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THE CHACHIS: ANCESTRAL COSMOVISION AND THE SCIENTIFIC 
EVIDENCE IN THE PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE.

Benito Taipe(2)

Llangarí C. JL(2)

Resumen: La población ecuatoriana está acostumbrada al uso de plantas y productos naturales para mejorar la salud. Para la etnia “chachi” la salud 
está vinculada al deterioro ambiental, contaminación de aguas y al hábito de territorios aptos para cultivos. Las afecciones más frecuentes en esta etnia 
incluyen: anemias, diarreas crónicas, infecciones virales y bacterianas. Se establecieron como objetivos del estudio identificar grupo de edad y género 
del jefe de familia, enfermedades comunes y uso de plantas medicinales, prevalencia de especie presente en las viviendas y formas de uso de la misma. 
Se trató de una investigación descriptiva, de campo, documental y de corte transversal. Desarrollada en la comunidad “chachi”, reserva Mache-Chindul, 
Cantón Muisnes, Esmeraldas. La metodología consistió en aplicar un cuestionario a los entrevistados y cotejar con la revisión bibliográfica las propieda-
des repelentes de las plantas identificadas por la población en estudio.  Predominó el sexo masculino en el grupo entrevistado y los rangos de edad de 
40-44 y de 45-49 años (20,0%). Los chachis emplean plantas medicinales como primera opción para la cura de las afecciones del chikungunya (34,7%) 
y dengue (33,7%) y como cuarta opción para malaria y leishmaniasis (5,3%). Se encontraron 19 especies etnobotánicas en las viviendas, primordial-
mente Cymbogogon citratus (limoncillo) (85,7%,) Mentha piperita (menta) (80,0%) y Eryngium foetidum (chilangua) (77,1%). Indicaron como más 
efectiva para auyentar los mosquitos al limoncillo (C. citratus). Refieren que efectivamente las hojas trituradas y quemadas de esta especie es la parte 
que mayormente utilizan para ahuyentar a los mosquitos y ofrece mayor protección contra vectores causantes de arbovirosis como el dengue, lo cual 
coincide con la revisión de la literatura.  
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Abstract: The ecuadorian population is accustomed to the use of plants and natural products to improve health. For the “chachi” ethnic group, health is 
related to environmental deterioration, water pollution and living in territories suitable for crops. The most frequent affections in this ethnic group inclu-
de: anemia, chronic diarrhea, viral and bacterial infections. The objectives of the study were to identify age group and gender of the head of the family, 
common diseases and use of medicinal plants, prevalence of species present in the dwellings and ways to use it. It was a descriptive, field, documentary 
and cross-sectional investigation. Developed in the community “chachi”, reserve Mache-Chindul, Canton Muisnes, and Esmeraldas. The methodology 
consisted of applying a questionnaire to the interviewees and comparing with the bibliographic review, the repellent properties of the plants identified 
by the population under study. The male sex predominated in the interviewed group and the age ranges of 40-44 and 45-49 years (20.0%). Chachis use 
medicinal plants as the first option for curing chikungunya affections (34.7%) and dengue (33.7%) and as a fourth option for malaria and leishmaniasis 
(5.3%). 19 ethnobotanical species were found in the dwellings, mainly Cymbogogon citratus (lemongrass) (85.7%), Mentha piperita (mint) (80.0%) and 
Eryngium foetidum (chilangua) (77.1%). They indicated as more effective for limiting the mosquitoes to lemongrass (C. citratus). They say that the crushed 
and burnt leaves of this species are the part they mostly use to scare away mosquitoes and offer greater protection against vectors that cause arboviruses 
such as dengue, which coincides with the literature review.
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I. INTRODUCCIÓN

