
25 CONSERVACIÓN    
DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL SOBRE PLANTAS 
MEDICINALES EN EL CANTÓN QUERO



215

E-mail: revista@umet.edu.ec
REVISTA METROPOLITANA DE CIENCIAS APLICADAS | Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Metropolitana de Ecuador

ISSN: 2631-2662

Volumen 8 | Número 3 | Julio-septiembre - 2025

Abdel Bermúdez-del Sol1
E-mail: ua.abdelbermudez@uniandes.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-7635 
Karen Arecelly Tobar-Armendariz1

E-mail: ua.karentobar@uniandes.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3397-3509 
Luis R. Bravo-Sánchez2

E-mail: ravosanchez66@yahoo.es 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5756-6628 
Félix Xavier Pichucho-Peñafiel1
E-mail: ma.felixxpp32@uniandes.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3269-8680 
1Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Santo domingo. Ecuador.
2Universidad Estatal Amazónica. Ecuador.

RESUMEN

El uso tradicional de las plantas medicinales ha constitui-
do una práctica ancestral profundamente arraigada en las 
comunidades rurales de América Latina, donde el conoci-
miento etnobotánico se ha transmitido de generación en 
generación como parte del patrimonio cultural. En el esce-
nario actual, marcado por el creciente interés en la medi-
cina tradicional debido a la resistencia a tratamientos con-
vencionales, se ha vuelto esencial la sistematización de 
estos conocimientos. Por tal motivo, el presente estudio se 
ha enfocado en caracterizar el uso tradicional de las plan-
tas medicinales por la población del Cantón Quero, en la 
provincia de Tungurahua, Ecuador, con el fin de preservar 
este conocimiento. Para ello, se ha desarrollado una inves-
tigación de tipo observacional, descriptiva y de corte trans-
versal, mediante la aplicación de 113 encuestas a infor-
mantes clave seleccionados de manera aleatoria. Se han 
identificado 58 especies pertenecientes a 33 familias botá-
nicas, al constituir Lamiaceae, Asteraceae y Umbelliferae 
las más representativas. Por otro lado, las especies con 
mayor nivel de uso han sido Chamaemelum nobile, Urtica 
sp. y Origanum vulgare. Sin embargo, las hojas, tallos y flo-
res han constituido las partes más utilizadas, mientras que 
la infusión y la vía oral se han destacado como los méto-
dos predominantes de preparación y administración. Se ha 
concluido que el conocimiento sobre el uso de plantas me-
dicinales permanece vigente y funcional, al resaltar la prio-
ridad de su preservación, validación científica y eventual 
integración en programas de salud pública intercultural.
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ABSTRACT

The traditional use of medicinal plants has been a dee-
ply rooted ancestral practice in rural communities in Latin 
America, where ethnobotanical knowledge has been 
passed down from generation to generation as part of 
their cultural heritage. In the current context, marked by 
growing interest in traditional medicine due to resistan-
ce to conventional treatments, the systematization of this 
knowledge has become essential. Therefore, this study 
focused on characterizing the traditional use of medicinal 
plants by the population of Quero Canton, in the province 
of Tungurahua, Ecuador, with the goal of preserving this 
knowledge. To this end, an observational, descriptive, and 
cross-sectional study was conducted, using 113 surveys 
with randomly selected key informants. Fifty-eight species 
belonging to 33 botanical families were identified, with 
Lamiaceae, Asteraceae, and Umbelliferae being the most 
representative. The species with the highest levels of use 
were Chamaemelum nobile, Urtica sp., and Origanum vul-
gare. However, the leaves, stems, and flowers have been 
the most commonly used parts, while infusions and oral 
administration have emerged as the predominant methods 
of preparation and administration. It has been concluded 
that knowledge about the use of medicinal plants remains 
current and functional, highlighting the priority of their pre-
servation, scientific validation, and eventual integration into 
intercultural public health programs.

