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Plantas medicinales reconocidas por dos comunidades del Chocó, 
Colombia, en el tratamiento del reumatismo

Medicinal plants recognized by two communities of Chocó, 
Colombia, in the treatment of rheumatism

Keiler Perea-Pandales*, Leidy Yadira Palacios-Palacios*, 
Fabio García Cossio*, Yuber Palacios-Torres*

Resumen

Objetivo: Documentar las plantas medicinales utilizadas para el tratamiento del reumatismo y determinar 
las especies de mayor importancia relativa en dos comunidades afrodescendientes ubicadas en la zona 
centro del Chocó Biogeográfico colombiano. Metodología: Se aplicaron encuestas semi-estructuradas 
al 10% de la población, complementada con recorridos en bosques con diferentes niveles de interven-
ción; se recolectaron tres ejemplares de cada especie con sus respectivos datos de colección. Estos 
ejemplares se encuentran depositados en el Herbario Chocó de la Universidad Tecnológica del Chocó, 
donde se realizó su identificación. Resultados: Se registraron 62 especies de plantas medicinales, 57 
géneros y 36 familias, de este total, 55 especies (Villa Conto) y 38 (Tutunendo). Las familias Asteraceae 
y Piperaceae registraron el mayor número de especies útiles. La evaluación con el IR permitió establecer 
que Jacaranda caucana (59,6%), fue la especie con mayor importancia relativa, seguida de Piper tricuspe 
(31,2%), Porophyllum ruderale (27,2%), Verbena litoralis (24,4%), Petiveria alliacea (13,2%), Conobea 
scoparioides (12,4%), Siparuma lyrata (11,2%), Tagetes patula (10%), Laurus azorica, Citrus aurantifolia 
(9,2%) y Hedychium coronarium (8,8%) respectivamente. Conclusiones: La documentación de 62 espe-
cies, sugiere la existencia de un conocimiento amplio sobre las especies vegetales locales utilizadas con 
fines curativos, bien sea para contrarrestar las enfermedades, sanear y/o como ayuda primaria o como 
parte de los primeros auxilios. Además, el ejercicio de estas prácticas tradicionales está asociado con las 
personas con mayor edad, producto de su experiencia y contacto con las especies

Palabras claves: Conocimiento, Plantas, Reumatismos, Tutunendo, Villa Conto. 

Abstract

Objective: Research on medicinal plants recognized by two communities of Chocó in the treatment of 
rheumatism in Tutunendo and Villa Conto took place between October 2010 and March 2011, which had 
as the plants used to treat rheumatism and species of greater relative importance identified were deter-
mined. Methodology: Semi-structured 10% of the population surveys were applied, taking into account 
variables such as age, sex, education and socio-economic activity, whom I will ask you: what plants known 
for the treatment of rheumatism, application form, amount they applied and used part, after obtaining the 
list of species proceeded to collect the plant material in the company of a person recommended by each 
locality where journeys were made in forests with different levels of intervention, were collected three 3) 
copies of each species, then were labeled with specific information such as date, place of collection, com-
mon name and family, once pressed is transferred to Choco Herbarium of the Technological University of 
Chocó. To identification. Results: 62 species, 57 genero and 36 families, 55 species (Villa Conto) and 38 
(Tutunendo), where the species of greatest relative importance (Jacaranda caucana (59.6%), followed by 
Piper tricuspe (31.2% were recorded), Porophyllum ruderale (27.2%), Verbena litoralis (24.4%), Petiveria 
alliacea (13.2%), Conobea scoparioides (12.4%), Siparuma lyrata (11.2%), Tagetes patula (10%), Laurus 
azorica, Citrus aurantifolia (9.2%) and Hedychium coronarium (8.8%) respectively). Conclusions: For 
communities study found that people with older, by tradition, experience and contact with natural resour-
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ces, have greater knowledge on the species used for 
healing purposes, either to counter diseases, clean up or 
as the first aid or part of first aid.

Keywords: Knowledge, Plants, Rheumatisms, 
Tutunendo, Villa Conto.

Introducción

Durante cientos de años las plantas que produce 
la tierra han sido utilizadas por las comunidades para 
la cura de diversas enfermedades a las que se ven 
sometidas. Esta práctica médica pasaba y se perfec-
cionaba de generación en generación, por lo cual se le 
denomina medicina tradicional (Escobar et al. 2003).

