
INTRODUCCIÓN

El conocimiento de plantas medicinales mediante uso
tradicional denominada etnofarmacología se basa en las
indicaciones que los indígenas hacen de sus tradiciones
medicinales desde tiempos inmemoriables y que se siguen
trasmitiendo de generación en generación en lenguaje oral
(Cox & Balick 1994, Williams 1990). A esto se suma la
diversidad vegetal y en particular la de las regiones de bos-
ques tropicales y neotropicales como las de el presente es-
tudio que comprenden una alta y variada gama de com-
puestos fitoquímicos, cuya bioactividad en la mayoría de
los casos sigue siendo desconocida y poco estudiada. Es

así como unas 50 especies vegetales de bosques tropica-
les producen en la actualidad medicamentos importantes
en la medicina científica o convencional; situación para-
dójica ya que por ejemplo en pueblos indígenas del Nor-
oeste de la cuenca amazónica se reportan de acuerdo con
Schultes & Raffauf (1990), unas 1500 plantas con usos
medicinales. Yendo más allá las plantas medicinales cum-
plen un papel importantísimo en determinadas localida-
des donde los medicamentos convencionales no se encuen-
tran con facilidad, ya sean por razones económicas y
logísticas. Por ejemplo, aproximadamente el 80% de los
países tercermundistas o en vías de desarrollo presentan
poco o ningún tipo de acceso a los medicamentos conven-

71

Botanica Complutensis 34: 71-81. 2010 ISSN: 0214-4565

Reconocimiento e identificación de la flora etnomedicinal 
de las comunidades indígenas Senú de Necoclí 

(Urabá, noroccidente Colombiano)
Alberto Flórez Márquez* y José Ubeimar Arango Arroyave**

Resumen: Flórez Márquez, A. F. & Arango Arroyave, J. U. A. 2010. Reconocimiento e identificación de la flora etnomedicinal de las comunida-
des indígenas Senú de Necoclí (Urabá, noroccidente Colombiano). Bot. Complut. 34: 71-81.

Dentro de los espacios de uso y manejo del territorio Senú se encuentran una serie de plantas medicinales tanto domesticadas como en es-
tado silvestre, las primeras hacen parte del manejo del patio y de bajos (denominación de zonas y espacios para los cultivos), las segundas de los
espacios de sucesión de bosque y bosque, convirtiéndose en una de las múltiples prácticas que desarrolla la mujer y el hombre Senú, como estra-
tegia productiva, de uso, manejo y conservación de una serie de plantas de valor etnomedicinal. Este trabajo presenta aquí todo el esfuerzo de es-
te grupo étnico por recuperar y transmitir el conocimiento acerca de un gran número de plantas medicinales, donde se destacan 67 especies, 61
géneros y 38 familias de diferentes hábitos de crecimiento reconocidas y descritas en este trabajo, que combinadas con otras en diferentes alter-
nativas actúan sobre 44 tipos de efectos perniciosos que desmejoran la salud.

Palabras clave: flora etnomedicinal, indígenas Senúes, Necoclí, Urabá, Colombia.

Abstract: Flórez Márquez, A. F. & Arango Arroyave, J. U. A. 2010. Recognition and identification of the etnomedicinal plants from Senú indi-
genous people in Necocli town (Urabá, Colombian northwest). Bot. Complut. 34: 71-81.

Inside the areas of use and management of the traditional territory from indigenous people Senu it finds different medicinal plants so much
sowed and wild, the first belong to the management of the yardground and of agricultural fields, the second of the sides of forest succession and
tropical forest, converting in an of the different practices That does the woman and the man Senu, like productive strategy, of use, management
and conservation of a series of plants of etnomedicinal value. This investigation presents here all the effort of this ethnic group to recover and
transmit the knowledge about a big number of medicinal plants, where highlight 67 species, 61 genus and 38 families of different forms of growth
recognized and described in this investigation, that combined with others in different alternatives act on 44 effects kind that trouble the health.

Key words: etnomedicinal flora, Senú indigenous people, Necocli, Urabá, Colombia.

* anfor06@yahoo.es
** Calle 45F n.º 70A93, Barrio Florida Nueva, Medellín, Colombia. egoronomia@hotmail.com
Recibido: 25 enero 2010. Aceptado: 4 marzo 2010



cionales, haciendo uso de las tradiciones culturales de sa-
lud, basándose en muchos casos en el uso y conocimien-
to de plantas. Lo que pone de manifiesto que una planta
medicinal de espectro local la cual se considera inferior
frente a medicamentos certificados científicamente para
determinados fines puede resultar muy eficaz para suplir
necesidades locales de salud (Ricker & Daly 1998).