Keywords: 

Traditional medicine, traditional knowledge, herbal reme-
dies, intergenerational transmission.
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INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos, las plantas medicinales han sido 
empleadas como parte fundamental de las prácticas cu-
rativas en diversas culturas, especialmente en aquellas 
comunidades rurales que aún conservan saberes ances-
trales sobre sus propiedades terapéuticas (Gallegos et al., 
2021). A pesar de su uso extendido, existe una limitada 
comprensión científica respecto a sus posibles interac-
ciones con fármacos convencionales, sus efectos adver-
sos y la evidencia empírica que respalde su eficacia clíni-
ca (Gras et al., 2021). Se estima que aproximadamente 
el 80% de la población mundial recurre principalmente a 
la medicina tradicional basada en extractos botánicos o 
principios activos derivados de plantas medicinales (Da 
Silva et al., 2025).

De hecho, el aprovechamiento de los recursos botánicos 
constituye históricamente, el principal medio de trata-
miento curativo en muchas sociedades (Roy et al., 2025). 
Este conocimiento, forjado por generaciones, permitió a 
los pueblos originarios utilizar los recursos naturales de 
su entorno con fines terapéuticos, aunque parte de esta 
sabiduría se ha menospreciado o erosionado con el paso 
del tiempo (Mbelebele et al., 2024). 

Sin embargo, en la actualidad, la comercialización y uso 
de productos derivados de la medicina tradicional, ya 
sea como complemento o alternativa a los fármacos sin-
téticos, genera posturas diversas, que oscilan entre una 
aceptación acrítica y un rechazo infundado. Estas acti-
tudes suelen estar sustentadas en prejuicios, falacias o 
experiencias negativas previas (Anywar et al., 2020).

Consecuentemente, en muchos países se ha intensifica-
do el debate entre formuladores de políticas, profesiona-
les de la salud y la ciudadanía en torno a aspectos cla-
ve como la seguridad, eficacia, calidad, disponibilidad y 
conservación de los fitofármacos (Dubale et al., 2025). En 
particular, Sudamérica se distingue por su notable diver-
sidad cultural en torno al uso de la medicina tradicional 
(Hoenders et al., 2024). Por ejemplo, en Bolivia, el consu-
mo ritual y terapéutico de la hoja de coca ha perdurado 
por siglos, dada su acción estimulante y supresora del 
apetito (Gutierrez Miranda, 2023). Mientras que, en Perú, 
la raíz andina de la Maca ha sido impulsada para su pro-
ducción, consumo interno y exportación, al generar un 
creciente interés científico debido a sus potenciales apli-
caciones farmacológicas (Mohamed et al., 2024).

De este modo, las plantas medicinales desempeñan un 
papel relevante en los sistemas de salud de muchas co-
munidades, especialmente en zonas rurales donde su 
uso constituye una práctica habitual (Garzón et al., 2025). 
En el caso de Ecuador, la vasta diversidad etnobotánica 

y cultural posiciona al país como un territorio con gran 
potencial para el desarrollo de la medicina tradicional 
(Remache Paucar et al., 2024). Por tanto, resulta impres-
cindible documentar y analizar diversos aspectos re-
lacionados con el uso de estas plantas, sus formas de 
aplicación y los beneficios terapéuticos que aportan a las 
comunidades locales. En este sentido, la etnobotánica se 
presenta como una disciplina clave para rescatar, preser-
var y valorar el conocimiento ancestral asociado al uso 
medicinal de los recursos vegetales (Gómez Martínez et 
al., 2021).

En función de lo anterior, la medicina tradicional no solo 
representa una herencia cultural, sino también una alter-
nativa terapéutica válida que ha demostrado ser bene-
ficiosa para las poblaciones que mantienen estas prác-
ticas vigentes. Por tal motivo, el presente estudio tiene 
como objetivo caracterizar el uso tradicional de plantas 
medicinales por parte de la población del cantón Quero, 
en la provincia de Tungurahua, Ecuador, con el propósito 
de contribuir a la preservación y valoración del conoci-
miento etnobotánico en esta región.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio etnobotánico, observacional des-
criptivo de corte transversal con enfoque cualitativo y 
cuantitativo, entre abril-julio y agosto-octubre de 2019. Se 
utilizó el método de encuestas a informantes clave del 
cantón Quero, provincia de Tungurahua, Ecuador (Zhang 
et al., 2023).