Las plantas han sido un acompañante constante en la historia del ser hu-
mano como alimento, medicina, ornato, veneno e incluso como repelen-
te. Se conoce que una misma especie vegetal puede tener cualquiera de 
estas características, dependiendo de su actividad benéfica o perjudicial 
de la forma de usarla, así como de la dosis o cantidad en que es ingerida. 
Se estima que el 80% de la población Ecuatoriana, depende de la medi-
cina tradicional y por consiguiente, de las plantas o productos naturales 
para la atención primaria de la salud y bienestar (Ansaloni et al., 2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) establece que la me-
dicina tradicional es la suma total de los conocimientos, habilidades y 
experiencia basada en teorías, creencias y prácticas indígenas de las di-
versas culturas, explicables o no, utilizadas para el buen mantenimiento 
de la salud, así como para la prevención, diagnóstico y mejoramiento de 
enfermedades físicas y mentales (OPS/OMS, 2002).
 En el Ecuador, conviven 14 nacionalidades, 19 comunidades indígenas, 
junto con pueblos afroecuatorianos, montubios y mestizos. Cada una de 
las comunidades y pueblos tiene sus propios sistemas médicos, es decir, 
determinados recursos humanos y medicinales, tecnologías, concepcio-
nes de la salud y de la enfermedad validados por su cultura en el curso 
de su desarrollo histórico (Medina, 2006). En cuanto a los agentes de 
salud, en el país existe toda una gama de sanadores acreditados por la 
comunidad (Medina, 2006). 
Los “chachis” son grupos étnicos indígenas que habitan en la zona sel-
vática del noroeste de Esmeraldas, sobre la costa norte del Ecuador, co-
nocidos anteriormente como Cayapas. Este pueblo es uno de los pocos 
grupos aborígenes que sobreviven en la costa Ecuatoriana con cultura 
propia. Según su tradición, originarios de la provincia de Imbabura, de 
donde salieron a causa de la conquista incásica española hasta ubicarse 
en su lugar actual, la provincia de Esmeraldas (Largo y Melchor, 2013).
La salud para la etnia “chachi” es un problema de difícil solución, pues 
está ligado al deterioro ambiental que existe en su territorio, debido a 
la contaminación de las aguas y a la disminución paulatina de la dieta 
alimenticia. Las enfermedades más comunes en los chachis son: anemia, 
desnutrición, diarreas crónicas, gripes, parasitosis, paludismo entre otras 
(Largo y Melchor, 2013). 
Poco se conoce como los chachis diezman sus enfermedades, ya que 
constituye su saber ancestral. En relación a investigaciones relacionadas 
en torno al tema se citan los trabajos de Lajones y Lema (1999), Largo 
y Melchor (2013) específicamente en la Localidad de San Salvador y 
Sánchez-Torres (2015) en la referida etnia, al norte de la provincia de Es-
meraldas, titulada “estudio semiótico y etnográfico de la nacionalidad 
chachi”. Sin embargo, información que permita demostrar las especies 
de plantas que utiliza la población chachi como repelentes de mosqui-
tos para el combate del vector transmisor del dengue, aun, no ha sido 
documentada.  
Por otra parte, la aplicación sistemática de insecticidas es ampliamente 
aceptada y constituye la primera elección para disminuir la población de 
mosquitos, ya que proporciona una solución rápida. Estas medidas de 
control químico, aunque altamente eficaces, todavía se enfrentan a una 
amenaza, ya que varias especies de mosquito están desarrollando resis-
tencia selectiva a los insecticidas convencionales, resultando en brotes 
de enfermedades. (Liu et al., 2007). También ha producido efectos no 
deseados en diferentes organismos, fomentado problemas para la salud 
ambiental y humana (Brown, 1986).

En este sentido, los productos naturales de origen vegetal con propie-
dades insecticidas han sido probados recientemente para el control de 
diversas plagas y vectores de insectos. Dichos derivados vegetales pue-
den actuar como larvicidas, reguladores del crecimiento de insectos, re-
pelentes y atrayentes para la oviposición y, por tanto, desempeñan un 
papel importante en la interrupción de la transmisión de enfermedades 
transmitidas por mosquitos (Babu et al., 1998; Riva et al., 2001; Bagavan 
et al., 2008; Ghosh et al., 2008; Kannathasan et al., 2008; Reis et al., 
2008; Prathibha  et al., 2010 Murugan et al., 2015;).
Esta investigación indagó acerca de las especies de plantas presentes 
en las viviendas encuestadas en una comunidad chachi en la Provincia 
de Esmeraldas, Ecuador, basados específicamente, en la medicina tra-
dicional indígena que comprende aquellas prácticas médicas que han 
tenido su origen antes del periodo de la colonia, en los espacios sociales 
y geográficos de las comunidades indígenas; así como un surgimiento 
en procesos donde la metodología terapéutica se basa en la historia, la 
cosmovisión y la identidad cultural indígena (Garzón, 2016). Lo ante-
rior, hace énfasis en la característica de arraigo a una tradición cultural, 
permitiendo que se pueda discutir de distintas medicinas tradicionales 
de acuerdo a la comunidad y la zona geográfica en donde se practique 
(Zuluaga y Correa, 2002). Para ello se establecieron como objetivos: dis-
tribuir la población encuestada (jefe de familia) según grupos de edad 
y género, determinar enfermedades comunes de la comunidad, preva-
lencia de especie de plantas presentes en los hogares y formas de uso 
de la misma. Esta información posteriormente, fue cotejada a través 
de fuentes bibliográficas con el fin de constatar si la información sumi-
nistrada referida por los entrevistados para la prevención y control de 
mosquitos causantes de arbovirosis como el dengue, concuerdan con el 
conocimiento científico comprobado. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS

Se trató de un estudio descriptivo, de campo, documental, de corte trans-
versal. El mismo se efectuó en la comunidad “chachi” ubicada al sur de la 
Provincia de Esmeraldas, en la reserva Mache Chindul, Cantón Muisnes, 
parroquia San Gregorio, localidad San Salvador. Ecuador. Está localizada 
en las coordenadas geográficas 40°56´N y 0°40´W (Cuero et al., 2013).  
La reserva ecológica Mache Chindul, representa una de las cuatro reser-
vas ecológicas establecidas en la provincia de Esmeraldas, ocupa una 
extensión de 9000 ha.  Es considerado como uno de los 10 “hot spots” 
de biodiversidad en el mundo (Otto et al., 2015). Alberga 491 especies 
de aves, 136 especies de mamíferos 38 de reptiles y 54 de anfibios (ECO-
LAP y MAE, 2007). La altitud del lugar es de 200-800 msnm, con una 
temperatura promedio de 25,5°C. Las precipitaciones anuales fluctúan 
entre 800 y 3000mm (Cuero et al., 2013). El clima del lugar es húmedo 
tropical. La vegetación se corresponde con bosques siempre verdes hú-
medos, bosques siempre verde subhúmedos y bosques secos (Holdrige 
et al., 1971).
La comunidad chachi de San Salvador, está ubicada a seis horas en ca-
noa, entrando a través del Río Sucio, desde el sector de Pueblo Nuevo al 
sur de la provincia de Esmeraldas (Cuero et al., 2013). Por ser un lugar 
alejado de la zona urbana no cuenta con los elementales servicios bási-
cos, ni con los medios de transporte que comuniquen de manera rápida 
con otros sectores poblados.  Sin embargo, esta circunstancia ha permi-
tido que la comunidad realice esfuerzos por conseguir medios alternati-
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vos de subsistencia y comunicación. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado, Parroquial San Gregorio 
/ INEC 2014).
En este estudio se entrevistaron un total de 35 jefes de familias (35 vi-
viendas) que corresponde al muestreo de la población total de estudio 
(50 viviendas). El hecho de no encuestar todas las viviendas, obedeció, 
aun cuando se les informó previamente del trabajo a realizar, a través de 
su gobernante, muchas de ellas se encontraban vacías, debido a que el 
chachi, acude a la cuidad a trabajar o vender sus productos, igualmente 
la mujer. La metodología consistió en la aplicación de un cuestionario 
estructurado en secciones, previo consentimiento informado a los jefes 
de familia independientemente del sexo, con el fin de adquirir el cono-
cimiento etnobotánico de la comunidad indígena. La información se 
fundamentó en indagar acerca de cada planta encontrada en la vivienda, 
sus propiedades, formas de uso, y parte de la planta empleada. La inves-
tigación se llevó a cabo del 22 al 30 de julio de 2015. Para la recolección 
de la información se contó con el acompañamiento del personal de salud 
(uno por cada investigador) que realizan funciones de forma habitual en 
el subcentro ubicado en la referida localidad dependiente del Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador. Se estableció con un mínimo de un infor-
mante en forma independiente. Se inspeccionaron y colectaron muestra 
de cada una de las viviendas encuestadas, huertos medicinales y fincas 
(cuando las plantas no se encontraban en las viviendas) los jardines de la 
comunidad y en la selva.
La identificación del material botánico se realizó con la ayuda de es-
pecialistas del   Jardín Botánico de cuidad de Quito. Los especímenes 
colectados reposan en el Jardín Botánico, institución perteneciente a la 
Fundación Botánica de los Andes, a los cuales les fueron asignados sus 
respectivos números de colección. Posteriormente, los datos fueron orde-
nados utilizando tabla maestra en Microsoft Excel, para posteriormente, 
ser analizados por el procesador estadístico Statgraphics Plus 5.1. Una 

vez realizado el procedimiento, las frecuencias absolutas fueron expre-
sadas en frecuencias relativas (%)   representados en tablas y gráficos.