Muchas especies vegetales figuran en medicina tradi-
cional de varias regiones neotropicales, incluyendo Agui-
lar et al. (1994), Martínez (1989) y Díaz (1976) en el caso
de México; Arvigo & Balick (1993) en Bélice; Grenand et
al. (1987) en Guyana Francesa; Schultes & Raffauf (1990)
en el noroeste Amazónico. La diversidad de plantas, par-
tes usadas y usos medicinales de estas hacen que los pue-
blos rurales y en general los indígenas vean en sus prácti-
cas y saberes una signif icación para la supervivencia
misma. Por ello, estos estudios hacen visible esta riqueza
que se convierte en algo más dinámico y real que en nom-
brarlo simplemente como patrimonio inmaterial y cultural
de una nación diversa como la nuestra y precisamente to-
da esa biodiversidad representada para este caso en la va-
riada flora de uso medicinal hace que fuera de la cultura
Senú se enuncien otros estudios con comunidades también
indígenas del país que reflejan y refuerzan precisamente el
saber y aplicación de la biodiversidad de la flora en uno de
los tantos usos etnobotánicos haciendo aquí énfasis en la
parte etnomédica; donde según (Hernández 1987) los ele-
mentos de la interacción hombre planta están determina-
dos por las condiciones ecológicas y la cultura. Al estudiar
dichos factores a través del tiempo se pueden apreciar que
estos cambian cualitativa y cuantitativamente, el medio por
modificaciones en los componentes ambientales y la cul-
tura por la acumulación y a veces por la pérdida del cono-
cimiento. Es así, como de acuerdo con Guevara (1992), los
Inganos en el Valle del Sibundoy (Putumayo) y los Shama-
nes aplican hojas, raíces, tallos, cortezas y semillas en los
procesos de diagnóstico y curación. Los curanderos ven en
la ingestión de plantas como el yagé (Banisteriopsis caa-
pi (Spruce ex Griseb.) C. V. Morton) un fundamento de mu-
chas de sus prácticas curativas, pues esta le permite poner-
se en contacto con todas las fuerzas sobrenaturales y los
coloca en un estado de conciencia capaz de influir y mo-
dificar la mente de los pacientes. En Tumaco Pacífico co-
lombiano (Blair & Madrigal 2005) describen unas 65 es-
pecies diferentes de plantas para el tratamiento y manejo
del paludismo. En el delta del río Patía, Caballero (1995)
comenta que el 47% del total de las plantas utilizadas por
comunidades negras e indígenas corresponden a plantas
medicinales y dentro de estas el 25% son de aplicación an-
tiofídica, el 18% analgésica, el 16% mágica medicinal, el

14% gastrointestinal y el 13% antipirética. En el caso de
los Miraña, en la Amazonía Colombiana, Larrota (1988)
comenta del uso del 55% del entorno vegetal en aplicacio-
nes medicinales diversas. Es de anotar por lo demás según
Otero et al. (2000) el uso diverso de diferentes plantas y
sus partes con fines antiofídicos por parte de comunidades
campesinas, negras e indígenas en algunas partes del Me-
dio y bajo Atrato como del Darién Colombiano.

La mayor compilación sobre plantas de uso etnobotá-
nico en Colombia ha sido realizada por Pérez-Arbeláez
(1956), por esa misma época Schultes (1951) estimó un
total de 50.000 especies de las más representantes de la
flora de Colombia; realizando además estudios sobre la
flora amazónica haciendo énfasis en plantas psicotrópi-
cas y venenosas conocidas estas últimas con el nombre 
genérico de curares otras de uso medicinal por parte de di-
ferentes comunidades indígenas. Sin embargo, otros au-
tores como Fonseca (1990) aproximan este dato a unas
35.000 especies vegetales, valores que reflejan la gran ri-
queza y diversidad de la flora que posee el territorio co-
lombiano. Es de anotar también los aportes sobre la flora
medicinal de Colombia por parte de autores entre los que
sobresale García-Barriga (1975).

MATERIALES Y MÉTODOS

La zona de estudio presenta un régimen de lluvias con valores in-
feriores a 1800 mm/año; el periodo lluvioso transcurre entre abril y no-
viembre con promedios regionales cercanos a 200 mm/mes; durante el
estiaje se registran condiciones de déficit hídrico (POT Necoclí 1998).
En cuanto a las zonas de vegetación según Espinal (1992), es una fran-
ja relativamente homogénea, la mayor parte del territorio es un bosque
húmedo tropical (bh-T), seguido de bosque seco tropical (bs-T), y al-
gunas áreas de bosque muy húmedo tropical (bmh-T). La población in-
dígena Senú que se encuentra asentada en la zona norte del Urabá as-
ciende a 2004 habitantes, de los cuales 596 viven en al área de estudio
(Programa de Salud O.I.A 2007) y se encuentra comprendida entre los
municipios de Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Ar-
boletes (Fig. 1). Sólo cuenta con un área resguardada en el municipio
de Necoclí correspondiente a la comunidad del Volao en una extensión
de 363.69 ha (Salazar 2000).