Para ello, no fue necesario un intérprete ya que los pobla-
dores y los encuestadores hablaban el mismo idioma. Se 
solicitó información sobre las plantas conocidas, acerca 
de quién sugirió su uso, la forma de uso, la parte utiliza-
da, el modo de preparación y la duración del tratamien-
to. Para la identificación botánica se seleccionaron pref-
erentemente plantas adultas con partes u órganos bien 
definidos y en buen estado. Por otra parte, el corte de 
las partes se realizó según indicaciones de especialistas 
botánicos.

El cantón Santiago de Quero se ubica a 20 km de la ciu-
dad de Ambato, a 78º 30’ de latitud sur y 1º 15’ de longi-
tud oeste, a una altura media de 3038 m.s.n.m (ver figura 
1). Tiene un clima ecuatorial mesotérmico semihúmedo, 
con temperaturas que oscilan entre 6º y 17ºC y precipita-
ciones de 588,8 a 600,4 mm anuales. Según el censo de 
2010, dicho cantón cuenta con 19205 habitantes (49,5% 
hombres y 50,5% mujeres). La actividad económica en la 
zona rural se basa principalmente en la agricultura manu-
al de productos de ciclo corto como papa, cebolla, habas 
y zanahoria. También ha tomado fuerza el cultivo de pas-
tos para ganadería en las zonas más altas.
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Figura 1. Localización del Cantón Quero obtenido me-
diante el software KoboTulbox.

Para la recolección de datos se realizaron entrevis-
tas etnobotánicas al usar un cuestionario desarrollado 
por el Grupo de Investigación de Farmacología de la 
UNIANDES. Se visitó a informantes clave (adultos mayo-
res, curanderos, parteras, vendedores de centros naturis-
tas, comerciantes de plantas medicinales y agricultores) 
en sus hogares, sitios de trabajo, mercados y plazas. Los 
informantes debían ser nativos o tener más de 20 años de 
residencia en la zona.

Se realizó un muestreo intencional a vendedores de plan-
tas medicinales y curanderos conocidos, al incluir a per-
sonas de ambos sexos mayores de 30 años. La informa-
ción se complementó con observaciones directas del uso 
y manejo de las plantas.

Los criterios empleados para definir los usos medicina-
les indicados por las poblaciones se basaron en los testi-
monios de los participantes y las enfermedades por ellos 
referidas, las cuales se clasificaron de acuerdo con los 
sistemas de órganos sobre los que actúan. Además, se 
calcularon índices cuantitativos para cada una de las es-
pecies (González-Rivera et al., 2025).

Índice de Valor de Uso (IVU): Para evaluar las preferen-
cias de la población por las plantas medicinales utiliza-
das, se empleó el concepto de Valor de Uso. Esta valo-
ración muestra la cantidad de usos que se otorga a una 
determinada planta y se calculó a través de la ecuación 
siguiente (F1):

 (F1)

Donde: 

 • VUis: valor de uso atribuido a una especie particular 
(s) por un informante (i)

 • Nis: número de informantes entrevistados acerca de 
una especie particular (s)

Nivel de Uso Significativo (NUS): Para calcular este 
valor para cada especie y verificar su aceptación cultu-
ral, se utilizó la metodología que expresa que los usos 
medicinales citados con una frecuencia superior o igual 
al 20%, por las personas encuestadas, se consideran 
significativos desde el punto de vista de su aceptación 
cultural. Por lo tanto, merecen su evaluación y validación 
científica, mientras que el NUS, se calculó al dividir el nú-
mero de citaciones de uso para cada especie(s), entre 
el número de informantes encuestados, a través de la si-
guiente ecuación (F2):

 (F2)

Donde:

 • UE: número de citaciones de uso para cada especie

 • Ni: número total de informantes entrevistados.