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla I muestra la distribución de la población encuestada. Predominó 
el sexo masculino en la comunidad y los grupos de edad de 40-44 años y 
de 45-49 años (n=4) 20,0%, respectivamente. En relación al sexo feme-
nino, prevaleció el grupo de edad de 20-24 años (n=5) 33,33%. 

La Tabla II señala las diferentes especies de plantas encontradas en las 
viviendas encuestadas. Se encontró como la especie más frecuente en 
las viviendas Cymbogogon citratus (limoncillo) (n=30) 85,7%, seguida 
de Mentha piperita (menta) (n=28) 80,0% y Eryngium foetidum (chilan-
gua) (n=27) 77,1%.

Grupo
de edad 

(años)

Sexo
Masculino Fr (%) Femenino Fr (%)

15-19 - - 1 6,67
20-24 - - 5 33,33
25-29 1 5,00 1 6,67
30-34 - - 1 6,67
35-39 2 10,00 2 13,33
40-44 4 20,00 1 6,67
45-49 4 20,00 2 13,33
50-54 3 15,00 - -
55-59 2 10,00 - -

60 y más 4 20,00 2 13,33
Total 20 100 15 100

TABLA I
DISTRIBUCIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIA 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. LOCALI-

DAD SAN SALVADOR. CANTÓN MUISNE. 
ESMERALDAS. ECUADOR. JULIO 2015.

Nombre científico Nombre común Familia Si Fr (%) No Fr (%)
Angelica archangelica espíritu santo Crassulaceae 24 68,6 11 31,.4
Artemisia annua altamisa Asteraceae 23 65,7 12 34,3
Cistus ladanifer manzanilla Cistaceae 20 57,1 15 42,9
Cojoba arborea cojobo Fabaceae 7 20,0 28 80,0
Cnicos Benedictu cardo santo Asteráceas 6 17,1 29 82,9
Cymbopogon nardus citronella Cardiopteridaceae 0 0,00 35 100,0
Cymbogogon citratus limoncillo Paoceae 30 85,7 5 14,3
Chenopodium ambrosioides paico Chenopodiaceae. 25 71,4 10 28,6
Eryngium foetidum chillangua Apiaceae 27 77,1 8 22,9
Jacobinia pohliana vara de la justicia Acanthaceae 3 8,6 32 91,4
Laurus nobilis laurel Llauráceas 19 54,3 16 45,7
Mentha spicata hierba buena Lamiaceae 20 57,1 15 42,9
Mentha piperita menta piperita Lamiaceae 28 80,0 7 20,0
Ocimum basilicum albahaca Lamiáceas 20 57,1 15 42,9
Origanum vulgare orégano Lamiaceae 26 74,3 9 25,7
Plantago major llantén Plantaginaceae 26 74,3 9 25,7
Taraxacum officinale diente de león Asteráceas. 7 20,0 28 80,0
Trichanthera gigantea nacedera Acantaceae 17 48,6 18 51,4
Verbena officinalis verbena Verbenaáceas 22 62,9 13 37,1

Total de especies  19

TABLA II
PLANTAS MEDICINALES PRESENTES EN VIVIENDAS ENCUESTADAS. LOCALIDAD 

SAN SALVADOR. CANTÓN MUISNE. ESMERALDAS. ECUADOR. JULIO 2015
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La Figura 1 resalta el uso de plantas medicinales empleadas por los habi-
tantes para la prevención y cura de enfermedades. Los chachis, emplean 
mayormente las plantas medicinales para aliviar las molestias ocasiona-
das por el virus chikungunya (n=33; 34,7%), y dengue (n=32; 33,7%), 
parasitosis (n=11; 11,6%) y picaduras de insectos (n=9; 9,5%). Asimis-
mo, otro grupo de entrevistados refirió utilizar plantas medicinales para 
la cura de malaria o paludismo y leishmaniasis (n=5; 5,3%) proporcio-
nalmente.