En el desarrollo de la presente investigación se abordaron las si-
guientes fases: Fase I: búsqueda de fuentes de información secundaria
proveniente de bibliotecas y centros de documentación especializados,
intercambio con asesores y líderes indígenas, congresos, seminarios y
foros. En cuanto a la recolección e interpretación de fuentes secunda-
rias, se revisaron diferentes tipos de investigaciones afines entre las que
sobresalen trabajos de grado y publicaciones regionales, nacionales e
internacionales de artículos en revistas, así como la lectura y búsqueda
de informes de los diferentes proyectos y trabajos etnobotánico que re-
posan en el archivo de la OIA. Fase II: el trabajo de campo que permi-
tió la recolección de información directamente en las comunidades in-
dígenas Senú del Norte de Urabá; para ello se realizaron 20 entrevistas
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semi-estructuradas en diferentes espacios y momentos entre los que se
destacaron promotores de producción, promotores de salud, botánicos
tradicionales, grupo de mujeres, representantes de ASPROISA (Aso-
ciación de Productores Indígenas Senúes Alternativos), profesores, go-
bernadores mayores, gobernadores locales e indígenas que lleven el ma-
yor tiempo viviendo en las comunidades. Notas y recorridos de campo,
así como talleres con enfásis en sondeos rurales rápidos y participati-
vos, observación directa y participante. Fase III: Análisis, compilación
y síntesis de la información etnomedicinal recopilada.

RESULTADOS

Las 67 especies identificadas y descritas (Anexo 1), per-
tenecen a 61 géneros y 38 familias, de estas el mayor núme-
ro de especies se encuentran en Asteraceae con 7, Lamiace-

ae y Euphorbiaceae con 5 respectivamente (Fig. 2). En el ca-
so de hábitos de crecimiento se encontró que 33 especies co-
rresponden al hábito herbáceo, 18 corresponden arbustos, 9
a árboles, 4 a hierbas gigantes, 2 a palmas y 1 a bejucos; los
porcentajes aparecen en la Fig. 3. En cuanto a especies por
hábitat se destacan 33 tanto en patio como en rastrojo, se-
guido de tan solo 1 en bosque (Fig. 4), además es de men-
cionar como del total de especies para este estudio 32 se en-
cuentran en estado silvestre y 35 en estado cultivado (Fig. 5),
en donde 44 especies son de origen americano y 23 en el vie-
jo mundo (Fig. 6). Por su parte con respecto a las partes usa-
das se tiene que la mayor corresponde a las hojas, seguido
de los tallos, los frutos, las cortezas del tallo principal, las
raíces, los látex y por último las flores.
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Fig. 1– Localización y ubicación de las comunidades y resguardos indígenas de los territorios Senú que forman parte del área de
estudio. A: Área de estudio; B: Antioquia; C: Colombia. Fuente: O.I.A Elaboración Hernán Posada asesor Ordenamiento Te-
rritorial. 
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Los indígenas Senúes de esta zona reconocen, defi-
nen y describen 44 enfermedades con las respectivas sin-
tomatologías y la clase de planta o asociaciones de plan-
tas con las cuales son tratadas y manejadas de manera
tradicional. Por ello, una misma planta puede tener un uso
más generalizado al servir para tratar diferentes enferme-
dades y en el cual su poder no actúa de manera aislada y
sola sino en la combinación y mezcla con otras, por ejem-
plo el mayor número de plantas usadas para quitar y re-
bajar la f iebre es de 14, le siguen 9 que son utilizadas pa-
ra el resfriado, seguido por las que son utilizadas para el
manejo de las hemorragias las cuales son 8 respectiva-
mente, con 7 plantas diferentes son tratados los proble-
mas de dolor de cabeza y ahogo, mientras que con 6 la

diarrea y el vómito, con 5 problemas de cálculo en el hí-
gado (Tabla 1).

DISCUSIÓN

De las 90 plantas de uso medicinal reportadas por Fon-
negra & Jiménez (2007) y aprobadas en Colombia por el
INVIMA (Ministerio de la Protección Social) sólo 10 se
encuentran reportadas en el caso del presente trabajo
(Ajenjo, Ajo, Albahaca, Altamisa, Eucalipto, Llantén, Oré-
gano, Penca de sábila, Romero y Totumo). Esto muestra
que mucha parte de la flora medicinal usada por comuni-
dades rurales, especialmente indígenas no son aún reco-
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Fig. 2– Familias encontradas en el área de estudio. Fig. 3– Hábitos de crecimiento encontrados en el área de estudio.

Fig. 4– Especies encontradas de acuerdo a los tipos de hábitat
muestreados.
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Fig. 5– Especies encontradas de acuerdo al grado de domesti-
cación.