Procesamiento estadístico de los datos

Los datos recopilados durante el trabajo de campo, me-
diante la encuesta fueron almacenados en una base al 
utilizar el paquete de programas estadísticos, SPSS 
Versión 21. La información obtenida a partir de dicho pro-
cesamiento fue organizada en tablas y gráficos estadísti-
cos para un mejor análisis y discusión de los resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el desarrollo del estudio, se encuestó una muestra 
de 113 informantes clave, 33,6% hombres y 66,4% muje-
res. La mayoría (43,3%) tenía entre 46-60 años, además, 
el 54,9% eran casados y el 48,6% tenía solo una educa-
ción primaria (ver tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra.

Edad (Años) No % Sexo No % Estado Civil No % Nivel Educacional No %

30-45 28 24,7 Femenino 75 66,3 Soltero 9 7,9 Primaria 55 48,6

46- 60 49 43,3 Masculino 38 33,6 Casado 62 54,9 Bachillerato 43 38,1

61-75 29 25,6 Divorciado 21 18,5 Universitario 15 13,2

>75 7 6,1 Otros 21 18,5 Posgrado 0 0

Ninguno 0 0
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Plantas medicinales citadas por los informantes.

Se identificaron 58 especies pertenecientes a 33 familias, donde las más utilizadas fueron manzanilla (Chamaemelum 
nobile L., 16,7%), orégano (Origanum vulgare L., 9,33%), ortiga (Urtica urens L., 6,6%), eucalipto (Eucalyptus globulus 
Labill., 5,8%) y toronjil (Melissa officinalis L., 5,1%). Mientras que las familias con mayor número de especies fueron 
Lamiaceae (8) y Asteraceae (6) (ver tabla 2).

Tabla 2. Plantas medicinales que fueron citadas por los informantes clave.

Familias Nombre científico Nombre común Citas IVU UST
Amaranthaceae Aerva sanguinolenta (L.) Blume Escancel 1 1,0 0,88
Amaryllidaceae Allium sativum L. Ajo 2 2,0 3,54
Annonaceae Annona muricata L. Guanábana 1 1,0 0,88
Aquifoliaceae Ilex guayusa Loes Guayusa 1 1,0 0,88

Asteráceas

Artemisia absinthium L. Ajenjo 2 1,0 1,77
Bidens andicola Kunth Ñachag 1 2,0 1,77
Xanthium spinosum L. Cashamarucha 2 1,0 1,77
Taraxacum officinale F.H.Wigg. Diente de León 10 1,50 13,27
Chamaemelum nobile L. Manzanilla 43 1,05 39,82
Tanacetum balsamita L. Santa María 1 1,0 0,88

Boraginaceae Borago officinalis L. Borraja 3 1,0 2,65
Caprifoliaceae Valeriana officinalis L. Valeriana 4 1,0 0,88
Caryophyllales Amaranthus L. Ataco 1 1,0 0,88
Charophyta Chlorophyta Algas 1 1,0 0,88

Equisetáceas
Equisetum arvense L. Caballo Chupa 2 1,0 1,77
Equisetum arvense L. Cola de Caballo 3 1,0 2,65

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. Arándano 2 1,0 1,77

Euphorbiaceae

Croton elegans Kunth Mosquera 1 1,0 0,88
Sapium glandulosum (L.) Mo-
rong Lechero 1 1,0 0,88

Croton lechleri  Müll.Arg. Sangre de Dra-
go 1 1,0 0,88

Fabáceas

Vachellia nilótica (L.) P.J.H. Hurt-
er & Mabb. Gomarabia 1 1,0 0,88

Senna Mill. Sen 1 1,0 0,88
Robinia pseudoacacia L. Flor Blanca 1 1,0 0,88

Gramíneas

Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult.f.) Asch. & Graebn. Sixe 1 1,0 0,88