La OMS reconoce para 1978, la importancia de la medicina tradicional y 
de integrarla dentro de los sistemas oficiales, como estrategia a la aten-
ción primaria en salud con la finalidad de alcanzar la meta de “Salud 
para Todos”. Con esa estrategia, se planteó la necesidad de asumirla para 
poder mejorar la calidad de los servicios de salud en los países en vías de 
desarrollo, donde el acceso a la medicina occidental no coexiste (Lacaze, 
2002).  
El hecho de no encuestar todas las viviendas, obedeció, aun cuando se 
les informó previamente del trabajo a realizar, a través de su gobernante, 
muchas de ellas se encontraban vacías, debido a que el chachi, acude a la 
cuidad a trabajar o vender sus productos, igualmente la mujer.
Predominó el sexo masculino en la población entrevistada y los grupos 
de edad de 40-44 años y de 45-49 años (20,0%), respectivamente. En 
relación al sexo femenino, prevaleció el rango de 20-24 años (33,33%). 
En la etnia  chachi,  en  el caso de los varones,  estos contraen matrimo-
nio aproximadamente entre 17 - 28 años y las mujeres, a los 15 años 
como norma general, lo que concuerda con las alianzas matrimoniales 
establecidas en la etnia, tal como corresponde al resto del país para las 
diferentes áreas urbanas y rurales (Ferreira-Salazar et al., 2014). 
En esta investigación predominó el adulto masculino, como población 
entrevistada,  lo que se podría explicar motivado al hecho de que el hom-
bre chachi se encuentra por lo general en el hogar, mientras la mujer 
realiza las labores de recolección del plátano, cacao y frutos. Estudios 
realizados por el INEC (2014), en la referida la parroquia, San Gregorio, 
señala que la población está compuesta en su mayoría por hombres, 
contabilizando 3.207 que representan 54,22%, en tanto que las muje-
res forman 2.708 constituyendo el 45,78% de la población. Los hombres 
superan en un 8,44% a las mujeres; se deduce que es una población 
joven en razón de que el 54,3% de la población es menor de 19 años, la 
población de 20 a 49 años representa el 32,6%. (PD y OT GAD Parroquial 
San Gregorio / INEC 2014). En este sentido, concuerda con los resultados 
obtenidos en relación al sexo. 
La información suministrada por los jefes de familia indican que el nivel 
máximo de educación alcanzado por la comunidad chachi, fue el de se-

