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Resumen 

El estado de Sinaloa, es una región con 

actividad agrícola preponderante, constituye 

una zona expuesta a una amplia gama de 

plaguicidas que como efecto colateral pueden 

afectar al ambiente y la salud de las personas. 

Desde tiempo remotos se han utilizado 

alternativas principalmente de origen 

herbolario, particularmente los pueblos 

Mayo-Yoreme, han transmitido de generación 

en generación hasta nuestros días este tipo de 

costumbres. El presente estudio tuvo por 

finalidad conocer la percepción de 

comunidades sinaloenses acerca las 

afectaciones en su vida diaria derivadas de 
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malas prácticas agrícolas y sus posibles 

repercusiones en la salud, así como de la 

efectividad de las plantas medicinales y 

tratamientos empíricos ancestrales como 

auxiliares para el tratamiento de ciertas 

enfermedades y la preservación de estos 

conocimientos. Se realizó un cuestionario 

enfocado en aspectos como: pueblos 

originarios, exposición a plaguicidas y uso de 

plantas medicinales, el cual fue validado y 

aplicado a participantes procedentes de 

regiones norte y centro del estado de Sinaloa. 

Los resultados reportaron que las personas 

participantes mostraron cierta inconformidad 

con malas prácticas agrícolas tales como el 

abuso en la aplicación de plaguicidas, un 
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amplio espectro de síntomas cuando se 

encuentran expuestos a este tipo de tóxicos, 

una buena percepción hacia los tratamientos 

naturales, y a pesar de que existe cierta 

desconfianza en estas alternativas, los 

participantes coincidieron en la necesidad de 

preservar este tipo de conocimientos 

empíricos y tradicionales. El presente estudio 

permitió obtener una perspectiva holística de 

la aceptación y disponibilidad social a 

alternativas tradicionales y avanzar hacia una 

“medicina sustentable” 

Palabras clave: exposición a plaguicidas, 

alternativas naturales, sustentabilidad. 

 

Abstract 

The state of Sinaloa, a region with 

predominant agricultural activity, is an area 

exposed to a wide range of pesticides that as a 

side effect can affect the environment and the 

health of people. Since remote times have 

been used alternatives mainly of herbalist 

origin, particularly the Mayo-Yoreme 

peoples, have transmitted from generation to 

generation until today this type of customs. 

The purpose of this study was to understand 

the perception of Sinaloan communities about 

the effects on their daily lives resulting from 

poor agricultural practices and their possible 

impact on health, as well as the effectiveness 

of medicinal plants and ancestral empirical 

treatments as auxiliaries for the treatment of 

certain diseases and the preservation of this 

knowledge. A questionnaire focused on 

aspects such as: indigenous peoples, pesticide 

exposure and the use of medicinal plants was 

validated and applied to participants from 

northern and central regions of the state of 

Sinaloa. The results reported that the 

participants showed some dissatisfaction with 

bad agricultural practices such as abuse in the 

application of pesticides, a wide spectrum of 

symptoms when exposed to this type of toxic, 

a good perception of natural treatments, and 

although there is some mistrust in these 

alternatives, participants agreed on the need to 

preserve this type of empirical and traditional 

knowledge. The present study allowed to 

obtain a holistic perspective of the acceptance 

and social availability to traditional 

alternatives and to move towards a 

"sustainable medicine" 

Keywords: toxic exposure, natural 

alternatives, sustainability. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso excesivo de plaguicidas es un problema preponderante en regiones 

económicamente agrícolas, tanto en países desarrollados como en países en vías 

de desarrollo, no obstante, su efecto de acción tóxica desarrollada en un principio 

para blancos biológicos selectivos se ha extendido al resto de organismos y 

elementos abióticos de los ecosistemas, lo que ha desencadenado contaminación 

de las diversas matrices ambientales (aire, agua, y suelo), así como afectaciones 

a la salud de personas directa o indirectamente expuestas (Butinof et al., 2017). 

Estos problemas han sido objeto de la atención mundial, misma que ha 

conllevado a que los países tomen acciones cada vez con mayor seriedad; esto 

derivado de la asociación entre factores ambientales y el incremento de 

enfermedades que afectan a poblaciones expuestas y por consiguiente 

incrementan el gasto público en medicamentos, esta asociación ha sido cada vez 
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más demostrada en estudios de monitoreo toxicológico y epidemiológico 

(Salcedo-Monsalve et al., 2012).  