Zea mays L. Pelo de choclo 2 1,5 2,65
Cymbopogon citratus L. Hierba Luisa 3 1,0 2,65

Lamiaceae

Ocimum basilicum L. Albahaca 3 1,0 2,65
Salvia hispánica L. Chía 1 1,0 0,88
Mentha spicata L. Hierba Buena 2 1,0 1,77
Lavandula L. Lavanda 1 1,0 0,88
Mentha L. Menta 13 1,08 12,39
Origanum vulgare L. Orégano 24 1,0 21,24
Salvia rosmarinus Spenn. Romero 4 1,0 3,54
Melissa officinalis L. Toronjil 13 1,0 11,50

Lauraceae Laurus nobilis L. Laurel 1 1,0 0,88
Linaceae Linum usitatissimum L. Linaza 1 1,0 0,88

Malvaceae
Malva sylvestris L. Malva 3 1,33 3,54
Tilia platyphyllos Scop. Tilo 1 2,0 1,77

Moraceae Ficus carica L. Higo 1 1,0 0,88
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Familias Nombre científico Nombre común Citas IVU UST
Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto 15 1,13 15,04
Nyctaginaceae Bougainvillea Comm. ex Juss. Trinitaria 3 1,67 4,42
Plantaginaceae Plantago major L. Llantén 2 1,50 2,65
Poaceae Barnhart Elymus repens (L.) Gould Milín 1 1,0 0,88
Polygonaceae Rumex crispus L. Lengua de vaca 1 1,0 0,88

Rubiaceae Uncaria tomentosa (Willd. ex 
Schult.) DC. Uña de gato 1 1,0 0,88

Rutaceae
Citrus sinensis L. Naranja 2 1,0 1,77
Ruta L. Ruda 3 1,0 2,65

Scrophulariaceae Buddleja globosa Hope Matico 5 1,20 5,31

Solanáceas
Solanum dulcamara L. Dulcamara 8 1,25 8,85
Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Hierba Mora 6 1,17 6,19

Umbelíferas

Pimpinella anisum L. Anís 2 1,0 1,77
Apium graveolens L. Apio 3 1,0 2,65
Anethum graveolens L. Eneldo 2 1,0 1,77
Petroselinum crispum (Mill.) 
Fuss Perejil 4 1,0 3,54

Urticaceae Urtica urens L. Ortiga 17 1,88 28,32
Verbenaceae Aloysia citrodora Paláu Cedrón 8 1,13 7,96
Xanthorrhoeaceae Aloe vera L. Sábila 11 1,09 10,62
Zingiberaceae Zingiber officinale Roscoe Jengibre 3 1,0 2,65

Afecciones tratadas y partes de las plantas empleadas para la preparación medicinal

Se obtuvo por medio de las encuestas que las afecciones tratadas con mayor frecuencia por los habitantes de la po-
blación de Quero a través de plantas medicinales (ver figura 2) fueron, las gastrointestinales 42,4%, seguidas de las 
respiratorias 8,5% y los dolores e inflamaciones (analgésico y antiinflamatorias) con un 7,8%. Por otro lado, las partes 
más utilizadas de las plantas fueron: las hojas con 53,5%, el tallo con 23,8% y las flores con 17% (ver figura 3).

Figura 2. Principales usos que se les da a las plantas medicinales citadas.
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Figura 3. Partes de la planta empleadas para las prepara-
ciones medicinales.

Forma de preparación de las plantas medicinales

Según la información recolectada en las encuestas la 
forma de preparación o utilización más frecuente fue la 
infusión en un 84,4%, seguido de los emplastos en un 
17%, las vaporizaciones se utilizaron en el 4,6% y la ma-
ceración en el 2,1%. Por otro lado, en el 1.8% se encuen-
tran en otra forma de preparación como, tomar baños, así 
como ocuparla como ungüento o ingerirla cruda, como 
en jarabe, sin embargo, no hubo mención de las tinturas 
como forma de preparación (ver figura 4). Aun así, la vía 
de administración más utilizada fue la vía oral (85,1%) se-
guida de la vía tópica (7,1%) y la vía inhalatoria (4,6).