Las plantas medicinales son utilizadas por las 
poblaciones para diferentes usos y enfermedades 
(Reguieg 2011); en países desarrollados son una 
alternativa como atención primaria, además son con-
sideradas como una fuente importante de compuestos 
bioactivos. Se considera que aproximadamente 80% 
de la población mundial usa las plantas medicinales 
para propósitos de salud; también se estima que al 
menos 25% de los medicamentos modernos contienen 
uno o más principios activos de origen de plantas 
(Agisho et al. 2014),

Pueden contener cantidades elevadas de ma-
croelementos similares a los elementos trazas que 
pueden llegar a ser nocivos para la salud y superar 
los valores límites establecidos (WHO 1999).

Tales plantas podrían llegar a ser muy tóxicas 
en caso de ser consumidas regularmente y en altas 
cantidades (Muhammad et al. 2016). Un gran número 
de agentes químicos ha sido desarrollado por la in-
dustria farmacéutica, pensando en la fitoterapia que 
aún practican muchas comunidades rurales, usando 
tratamientos etnomedicinales que son legendarios 
de generación en generación (Abbasi et al. 2010, 
Akerele 1993).

Estas especies generan metabolitos primarios y 
secundarios, que tienen aplicaciones significativas en 
los tratamientos modernos (Agbor y Naidoo 2015); 
sin embargo, algunos estudios han registrado altos 
niveles traza (elementos tóxicos) en la medina tradi-
cional como uno de los problemas que se encuentra 
con frecuencia en tratamiento a base de hierbas por 
causar varios trastornos en la salud (Arceusz et al. 
2010, Ashraf et al. 2010).

Este tipo de plantas son ricas en contenido de 
diferentes elementos y proporcionan una posible 
relación con la acción terapéutica de la medicina; es 
también conocido que las plantas tienen la capacidad 
de tomar diferentes elementos del suelo, estos por la 
naturaleza de los elementos de no ser biodegradable, 
tienden acumularse en el compartimento biológicos 
y se mueven a través de la cadena alimentaria, afec-
tando funciones del cuerpo (Ropes et al. 1957, Huang 
y Cunningham 1996, Singh y Garg 1997, Zivkovic 
et al. 2012). Por las condiciones e importancia de-
talladas previamente, es necesario realizar estudios 
etnobotánicos para revelar la importancia local de las 
especies de plantas medicinales, y así documentar el 
conocimiento popular el cual está bajo amenaza de 
perderse paulatinamente (Sivasankari et al. 2013). 

Esta investigación se ejecutó con el pleno cono-
cimiento y aprobación del Consejo Comunitario Ma-
yor de la Asociación Campesina Integral del Atrato 
(Cocomacia), y los consejos comunitarios locales de 
cada una de las comunidades estudiadas. 

En conversación con algunas personas de las 
comunidades como Candelario Marmolejo y Cefe-
rina Palacios de los corregimientos de Tutunendo y 
Villa Conto, de manera empírica, manejan las plantas 
para subsanar algunos problemas de salud “médicos 
tradicionales”. Ellos expresaron que el reumatismo 
es causado por los frecuentes trabajos que realizan en 
la mina, agricultura y la extracción de madera, con-
siderando como frialdad producto de estar en sitios 
de alta humedad y soportando calores por la acción 
del trabajo y los soles continuos (visita el 28 de enero 
Villa Conto y 18 de febrero Tutunendo, 2010).

Entre las investigaciones etnobotánicas realizadas 
en el departamento del Chocó que han registrado 
especies con fines curativos tenemos: Arias y Valois 
(2009), Cuesta (2006), Escobar et al. (2003), Gamboa 
(1993), Peña et al. (2005), Pino y Cuesta (2006), Ro-
dríguez (2008), Trujillo (2002) y Velásquez (2006). 

Basado en lo anterior, la presente investigación 
buscó documentar las plantas medicinales utilizadas 
para el tratamiento del reumatismo y determinar las 
especies de mayor importancia relativa en dos comu-
nidades afrodescendientes, Tutunendo y Villa Conto, 
ubicadas en la zona centro del Chocó Biogeográfico 
colombiano. 