La contaminación ambiental vinculada con estos compuestos genera residuos 

que persisten no solo en las áreas de cultivo, sino que se propaga en el suelo, 

cuerpos de agua, biota y aire, alterando las cadenas tróficas de los ecosistemas, 

dicho problema puede derivarse de procesos como la bioacumulación, transporte, 

precipitación pluvial, escurrimientos, etc. Entre la amplia gama de compuestos 

plaguicidas existentes en el mercado, solamente un pequeño porcentaje han sido 

evaluados en poblaciones vulnerables (Leyva-Morales et al., 2014; García-

Hernández et al., 2018; López-Martínez et al., 2018). Dicha evaluación ha sido 

llevada a cabo mediante diversos criterios propuestos en estudios realizados por 

Kovach et al., 1992; Guigón-López y González-González 2007; Leanch y 

Mundford 2008, entre otros. Estos modelos han tomado en cuenta factores como 

toxicidad en personas y animales domésticos, en organismos indicadores de 

contaminación, persistencia en el ambiente, impactos en el agua, insectos, en el 

paisaje natural, el costo económico de las externalidades asociadas a su uso 

excesivo, vida acuática, colmenas y otros elementos que permitieron a los autores 

establecer los conceptos de Cociente de Impacto Ambiental (CIA) y Contabilidad 

Ambiental de Plaguicidas (Jáquez-Matas et al., 2022).  

En el sector salud, las intoxicaciones por plaguicidas se han convertido en un 

problema de escala global debido a que estos compuestos han sido asociados en 

las muertes de un rango entre 110,000 a 168,000 personas cada año, ocurriendo 

la mayoría de estas en comunidades rurales de países con desarrollo medio y bajo. 

Entre las formulaciones más asociadas a estas mortalidades se encuentran los 

plaguicidas del grupo organofosforado (Eddleston et al., 2022). Durante los 

últimos años se han incrementado las evidencias acerca de los riesgos a la salud 

de estas formulaciones, representando un punto de partida en la búsqueda de 

incrementar la seguridad durante su aplicación, estas acciones se han integrado 

en el Código Internacional de Conducta en el Manejo de Plaguicidas desarrollado 

por la Organización Internacional de la Salud (WHO) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), siendo una de las 

principales medidas la introducción del término “Plaguicidas Altamente 

Peligrosos” para aquellas sustancias cuya toxicidad aguda ocasione daños severos 

o irreversibles a la salud (FAO, 2021; OMS, 2021). 

Los Indicadores de toxicidad son los casos de fatalidad y severidad de las 

intoxicaciones asociadas a formulaciones, los cuales toman como punto de 

referencia criterios como la dosis, el tiempo entre la exposición, la acción 

toxicocinética y los efectos clínicos para establecer índices específicos de 

letalidad de plaguicidas y una clasificación sistemática de emergencias médicas 

(Moebus y Boedeker, 2021).  
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Un gran desafío lo representa la lejanía de centros de salud o atención médica 

de los campos agrícolas, lo cual dificulta la rápida atención ante emergencias 

relacionadas con intoxicaciones por plaguicidas ya que, en ocasiones no cuenta 

con intérpretes o traductores para personas de pueblos originarios, o los mismos 

empleadores dificultan una rápida atención de la emergencia al limitar permisos 

y obstaculizar los traslados (Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, 

2020). Ante estas limitantes, diversas alternativas tradicionales han sido 

redescubiertas, este tipo de conocimiento que poseen diversos grupos originarios 

sobre la naturaleza ha tenido impacto en diversos aspectos de la agricultura o la 

salud, nutriendo significativamente las evidencias sobre la riqueza de 

biodiversidad geográfica y lingüística, ubicando a los pueblos originaros como 

actores fundamentales en una cultura de preservación de los ecosistemas.; siendo 

ejemplo de esto, los pueblos Mayo-Yoreme procedentes del norte de México, 

quienes han enfrentado una creciente pérdida de sus conocimientos naturales y 

culturales debido al impulso de una agricultura moderna y altamente tecnificada 

(CONACULTA, 2010; Lara-Ponce, 2012).  