Figura 4. Forma en la que la población prepara los reme-
dios a partir de las plantas medicinales.

Dosificación, frecuencia y duración del uso tradicional de 
plantas medicinales 

En relación con la cantidad utilizada para la preparación 
de remedios a base de plantas medicinales, se identificó 
que el rango más frecuente correspondió al uso de entre 
tres y seis hojas, lo que representó el 37,29 % de los ca-
sos. A esta modalidad le siguieron, en orden de prevalen-
cia, las ramas con un 32,20 % y las flores con un 15,25 
%. Las restantes formas de dosificación evidenciaron una 
variabilidad considerable, lo cual impidió establecer una 
significancia cuantitativa clara para su análisis.

Respecto a la frecuencia de uso de los preparados medi-
cinales, se estableció que la mayoría de los informantes 
recurrió a su administración cada doce horas, al alcanzar 
un 34,63 % del total. Le siguieron los usos cada veinticua-
tro horas (16,73 %) y cada una hora (14 %). Las demás 
frecuencias registradas no superaron el 10 %, por lo que 
no se consideraron representativas desde el punto de vis-
ta estadístico.

En cuanto a la duración del tratamiento con estas plantas, 
se observó una mayor preferencia por periodos breves. 
De hecho, el uso por menos de una semana predominó 
con un 33,9 %, seguido por tratamientos de una semana 
de duración con un 22,6 %, (ver figura 5).

Figura 5. Duración del tratamiento con plantas medicinales.

Origen, acceso y consideraciones sobre el uso seguro de 
plantas medicinales

Por otro lado, los conocimientos vinculados al uso tra-
dicional de plantas medicinales se reflejaron de mane-
ra significativa en los resultados obtenidos. El 69 % de 
los informantes indicó que aprendió el empleo de estas 
especies a través de recomendaciones familiares, al evi-
denciar la persistencia de la transmisión intergeneracio-
nal de saberes ancestrales en el lecho de cada familia. 
Por tanto, refuerza la idea de que el conocimiento etno-
botánico se mantiene preservado en el entorno familiar, al 
constituir una práctica cultural viva.

Asimismo, se identificó que el 58,4 % de los participantes 
accedía a las plantas medicinales desde el patio de su vi-
vienda, el 31,9 % las adquiría mediante compra, mientras 
que un 8 % las recolectaba fuera del área de residencia. 
Esta información permite comprender la disponibilidad y 
accesibilidad de los recursos naturales en el entorno in-
mediato de la población.

En relación con la seguridad del uso, el 97,3 % de los 
encuestados no reportó haber experimentado efectos 
adversos tras el consumo de plantas medicinales. Sin 
embargo, un 2,7 % mencionó reacciones negativas espe-
cíficas, como gases provocados por el ajenjo (Artemisia 
absinthium), diarrea tras la ingesta de flor blanca (Robinia 
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pseudoacacia) y mareos ocasionados por hojas de gua-
nábana (Annona muricata). A pesar de ello, el 55,3 % ma-
nifestó conocer contraindicaciones asociadas al uso de 
ciertas especies, como la dulcamara (Solanum dulcama-
ra), considerada riesgosa durante el embarazo; la ortiga 
(Urtica), mencionada por su presunta relación con la este-
rilidad si se consume en exceso. Así como otras especies 
como la menta (Mentha), el diente de león (Taraxacum 
officinale) y el toronjil (Melissa officinalis), cuya efectivi-
dad, según los informantes, depende de su estado de 
frescura al momento de la preparación.