cundaria completa. Señalan Cuero et al., (2013) revelaron que los grupos 
étnicos chachis, obtienen la educación general básica y de bachillerato, 
inclusive bilingüe.  Carrasco (1983) indica además, la dificultad de es-
tablecer un feed-back comunicacional entre personas de tercera edad 
y niños, limitando así la comunicación efectiva entre el sujeto objeto a 
estudio y el investigador. Señalan además, que este efecto se logra me-
jor con los jóvenes ya que manejan mejor el español no así los mayores 
quienes hablan la lengua chapalache.  En esta investigación se observó 
además, que fue necesario “repreguntar” para obtener información fide-
digna, a fin de obtener la veracidad en la respuesta solicitada, dado a la 
idiosincrasia de la cultura del chachi.  
En el presente estudio, los investigadores percibieron asimismo que, la 
mayoría de las personas entrevistadas pertenecientes al sexo femenino 
conversaban fluidamente, inclusive, mostraban habilidad al responder 
cada una de las preguntas contenidas en la encuesta. Esta observación 
podría estar relacionada a que en la comunidad los profesores que im-
parten clases han adquirido un alto grado de educación inclusive univer-
sitaria (11,4%) y es transmitida a los alumnos. La comunidad investigada 
a diferencia de otro grupo chachi ubicado en la Provincia de Esmeral-
das, mostraron una actitud diferente a las preguntas relacionadas con 
el tema, es decir menos comunicativos al emitir sus respuestas (Velás-
quez-Serra et al., 2015; Velásquez-Serra et al., 2016). 
Se encontró como la especie más frecuente en las viviendas C. citratus 
(limoncillo) 85,7%, seguida de M. piperita (menta) 80,0% y E. foetidum 
(chilangua) 77,1%. Estos resultados concuerdan con Largo y Melchor 
(2013) quienes indican que estas plantas medicinales curativas, se culti-
van al lado de la casa, tales como el limoncillo por sus propiedades anti-
sépticas, digestivas, bronquiolíticas y puede ser utilizada también como 
repelente contra insectos, tradicionalmente empleado para aliviar la tos, 
fiebre y gripe. Indicaron también los entrevistados respecto a esta planta 
la costumbre de colocarlas en la entrada y parte trasera de las viviendas 
como sahumerio para ahuyentar a los mosquitos. Así mismo, coinciden 
con Murugan et al. (2015), quienes empleando extracto de C. citratus y 
AuN biosintetizado (Nanopartículas de oro Biosintetizado) demostraron 
su eficacia contra las larvas y pupas del vector de la malaria Anopheles 
stephensi  y el vector del dengue Ae. aegypti.  La concentración Letal 50 
(LC 50) (indica la dosis necesaria para causar un efecto tóxico o letal en el 
50% de la población en estudio).  El valor de LC50 del extracto de C. citra-
tus estuvo en un rango comprendido de 219.32 ppm a 471.36 ppm. LC 
50 de AuN estuvo comprendido entre 18.80 ppm a 41.52 ppm. Se com-
probó que dosis bajas de AuN pueden ayudar a mejorar el control lavario 
en poblaciones de Anopheles y Aedes en programas de control vectorial. 
En cuanto al aceite esencial extraído de M. piperita, Kumar et al. (2011) 
señalan que poseen excelente eficacia larvicida contra el vector del den-
gue. Los bioensayos mostraron un valor LC50 y LC90 de 111,9 y 295,18 
ppm, respectivamente después de 24 h de exposición. La concentración 
Letal 90 (LC 90) (indica la dosis necesaria para causar un efecto tóxico o 
letal en el 90% de la población en estudio). La toxicidad del aceite au-
mentó 11,8% cuando las larvas fueron expuestas al aceite durante 48 h. 
Las notables propiedades repelentes del aceite esencial de M. piperita 
se establecieron contra los adultos Ae. aegypti. La aplicación de aceite 
dio como resultado 100% de protección hasta 150 min. Después de los 
siguientes 30 min, se registraron sólo 1-2 picaduras en comparación con 
8-9 efectuadas por el vector en el brazo de control.
Por otra parte, Sumitha et al. (2014) enfatizan en su investigación el pa-