Perea-Pandales K et al.



69

Metodología

Área de estudio. El trabajo se realizó en los co-
rregimientos de Tutunendo (Quibdó) y Villa Conto 
(Río Quito), localizados en la zona centro del Chocó 
Biogeográfico colombiano. Tutunendo se encuentra 
ubicado a 19 km de la capital del Chocó, Quibdó, 
por vía carreteable que conduce a Medellín, sobre la 
margen izquierda (Arango y Saldarriaga 1997), 5º 46´ 
N y 76º 35´ W, a 90 metros de elevación, precipitación 
media anual de 11.394 mm de tipo bimodal (Eslava 
1994) (Figura 1). Presenta zona de vida correspon-
diente a un bosque pluvial tropical (bp-T) (Gentry 
1986); cuenta con una población de 1.599 habitantes 
aproximadamente, los cuales desarrollan actividades 
económicas de agricultura y explotación de maderera, 
según POT de Quibdó (2008-2011). 

El corregimiento de Villa Conto se encuentra 
ubicado sobre la parte media de la cuenca del Río 
Quito, a los 5° 33’ 21,9” N y 76° 45’ 21,1” W, con una 
altura de 36 metros de elevación, temperatura entre 
25,7 y 27,9ºC, zona de pluviosidad media de 9.000 
mm/año (Poveda et al. 2004), y una población de 
1.397 habitantes aproximadamente quienes adelantan 
actividades económicas de agricultura y explotación 
de madera (POT de Río Quito 2008-2011) (Figura 1).

Métodos. La investigación se desarrolló durante 

diez meses, donde se llevó a cabo levantamiento de 
información en las comunidades establecidas, en 
cada una de ellas se realizó una socialización con los 
consejos comunitarios y juntas de acción comunal a 
quienes se les dio a conocer el objetivo de la inves-
tigación y la metodología a emplear. 

Con el fin de documentar el conocimiento etnobo-
tánico asociado con las especies de platas utilizadas 
por las comunidades para curar el reumatismo, se 
aplicaron al 10% de la población encuestas semi-es-
tructuradas con rangos de edad entre 15-30; 30-45; 
45-60 y ≥60, sexo (masculino, femenino), escolari-
dad (primaria, secundaria, estudiantes, tecnólogos, 
universitarios) y actividad socioeconómica (agricul-
tores, amas de casa, aserrador, pacientes, curanderos, 
mineros) (Anexo A) con el propósito de determinar 
qué plantas utilizan para este tratamiento, forma de 
aplicación, parte utilizada, y la cantidad aplicada 
(Gómez 1988).

Trabajo de campo. En función con el listado de 
las encuestas se procedió a colectar el material vegetal 
en compañía de una persona recomendada por cada 
localidad, donde se hicieron recorridos en bosques 
con diferentes niveles de intervención antrópica, 
zonas aluviales, bordes de caminos y terrazas. Se 
colectaron tres ejemplares de cada especie, luego 
se rotularon con datos como: fecha, lugar de colec-

Figura 1. Ubicación geográfica en el departamento del Chocó de Tutunendo (Quibdó) y Villa Conto (Río Quito).
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ción, nombre vulgar y familia; una vez prensados 
se trasladado al Herbario Chocó, de la Universidad 
Tecnológica del Chocó, Quibdó.

Identificación de especímenes. El material ve-
getal prensado fue secado e identificado mediante 
la comparación con material de herbario, literatura 
especializada, claves taxonómicas (Gentry 1993, 
Mahecha 1997), bases de datos: www.biovirtual.
unal.edu.co, www.theplantlist.org, www.mobot.org, 
http://fm2.fieldmuseum.org/plantguides/, y mediante 
la ayuda de especialistas. 