Los resultados del estudio permitieron constatar que el 
conocimiento etnobotánico se mantuvo fuertemente arrai-
gado en los adultos y adultos mayores de 41 a 60 años 
del cantón Quero. Este comportamiento se encuentra 
relacionado con la experiencia adquirida a lo largo del 
tiempo y con la función que cumplen en la transmisión 
de saberes familiares, en especial ante emergencias co-
munes que requieren alternativas accesibles. Por tanto, 
se requiere documentar y preservar el conocimiento tra-
dicional, el cual se concentra principalmente en adultos y 
adultos mayores, quienes constituyen portadores activos 
de este saber ancestral.

En investigaciones desarrolladas en el cantón Quero y en 
diversas localidades de la provincia de Tungurahua, los 
habitantes reconocieron una amplia gama de especies 
de plantas medicinales. Este resultado puso de manifies-
to una elevada diversidad etnobotánica, asociada al co-
nocimiento ancestral sobre sus aplicaciones terapéuticas 
(Rivero-Guerra, 2021). De hecho, la predominancia de 
las familias Lamiaceae y Asteraceae coincide con obser-
vaciones en otras comunidades, debido en gran parte a 
su fácil disponibilidad y a factores de actividad biológica 
(Noriega et al., 2024).

En lo que respecta a las dolencias tratadas, se identificó 
una clara tendencia hacia el uso de plantas medicinales 
para el tratamiento de afecciones gastrointestinales y res-
piratorias, al concordar con lo reportado por investigacio-
nes previas (Çelik et al., 2021). Este patrón de uso se debe 
por la frecuencia de estas patologías en zonas rurales, 
así como por las dificultades de acceso a medicamen-
tos convencionales. De modo que convierte a las plantas 
medicinales en una alternativa constante, económica y 
funcional dentro del sistema de salud popular (Espinoza-
Turcios et al., 2025). De ahí que, la transmisión familiar 
del conocimiento etnobotánico es común en comunida-
des rurales, al permitir su conservación intergeneracional. 

Vale la pena señalar que, a pesar del acceso a fárma-
cos, muchos prefieren usar estos conocimientos ances-
trales, en donde este patrón de comportamiento reflejó 
una confianza persistente en el conocimiento ancestral. 
Por consiguiente, se ha planteado la necesidad de im-
pulsar estudios fitoquímicos que respalden científicamen-
te las propiedades de las especies más utilizadas, así 
como programas de salud intercultural que reconozcan 

e integren la medicina tradicional dentro del sistema de 
atención pública.

CONCLUSIONES

Las familias botánicas con mayor representación en el 
uso tradicional de plantas medicinales en el Cantón Quero 
fueron Lamiaceae (ocho especies), Asteraceae (seis es-
pecies) y Umbelliferae (cuatro especies). Entre las espe-
cies con mayor frecuencia de utilización destacaron la 
manzanilla (Chamaemelum nobile), la ortiga (Urtica sp.) 
y el orégano (Origanum vulgare), todas con niveles de 
uso superiores al 20 %. Estas especies, por su relevancia 
terapéutica local, requieren investigaciones fitoquímicas 
rigurosas que respalden científicamente sus propiedades 
medicinales.

En relación con las prácticas de preparación y adminis-
tración, se ha identificado que las partes vegetales más 
utilizadas fueron las hojas, tallos y flores. La infusión cons-
tituyó el método de preparación predominante, mientras 
que la vía oral fue la forma de administración más habi-
tual. Estas plantas fueron empleadas principalmente para 
el tratamiento de afecciones gastrointestinales y respira-
torias, así como para aliviar síntomas inflamatorios y dolo-
rosos, al evidenciar un conocimiento empírico estructura-
do y coherente con usos terapéuticos tradicionales.

El presente estudio ha expuesto que, a pesar del acceso 
a servicios de salud convencionales, la población local ha 
preservado un uso constante y funcional de la medicina 
tradicional, al reforzar su valor como alternativa terapéuti-
ca culturalmente significativa. En este sentido, se sugiere 
integrar el conocimiento etnobotánico en las estrategias 
de salud pública y fomentar investigaciones comparati-
vas que permitan extrapolar estos resultados a otras co-
munidades rurales con características socio-ecológicas 
similares.
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