Fig. 1. Uso de las plantas medicinales empleadas por los habitantes para la prevención y cura de 
enfermedades. Localidad San Salvador. Cantón Muisne. Esmeraldas. Ecuador. Julio 2015
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pel crucial de los productos naturales de origen vegetal en el control de 
vectores mediante la evaluación de la eficacia larvicida del aceite esencial 
de E. foetidum L. (Apiaceae) para el control de las larvas del cuarto esta-
dio del mosquito Aedes albopictus Skuse (Diptera: Culicidae). Los autores 
encontraron que el aceite esencial mostró un buen efecto larvicida y el 
valor LC 50 en 24 h fue de 33,3 ppm (LC 90 = 57,7 ppm). Los principales 
constituyentes químicos encontrados en el aceite esencial fueron el 2-do-
decen-1-al (46,68%) y el alcohol caprínico (14,8%). Estas observaciones 
sobre las especies de plantas encontradas en las viviendas coexistieron 
en la mayoría de las respuestas emitidas por los informantes.
Al referirse a la pregunta sobre la utilización o no de plantas medicinales 
los representantes del grupo familiar indicaron como tercera opción las 
plantas como repelente para la picadura de insectos, en segundo lugar, 
para las parasitosis y en primer lugar para el Dengue y Chikungunya.  
Esta información es importante y valiosa para los equipos de salud Pro-
vincial, ya que emplean esta estrategia para el combate del “vector”. De 
esta forma podrían prevenir un eventual brote de Dengue en la comu-
nidad. Sin embargo, deberá prestarse atención al empleo masivo de 
plantas como también fue informado por los entrevistados, originando 
cuadros de intoxicación en el caso por ejemplo de cura para la diarrea, de 
allí, la precaución de considerar a la etnobotánica como opción única de 
tratamiento, aun cuando ratifique el conocimiento ancestral de la pobla-
ción.  En este sentido, a pesar de no contar de reportes de lo medicinal 
y lo mágico de la etnia chachi, se observó que ellos no revelan su cono-
cimiento, sino seguramente su aceptación tácita de dejar en manos del 
chamán el manejo sanitario y mágico religioso de ella (Lajones y Lema, 
1999). El referido autor, encontró en una investigación en la misma lo-
calidad de San Salvador, el empleo de vegetación existente en el lugar, 
y consideran al bosque como patrimonio único que les garantiza su 
existencia. Dicha investigación arrojó los siguientes uso de las plantas: 
medicinales 20,41%, construcción 25,31%, alimentación 26,94%, espe-
cies ornamentales 7,76%, en hechicería 4,1%, en artesanía 1,63%, las 
especies para crecimiento del cabello, construcción de cercas vivas, pro-
ductoras de fibras e ictiotóxicas,  2,86%, como condimento alimenticio, 
3,67%, las especies amarradoras y mejoradoras de suelo, calafateo de 
botes y productoras de colorante 4,90%.
Para las molestias ocasionadas por las picaduras de insectos (primor-
dialmente mosquitos), así las artralgias ocasionadas por el virus dengue 
y chikungunya, los jefes de familia entrevistados indicaron el uso de 
amargo andrés (Potalia amara), limón criollo (Citrus aurantifolia), mango 
(Mangifera indica), guineo (Musa velutina) y llantén (Plantago mayor). Al 
respecto, la literatura relacionada de como los chachis emplean para la 
curación de la enfermedades las plantas medicinales se reseñan los tra-
bajos de Largo y Melchor (2013). Al contrastar los resultados, las referen-
cias consultadas coinciden con algunos datos obtenidos de esta informa-
ción. Al respecto, Akram et al. (2010) empleó extractos de 10 variedades 
de citrus en contra larvas de 4to instar de Ae. albopictus (Skuse) mosquito 
transmisor del dengue. Los resultados indicaron que todos los extractos 
de limón fueron más efectivos como larvicidas LC 50 (119.993 y 137.258 
ppm respectivamente) después de 24h of exposición (108.85 y 119.853 
ppm proporcionalmente), después de 48h de exposición y LC 50 (2.51 
y 4.91h, comparativamente). Los extractos de semillas de las variedades 
cítricas restantes fueron menos eficientes; sin embargo, a dosis más altas 
estos fueron biológicamente activos contra Ae. albopictus. Este estudio 
ha sugerido que los extractos de semillas de cítricos son amigables con 
el medio ambiente y pueden ser utilizados para el control vectorial de 