Comunidades indígenas de la zona han ido perfeccionando una amplia gama 

de herbolaria a lo largo de los años mediante ensayos prueba y error para el 

tratamiento de diversas enfermedades, haciendo uso de elementos culturales y 

espirituales característicos de cada región que han sido transmitidos a través de 

las generaciones mediante la tradición oral (Chifa, 2010). Los compuestos 

extraídos de la extensa herbolaria provienen de diversas partes como las hojas, 

raíces, tallos, frutos, etc. y debido a las propiedades anticancerígenas, 

antiinflamatorias, antioxidantes y también de elementos como los flavonoides, 

dipertenoides o melaninas mismas que se han convertido en remedios confiables 

y seguros para un amplio porcentaje de la población a nivel mundial (García-

Mediavilla et al., 2007; Vera-Díaz 2009; Ahmed et al., 2015; Gonzáles et al., 

2015; Chen et al., 2016; Ferreira et al., 2017). Un ejemplo de especies con dichas 

propiedades es Bromelia pingüin, conocida comúnmente como aguama, dicha 

planta es característica del estado de Sinaloa y ha sido utilizada por comunidades 

mayo como auxiliar en el tratamiento para diversas enfermedades respiratorias, 

digestivas, entre otras (Raffauf et al., 1987; Montoya et al., 2003; Orellana et al. 

2005; Chapela, 2006; Pío-León et al., 2009). 

En la actualidad, uno de los temas más relevantes es el desarrollo sustentable, 

concepto que integra aspectos sociales, económicos y ambientales; sin embargo, 

el uso indiscriminado de dicho término, sobre todo en el aspecto del marketing 

han propiciado que su aceptación inicial se encuentre disminuyendo, por lo que 

se requiere una integración de los factores económicos con conceptos más 

sustanciales como la preservación de la tierra y las especies o la esencia propia 

del ser para alcanzar una mayor profundidad en el tema (Zarta-Ávila, 2018). De 

acuerdo con lo anterior, en 2015, la Organización de las Naciones Unidas ha 
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propuesto los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales, 

proponen acciones para combatir aspectos como la pobreza o el hambre, así como 

para mejorar las condiciones laborales, de salud, la preservación de especies, la 

producción de alimentos, entre otros, proponiendo el año 2030 como fecha límite 

para la conclusión de dicha agenda (ONU, 2015). Dentro del ámbito que atañe a 

las intoxicaciones por plaguicidas y el uso de alternativas naturales para su 

tratamiento, los ODS expresan lo siguiente:  

- Objetivo 3: Salud y bienestar 

- Reducir la mortalidad y las afectaciones de enfermedades asociadas a 

contaminantes del aire, agua o suelo (meta 3.9).  

- Objetivo 12: Producción y consumo responsable 

- Lograr la gestión ecológicamente responsable de los productos químicos 

y sus deshechos para reducir su liberación en la atmósfera, suelo y aguas 

(meta 12.4).  

- Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres  

Gestión sostenible, Conservación de los ecosistemas y Participación equitativa 

de los beneficios derivados de estos recursos (metas 15.1, 15.4 y 15.6). 

En México, por medio de los Programas Nacionales Estratégicos se ha 

impulsado la defensa de ambientes y territorios, el derecho colectivo a la salud, 

la restauración de ecosistemas dañados, el mejoramiento de la calidad de vida, y 

el bienestar de las comunidades afectadas; en el ámbito de la salud, se contempla 

un apartado destinado a la herbolaria y medicina tradicional, mismo que se 

complementa en el ramo cultural con el reconocimiento de conocimientos y 

prácticas de las comunidades originarias y que son englobadas en el apartado de 

Sistemas Socio-ecológicos al buscar atender la problemática de salud ambiental 

y su incidencia en la salud humana y orientarlos hacia alternativas cada vez más 

sustentables (CONACYT, 2023).  

