado es estable ya que no muestra cambios en sus 
propiedades antioxidantes, por lo menos hasta 12 meses de almacenamien-
to. Además, constituye una buena opción para el desarrollo de productos 
comerciales (Reyes-Munguía et al., 2009). El maguey morado también se 
puede utilizar como planta ornamental (Tan et al., 2024). 

Fungicida. El maguey morado contiene metabolitos capaces de inhibir 
el crecimiento y formación de conidias de Moniliophthora roreri., el cual 
es un hongo que afecta el cultivo de cacao (Tamayo España et al., 2016).

Contraindicaciones del consumo

La mayoría de los estudios se centran únicamente en las hojas del maguey mo-
rado. Por lo tanto, es esencial explorar las actividades farmacológicas de otras 
partes de la planta, como la planta entera, la raíz y las flores, que se han utilizado 
en la medicina tradicional. Por consiguiente, se requiere hacer evaluaciones 
exhaustivas para valorar los efectos adversos de los extractos y componentes 
bioactivos, además de establecer la toxicidad de la planta (Tan et al., 2004). 
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Trichilia hirta (Linn.)
Cabo de hacha

K´ulin siss

Origen y distribución
La planta cabo de hacha (Trichilia hirta L.) se encuentra distribuida en todo 
el Trópico, incluyendo los países del Caribe, Cuba, México, las Antillas 
mayores, Centro y Sudamérica. Las especies del género Trichilia están am-
pliamente distribuidas en México y Cuba en donde se le considera una 
fuente importante de compuestos bioactivos (Pereira Cabrera et al., 2009; 
García-Gómez et al., 2024). 

La clasificación taxonómica y las sinonimias descritas en Plants of  the 
World Online (s.f.) se presentan a continuación:

Clasificación taxonómica

Reino Plantae
Filo Streptophyta
Clase Equisetopsida
Subclase Magnoliidae
Orden Sapindales
Familia Meliaceae
Género Trichilia
Especie Trichilia hirta

Sinonimias
Euonymus pinnatus Mill.
Barbylus brownii J.F.Gmel.
Trichilia cathartica Mart.
Trichilia cathartica var. glabrior C.DC.
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Nombres vernáculos

Brasil: Gabancillo, Guaban, comida de perico; México: Jubaban, Cabo de 
hacha, K´ulin siss (en lengua Maya); Nicaragua: mata piojo; Puerto Rico: 
cabo de hacha; El Salvador: cedrillo colorado (García-Gómez et al., 2024; 
Pereira Cabrera et al., 2009).

Descripción morfológica

La planta cabo de hacha es un árbol de hasta 15 m de altura. Tronco recto 
y cilíndrico, a veces irregular. Corteza escamosa color marrón o rojiza. Ra-
mas terminales ligeramente lenticeladas. Hojas imparipinnadas de 30 cm y 
alternas, con 13-21 folíolos, opuestos o subopuestos en el raquis. Folíolos de 
3-10 x 2-4 cm, elípticos o lanceolados, con ápice acuminado, bordes enteros 
y base decurrente o redondeada, glabros en el haz y ligeramente cubiertos 
de pelos por el envés. Pecíolo de 5-10 cm de largo y ensanchados en la 
base. Flores blancas o verde amarillentas. Frutos en cápsulas globosas, de 
0.7-1.8 cm de largo, verdes, tornándose rojizos y dehiscentes en tres valvas 
al madurar. Semillas con sarcotesta roja o anaranjada (García-Gómez et al., 
2024; Pérez & Condit, 2021; Pereira Cabrera et al., 2009).

Las flores, la muestra seca de hojas y flores y la descripción palinoló-
gica de polen acetolizado de la planta de cabo hacha (Trichilia hirta L.) se 
muestran en las Figuras 57, 58 y 59, respectivamente.

Figura 57. Flores de la planta de cabo de hacha (Trichilia hirta L.). 
Autor de la fotografía: Gilbert José Herrera-Cool.
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Figura 58. Muestra seca hojas y flores de la planta de cabo hacha (Trichilia hirta L.)
Autora de la fotografía: Guadalupe López-Puc

Figura 59. Descripción de polen de la planta de cabo de hacha (Trichilia hirta L.). 
A) Vista ecuatorial de polen ligeramente achatado u ovalado, heteropolar, 

monocolpado, vista 40 X; B) polen oblato, surcado de 40 x 53 µm, vista 40 X. 
Autora de las fotografías: Angeles Sánchez-Contreras
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Etnobotánica

Medicinal. Cabo de hacha es una planta que ha sido utilizada tradicional-
mente en Cuba como una fuente antitumoral, además se ha utilizado como 
parte de rituales mágico-religiosos que fueron incorporados poco a poco 
a la cultura de otros países caribeños como Haití y Puerto Rico. (Pereira 
Cabrera et al., 2009). Las ramas tiernas se colocan en los pisos de tierra 
para ahuyentar piojos y pulgas. Se recomienda el consumo de la infusión 
de los brotes de la planta en agua caliente (una taza cada tres horas) para 
el tratamiento de asma, bronquitis y bronconeumonía (Hernández et al., 
2013; Passos et al., 2021). Las hojas se han utilizado para el tratamiento 
de úlceras, mientras que las raíces se han empleado por su fuerte actividad 
purgante (Passos et al., 2021).

Estudios de actividad farmacológica

Se ha reportado que las plantas de cabo de hacha poseen limonoides, los 
cuales explican parte de su actividad biológica contra diferentes insectos 
plaga así como su actividad antineoplásica y antiinflamatoria (Passos et al., 
2021). Los compuestos principales con actividad biológica en la planta cabo 
de hacha son los terpenoides (triterpenos, sesquiterpenos, limonoides y es-
teroides) y polifenoles (flavonoides y taninos), los cuales muestran actividad 
antioxidante y antimicrobiana contra diversos microorganismos patógenos 
e insectos (Silva et al., 2021; García-Gómez et al., 2024), entre los que se 
mencionan los hongos (Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis) e insectos 
(Copitarsa decolora) (Sierra et al., 2022; García-gómez et al., 2024). Su potencial 
uso en tratamientos oncológicos se apoya por su actividad antitumoral en 
células de melanoma humano y explica, en parte, la recuperación reportada 
en pacientes que consumen de manera tradicional los extractos acuosos de 
esta planta (Hernández Sosa et al., 2013).

Potencial aprovechamiento

Cabo de hacha es un candidato atractivo para el desarrollo de fármacos 
inmunoprotectores (Zohora et al., 2024).
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Contraindicaciones del consumo

Los extractos de hoja y raíz se han reconocido con efecto abortivo y pur-
gante; sin embargo, puede ocasionar fuertes dolores y sangrados que pueden 
llevar a la muerte de las personas (Hernández Sosa et al., 2013; Passos et 
al., 2021).
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