larvas de Ae. albopictus vector transmisor del dengue.
En la investigación fueron evidenciadas 19 especies de plantas pertene-
cientes a 14 familias, siendo más frecuente la familia Paoceae y la es-
pecie C. citratus (limoncillo) referida por los encuestados (85,7%) para 
combatir las molestias de las picaduras de mosquitos y en consecuencia 
evitar la circulación de algunos arbovirus.  Siti Latifah et al. (2013) revisa 
las posibles actividades contra el dengue de plantas distribuidas en todo 
el mundo. Sesenta y nueve estudios entre 1997 a 2012 describen 31 
especies diferentes de 24 familias que son conocidas por sus actividades 
anti-dengue. Los autores refieren que diez fitoquímicos se han aislado de 
11 especies, entre los que se encuentran compuestos con propiedades 
para el desarrollo de tratamientos para el control del dengue. Los extrac-
tos brutos y aceites esenciales obtenidos de 31 especies mostraron una 
amplia actividad contra Flavivirus.
C. citratus, además de su efecto repelente (hojas) fue identificado por 
los pobladores en forma de infusión y zumo para tratar hernias, dolor 
abdominal, disentería, parasitosis y gripe. En un estudio de campo, una 
composición de 25% de geraniol y lemongrass (C. citratus) ofreció una 
protección superior contra las picaduras de Ae. atlanticus y Ae. mitchellae 
(4 h) en estudios de campo que las formulaciones repelentes basadas en 
EOs (Aceites esenciales) al 12% (1 h) y EOs, benzofenona-3, octinoxato y 
mezcla de octisalato (1,5 h) (Najib et al., 2014).
En cuanto a M. piperita (menta) las hojas y las flores al parecer contienen 
menthone, menthol, 1,8-cineole 4-terpineol referido por Pandey et al. 
(2007), se observó que los EOs (Aceites esenciales) en piel se emplean   
en piel humana para evitar las picaduras de An. annularis (Van der Wulp), 
An. culicifacies (Giles) y Culex quinquefasciatus, Ae. aegypti (PP 2 h, R% 
59), An. stephensi (PP 6.5 h, R% 57) y Cx. quinquefasciatus (PP 8 h, R% 
100); en piel humana repele de forma amplia a An.annularis (100%), 
An.culicifacies (92%), Cx. quinquefasciatus (85%); comparable a la acción 
del aceite de mylol (ftalatos de di-butilo y dimetilo); repele a la hembra 
adulta de Cx. pipiens (Martin et al., 2011).
En este estudio fueron referidas por los encuestados otras especies de 
plantas como repelente de mosquitos. Aunque no fueron comunicados 
con mayor frecuencia un discreto porcentaje indicó su papel para la 
prevención del virus dengue.  Al respecto, los aceites esenciales de Che-
nopodium ambrosioides tienen una toxicidad natural contra las plagas 
de insectos. Sin embargo, Bobadilla-Álvarez (2007) propuso como alter-
nativa para el control de larvas y pupas del mosquito el uso de extractos 
foliares acuosos y orgánicos de diez plantas biocidas que vegetan en la 
ciudad de Trujillo, Perú, para rescatar y validar su uso por la comunidad 
propensa a brotes estacionales de dengue, sin embargo, la especie en 
cuestión resultó ser menos efectiva para el combate de Ae. aegypti. No 
obstante, Amer y Mehlhorn (2006 a y b) le atribuyen un efecto positivo 
en la reducción del vuelo y picadura para el vector Ae. aegypti.  Asimismo, 
en la etnomedicina de algunas regiones de Latinoamérica, ha sido em-
pleado en infusión de hojas y flores como carminativo y digestivo, pero 
principalmente como antihelmíntico (Álvarez et al., 2011).
De igual forma el uso de Angelica archangelica (espíritu santo) indicada 
por los encuestados (n=24;68,6%) que se emplea  triturando sus hojas, 
para la cura de cefaleas y  gripe,  así como por su efecto repelente; entre 
éstos se encuentran los OE que son fuentes concentradas de monoterpe-
nos, probados como repelentes de mosquitos y fenilpropanoides  pro-
venientes de los  OE de A. achangelica ligustilide, α y -pineno, carvacrol, 
3-careno, limoneno, β-fe- landreno, 15-pentadecanolida trans-anetol 
(Ferreira y Moore, 2011).
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IV. CONCLUSIONES

Las culturas andinas son poseedoras de un enorme bagaje de cono-
cimiento sobre el uso de las plantas, la cantidad de especies usadas y 
las prácticas de medicinas tradicionales podrían ser más diversas de 
las que hasta ahora se han documentado y publicado; por lo tanto es 
fundamental continuar con estudios etnobotánicos que permitan siste-
matizar y difundir estos valiosos conocimientos que podrían ser de gran 
utilidad para toda la población Ecuatoriana. Los resultados indican que 
las plantas informadas por la comunidad contienen aceites esenciales y 
son fuentes prometedoras de repelentes naturales contra los mosquitos. 
Otros estudios deberían probar la duración de la repelencia, que todavía 
podría mejorarse mediante el desarrollo de formulaciones que fijan los 
componentes aromáticos del aceite sobre la piel u otra superficie duran-
te un tiempo apropiado (Choochote et al., 2007).
Las costumbres y tradiciones de la Cultura Chachi son rescatables. La 
esencia aún está presente en cada individuo, engrandeciendo su perfil 

étnico, se identifica que las personas a pesar de la transformación, cul-
tural, racial, social, se mantienen en su perfil que los evidencia. Es im-
portante resaltar que la medicina tradicional indígena es un conjunto 
de conocimientos, prácticas y creencias de una cultura, que le dan un 
sentido holístico al concepto de salud bajo un dominio físico, espiritual y 
ambiental (Cardona y Rivera, 2012). 
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