Análisis de la información. Una vez identificado 
el material colectado, se procedió a realizar un análi-
sis de datos etnobotánico cuantitativo, empleando el 
índice propuesto por Adu-Tutu et al. (1979), donde 
se determinó la importancia relativa de las especies 
(IRE). Para ello se aplicó la siguiente fórmula:

                        IRE =             x 100

                          Dónde: 

IRE= Importancia relativa de la especie
nc= Número de informantes que citan el uso
N=Número total de entrevistado

Resultados

Se colectaron muestras e información de 62 es-
pecies incluidas en 57 géneros y 36 familias (Tabla 
1), registrando 55 especies para Villa Conto y 38 
para Tutunendo (Tabla 2), siendo las familias mejor 
representadas a nivel de especies: Asteraceae (8), 
Piperaceae (6), Rubiaceae (3), Fabaceae (3) y Ver-

benaceae (3), respectivamente (Tabla 3). 
Respecto a la partes de las plantas utilizadas, se 

emplearon cuatro (4): hojas, fruto, raíz, semilla y 
toda la planta, siendo las hojas las más utilizadas por 
las poblaciones de Tutunendo (87%) y Villa Conto 
(57%), seguida de toda la planta (8% y 5%) y raíz 
(5% y 4%) (Tabla 4). A partir de aquí representaremos 
los resultados en porcentaje en el orden relacionado 
antes. De los cuatro hábitos de crecimiento: árboles, 
arbustos, hierbas y bejucos, las hierbas (42%) fueron 
las mejor representadas para ambos sitios, seguida de 
los arbustos (39% y 38%) y árboles (16% y 18%), 
respectivamente.

Las formas como los habitantes contrarrestan el 
reumatismo es a través de baño, emplasto, sobijo e 
infusión; sin embargo, la mayor parte de estos pre-
fieren tomar una porción considerable de las especies 
(84%) para baño, el resto de las alternativas de tra-
tamiento (11%) de la enfermedad son aplicadas por 
igual (Tabla 5). 

Se registraron 18 actividades socioeconómicas, 
siendo las amas de casa (53%) y personas dedicadas 
a los oficios del hogar (63%) quienes conocen ma-
yor número de especies útiles, seguida de la minería 
(40%, 61%), agricultura (50%, 37%) y aserradores 
(21%, 22%).

Las mujeres de Villa Conto son quienes conocen 
más de especies (64%) con propiedades curativas 
para tratar el reumatismo, mientras que en Tutunen-
do fueron los hombres (52%); simultáneamente se 
pudo determinar una relación entre la cantidad de 
especies conocidas, el nivel de educación y la edad, 
lo que confirma que a mayor edad y menor educación, 

nc
N

Tabla.1 Importancia relativa de las especies

                                    Nombre
            común                           científico                             Familia                 Número         IRE %
         citaciones
  

Gualanday  Jacaranda caucana  Bignoniaceae 149 59.6 
Costeña  Piper tricuspe Piperaceae 78 31.2 
Gallinaza de patio  Porophyllum ruderale Asteraceae 68 27.2 
Gallinaza de orilla  Verbena litoralis Verbenaceae 61 24.4 
Anamú  Petiveria alliacea Phytolaccaceae 33 13.2 
Hierva de sapo  Conobea scoparioides Plantaginaceae 31 12.4 
Sauco macho  Siparuna aspera Siparunaceae 26 11.2 
Flor de muerto  Tagetes patula Asteraceae 25 10.0 
Juan ramo  Laurus azorica Lauraceae 23 9.2 
Limón Citrus aurantiifolia Rutaceae 23 9.2
Hilo propio Hedychium coronarium Zingiberaceae 22  8.8
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Tabla 2. Especies reportadas en las comunidades de Tutunendo y Villa Conto

          Localidades N° especies (%) N° géneros (%) N°  familias (%)                         Especies 
                                                                                                                                  compartidas (%)    exclusivas  (%) 

Tutunendo 38 (61) 36 (63) 26 (74) 31 7
Villa Conto 55 (89) 50 (88) 32 (91) 31 24
Total 62 57 36 62 31

Tabla 3. Familia mejor representada en las comunidades de Villa Conto y Tutunendo

               N°             Familias                     Tutunendo (%)        Villa Conto (%)           Total (%)