Fig. 6– Especies encontradas de acuerdo al centro de origen reportado.
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nocidas por las formas de medicina convencional, a pesar
de algunos esfuerzos y trabajos, y se sigue manteniendo
la brecha existente entre las ciencias médicas formales y
la medicina tradicional, evidenciando además la falta de
mucha más investigación, en trabajos de tipo etnobotáni-
co y de estudios fitoquímicos, que muestren posibles y po-
tenciales moléculas y metabolitos de acción médica. A lo
anterior es importante considerar el llamado que hace
Schultes (1962), el cual señala que la información etno-
farmacológica debería de reflejar los efectos farmacoló-
gicos. Además, la vasta experiencia y conocimiento de las
diferentes culturas que habitan en zonas tropicales, inclu-
yendo las amerindias viene perdiéndose y desaparecien-
do de una manera cada vez más rápida y acelerada a me-
dida que las nuevas generaciones empiezan a abandonar
sus estilos de vida tradicionales (Wenzell 1992).

De las 67 especies encontradas en este estudio el 66%
tienen su centro de origen en el continente americano y
las restantes 34% en el viejo continente (Fig. 6), lo que
hace pensar como a lo largo de estos quinientos años y qui-
zás desde tiempos prehispánicos ha habido procesos de
intercambio, hibridación, mezcla y apropiación de sabe-
res, conocimientos y técnicas en el cual la flora y sus res-
pectivos usos han estado presentes al tiempo que todavía
siguen haciendo parte de legados ancestrales y de prácti-
cas que aún persisten, y que forman parte del sistema de
salud de los pueblos indígenas entre los que se cuentan las
comunidades indígenas Senúes.

El tratamiento y curación de las enfermedades que re-
gularmente se presentan en estas comunidades es realizada
por los médicos tradicionales, llamados comúnmente como
yerbateros, ya que son quienes más poseen el conocimien-
to y la sabiduría en el uso y manejo de las plantas medicina-
les en cuanto a aspectos etnofarmacológicos y terapéuticos.
Las mujeres son también conocedoras en gran medida del
uso y manejo de las plantas medicinales, sobre todo de las
que cultivan en los espacios de los patios en sitios cercanos
a las viviendas y en recipientes como materas, cajones de
madera, tarros y canecas. Es de anotar que también los mé-
dicos tradicionales en sus tratamientos no solo tratan enfer-
medades del cuerpo, sino que incluyen además afecciones
atribuidas a maleficios; donde, de acuerdo con Viveros
(1993), la salud y la enfermedad son el resultado de proce-
sos sociales, elaboraciones intelectuales y continuos inter-
cambios de la colectividad; donde una cultura se relaciona
con la otra. Se explica la enfermedad desde lo subjetivo, lo
social, lo psicológico, lo cosmogónico, siendo además una
expresión de la relación de grupo familiar, parentela, de re-
laciones de poder, de acceso a alimentos y recursos, de gé-
nero y como fuente de diferentes patologías.
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Tabla 1
Correspondencia entre el número de diferentes especies

vegetales usadas en los distintos problemas médicos
reconocidos por las comunidades Senú del área 

de estudio

Problema médico N.º de especies
en su manejo

Hemorragias 8
Regulación de la menstruación 2
Detener la menstruación 3
Planificación 5
Lombrices 4
Inflamación estómago 3
Presión arterial 2
Mal de ojo 1
Resfriado 9
Dolor de cabeza 7
Fiebre (quitar y rebajarla) 14
Pasmo 6
Dolor de muela 3
Diarrea 6
Vómito 6
Reumatismo 1
Paludismo 1
Dolor en el cuerpo 2
Parásitos 3
Cálculos en el hígado 5
Aborto 4
Gripa asolapada 5
Ahogo 7
Gripa 4
Caspa 4
Heridas 2
Picaduras 2
Fatiga 3
Abscesos 1
Póstoma 1
Nacido 1
Dolor de estómago 2
Flujos vaginales 1
Mal de orín 1
Conjuntivitis 2
Erisipela 2
Riñones 2
Calambres 1
Aclaración de la voz ocasionada por la gripa 3
Asfixia 1
Caída del cabello 1
Tos ferina 1
Dolor de oído 1
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Urrea y Puerto (1993) señalan que las culturas médicas
tradicionales le dan sentido a la enfermedad desde su etiolo-
gía, signos y síntomas a partir de un imaginario simbólico co-
mún tanto para el paciente como para el médico tratante. Sien-
do también la negociación entre lo tradicional y lo moderno,
lo propio y lo exógeno que no debería de ser olvidado sino
más bien recreado en el modelo médico convencional. Por lo
demás Quevedo (1998) argumenta que la enfermedad en sí
es una realidad conceptual que no existe sino dentro de un
contexto social y cultural amplio y propio, en el cual adquie-
re determinadas formas y como tal se explica y se trata.
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