1 Asteraceae * 6 (23) 8 (25) 8 (22)
2 Piperaceae* 5 (19) 6 (19) 6 (17)
3 Rubiaceae * - 3 (9) 3 (8)
4 Fabaceae* 2 (8) 2 (6) 3 (8)
5 Verbenaceae* 3 (12) 3 (9) 3 (8)
6 Malvaceae 1 (4) 2 (6) 2 (6)
7 Liliaceae 1 (4) 1 (3) 2 (6)
8 Lauraceae - 2 (6) 2 (6)
9 Poaceae - 2 (6) 2 (6)
10 Malvaceae - 2 (6) 2 (6)
11 Zingiberaceae 1 (4) 2 (6) 2 (6)
12 Plantaginaceae 1 (4) 2 (6) 2 (6)
13 Meliaceae 1 (3) - 1 (3)
14 Amaranthaceae 1 (4) 1 (3) 2 (6)
15 Caprifoliaceae 1 (4) - 1 (3)
16 Urticaceae 1 (4) - 1 (3)
17 Smilacaceae 1 (4) - 1 (3)
18 Boraginaceae - 1 (3) 1 (3)
19 Euphorbiaceae - 1 (3) 1 (3)
20 Portulacaceae - 1 (3) 1 (3)
21 Cecropiaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
22 Bromeliaceae - 1 (3) 1 (3)
23 Acanthaceae 1 () 1 (3) 1 (3)
24 Solanaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
25 Bixaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
26 Lamiaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
27 Eritroxilaceae - 1 (3) 1 (3)
28 Cyatheaceae - 1 (3) 1 (3)
29 Commelinaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
30 Bignoniaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
31 Phytolaccaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
32 Myrtaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
33 Rutaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
34 Gentianaceae 1 (4) - 1 (3)
35 Gesneriaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
36 Siparunaceae 1 (4) 1 (3) 1 (3)
Total  26 32 

* más representativo

Rev. Biodivers. Neotrop. 2017; 7 (2): 67-75
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aumenta el conocimiento de especies utilizadas para 
tratar el reumatismo. En general, el conocimiento de 
plantas con propiedades curativas decrecen con la 
edad (rango edad IV-I); por el contrario, personas con 
menor educación, registraron mayor conocimiento de 
especies (60% y 59%), seguida de secundaria (18% 
y 9%). De los cuatro rangos de edad: I: 26-49, II: 50-
59, III: 60-69, y IV: ≥70 años, el rango III fue el de 
mayor conocimiento, tal vez porque tradicionalmente 
han mantenido un constante contacto con el bosque.  

Discusión

Las 62 especies vegetales registradas en este 
estudio constituyen el mayor número reportado a la 
fecha con potencialidades para el tratamiento del reu-
matismo, porque estudios previos sobre plantas me-
dicinales realizados por Arias y Valois (2009), Cuesta 
(2006), Escobar et al. (2003), Gamboa (1993), Peña 
et al. (2005), Pino y Cuesta (2006), Trujillo (2002), 
Rodríguez (2008) y Velásquez (2006) registran entre 
1 y 25 especies utilizadas para tratar la enfermedad. 

A nivel de familias, los resultados obtenidos 
por algunos autores como: Giovannini et al. 2016, 
Sivasankari et al. 2013, Arias y Valois 2009, Pala-
cios-Torres et al. 2009a, Palacios-Torres et al. 2009b, 
Perea et al. 2006, Gamboa 1993 y Escobar et al. 2003 
coinciden con nuestra investigación quienes reportan 

a Fabaceae, Asteraceae, Rubiaceae, y Piperaceae 
como las más representativas. 

Otras familias bien representadas según los 
autores en mención son: Gesneriaceae, Araceae, La-
miaceae y Malvaceae, sin embargo, entre las familias 
menos representativas están la Solanaceae a pesar de 
contener un amplio rango de alcaloides con actividad 
biológica, esta última en algunos caso resulta nega-
tiva para la salud por generar efectos terapéuticos y 
tóxicos asociados con los alcaloides (Cárdenas et al. 
2015, Pomilio et al. 2008, Giovannini et al. 2016).

Son a fin estos resultados respecto a las partes 
usadas de la planta con los obtenidos por Sivasanka-
ri et al. (2014), Abbasi et al. (2010), Arias y Valois 
(2009), Escobar et al. (2003), Gamboa (1993) y Perea 
et al. (2006) quienes reportan las hojas como la parte 
de mayor uso. 

Respecto a los hábitos de crecimiento, las hier-
bas (42%) registraron mayor número de especies 
con fines curativos, seguidos de los arbustos (39% y 
38%), mientras que los bejucos (3% y 2%) tuvieron 
poca representación de especies, lo cual coincide con 
Sivasankari et al. (2013). En lo referente a la forma 
de aplicación, el de mayor uso en las comunidades 
en mención fue el baño con 52 (84%) especies, 
coincidiendo estos resultados con Perea et al. (2006) 
y Sivasankari et al. (2013), quienes reportan los 
baños, emplasto e infusión como principales formas 

Tabla 4. Parte de la planta utilizada para el tratamiento del reumatismo por las comunidades 
de Tutunendo y Villa Conto

  N°   Partes utilizadas        Tutunendo(%)       Villa Conto (%)   N° de especies        %

1 Hoja  32 (84) 48 (87) 54 87
2 Toda la planta 3 (8) 3 (5) 3 4
3 Raíz 2 (5) 2 (4) 3 4
4 Fruto 1 (3) 1 (2) 1 2
5 Semilla - 1 (2) 1 2
Total  38 55 62 100

Tabla 5. Forma de aplicación de la planta utilizada para el tratamiento del reumatismo por las 
comunidades de Tutunendo y Villa Conto

N° Forma de aplicación de la planta       Tutunendo    Villa Conto N° de especies    %

1 Baño* 31 48 52 84
2 Emplasto  7 7 7 11
3 Sobijo  6 7 7 11
4 Infusión  6 5 7 11
Total  50 67  

* más representativo
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de aplicación de la planta en su investigación. Las 
mujeres presentaron mayor conocimiento porque an-
cestralmente han atendido problemáticas de afección 
asociadas con el tratamiento del reumatismo, además 
porque pasan más tiempo dedicadas a las actividades 
en el hogar, lo cual coincide con (Magwede et al. 
2014); en general, la pérdida del conocimiento se 
debe a la falta de interés, estrategias de repatriación 
del conocimiento, y el progresivo envejecimiento 
de los miembros de la comunidad poseedores del 
conocimiento, respectivamente.

Conclusiones

Se percibe un alto conocimiento sobre las es-
pecies vegetales utilizadas por los pobladores en 
las comunidades de Tutunendo y Villa Conto para 
el tratamiento del reumatismo. Asimismo, se docu-
menta el mayor número de especies utilizadas con 
fines medicinales, para tratar personas que padecen 
de reumatismo.

Jacaranda caucana (Gualanday) fue la especie 
más utilizada (59.6%); esto refleja la importancia que 
tiene para las comunidades el uso de esta especie y el 
conocimiento tradicional asociado y que se replica a 
las nuevas generaciones sobre la potencial efectividad 
de la especie para contrarrestar esta enfermedad.

Las personas con mayor edad por tradición, 
experiencia y contacto con los recursos naturales, 
interiorizan mayor conocimiento de especies útiles en 
especial, las utilizadas con fines curativos, bien sea 
para contrarrestar las enfermedades, sanear o como 
ayuda primaria o parte de los primeros auxilios. 
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Recomendaciones

Investigar sobre la biodisponibilidad de sustan-
cias o elementos trazas y tóxicos estén presentes en 
las plantas medicinales, y que volumen total o parte 
del mismo es probable ser consumido.

Determinar si las variaciones en los altos nive-
les de concentraciones son influido por variables 
ambientales, tales como: edáficos, climáticos y uso 
de pesticidas.
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Anexo
Encuesta aplicada a las comunidades de Tutunendo y Río Quito

ENCUESTA 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis córdoba”

Proyecto de grado 

Plantas medicinales reconocidas por dos comunidades del Chocó (Colombia) en el tratamiento 
del reumatismo corregimientos de Tutunendo (Quibdó) y Villa Conto (Río Quito)

Fecha de encuesta______________
Corregimiento_____________
Nombre del encuestado__________________________
Edad: ___ Sexo:___ Ocupación____________
Nivel de estudio___________ 
Actividad a la que se dedica: minería___ ama de casa___ agricultor__ curandero__ aserrador___ 
u/otros__ cuáles___
Conoce productos vegetales, medicinales utilizados en el tratamiento del reumatismo sí__ no__
¿Cuáles? _________________________________________________
Qué parte de la planta utiliza  hoja___ tallo___ raíz___ semilla___otros
En qué cantidad_______ 
Forma de preparación de la planta emplasto__ sobijos__ baños__ infusión__otros 
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