Derivado de lo anterior, el objetivo del presente estudio fue recopilar la 

percepción social de los habitantes procedentes de diversas comunidades del 

estado de Sinaloa acerca de temas relevantes para la región tales como la 

exposición a plaguicidas, el uso y efectividad de alternativas naturales para el 

tratamiento de síntomas asociados a dichas intoxicaciones y necesidad de 

preservar y respaldar estos conocimientos a fin que sean complementarios en 

zonas o situaciones donde una atención médica derivada del mal manejo de 

sustancias tóxicas sea limitada y permita conocer aspectos del conocimiento 

tradicional característico bajo una visión global u holística.  
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METODOLOGÍA 

 

Área de estudio y tamaño de muestra  

 

La presente investigación contempló la participación de personas procedentes de 

diversas comunidades de las zonas norte y centro estado de Sinaloa, en las cuales 

se ha reportado crecimiento de aguama (Bromelia pingüin), Se aplicó el 

instrumento en los municipios de El Fuerte (Latitud: 26.4148, Longitud: -108.619 

26° 24′ 53″ Norte, 108° 37′ 8″ Oeste), cuya población que se auto percibe como 

indígena aproximada es de 34,380 personas, Mocorito (Latitud: 25.4833, 

Longitud: -107.917 25° 28′ 60″ Norte, 107° 55′ 1″ Oeste) con una población 

indígena aproximada de 14 personas y Salvador Alvarado (Latitud: 25.4613, 

Longitud: -108.082 25° 27′ 41″ Norte, 108° 4′ 55″ Oeste) con una población 

indígena de 232 personas, de acuerdo al censo de población y vivienda 2022 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información 

(INEGI, 2022). Para la estimación de los participantes fue utilizada la fórmula de 

cálculo de la muestra para poblaciones finitas para investigaciones en salud 

(Aguilar-Barojas 2005):  

 

𝑛 =  𝑁 𝑍2 𝑝𝑞 / 𝑑2 (𝑁 −  1) + 𝑍2 𝑝𝑞 

 

Donde:  

p= proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia 

q= proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en 

estudio (1-p). La suma de la p y la q siempre debe dar 1. p= 0.05 q=0.95. 

Quedando los valores como se muestra en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Valores asignados para el cálculo del tamaño de muestra 

Constante Valor asignado 

N: Población general 34,626 

Z: Nivel de confianza deseado al 95% 

expresado en tablas 
1.96 

Z2 3.84 
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P: Proporción aproximada del 

fenómeno dentro de la población (se 

aplica la probabilidad máxima para 

estudios cualitativos del 50 %) 

0.05 

Q: Proporción de referencia, la suma de 

pq siempre es 1 
0.95 

D: Precisión absoluta deseada para una 

confiabilidad del 95 % 
0.05 

D2 0.0025 

 

De acuerdo con la fórmula utilizada, para obtener una representatividad de las 

personas de dichas regiones indígenas se requirió una participación aproximada 

de 73 individuos mayores de edad. El percibirse miembros de un pueblo 

originario se consideró como un rasgo deseable. 

 

Elaboración de los cuestionarios y determinación de las variables de interés 

 

Con la finalidad de obtener un panorama general acerca del sentir de la población 

que reside en las zonas norte y centro del estado fue elaborado un instrumento 

enfocado en cuatro principales aspectos: conocimiento de los pueblos originarios, 

exposición a plaguicidas, uso y recomendación de plantas medicinales y 

conocimiento y uso de Bromelia pingüin y preservación de los conocimientos 

tradicionales, los diferentes reactivos fueron formulados con base en preguntas 

relacionadas planteadas en otros cuestionarios acerca de exposición a plaguicidas, 

los cuales fueron complementados con reactivos referentes a conocer diversos 

aspectos de los pueblos originarios, así como el uso de medicina tradicional que 

permitió obtener una perspectiva más holística de las comunidades y sus 

habitantes. Los cuestionarios fueron conformados en un principio de 43 reactivos, 

los cuales fueron depurados mediante la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach 

para obtener los reactivos con mayor pertinencia estadística.  

 

Validación y retroalimentación de los cuestionarios  

 

Posterior a la elaboración de los instrumentos, se procedió a validar la pertinencia 

y relevancia de la información que se buscaba recopilar mediante el método juicio 

de expertos, para lo cual fue solicitada la colaboración de dos investigadoras 

expertas en cada una de las áreas tales como la Dra. María de los Ángeles 
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Cervantes Rosas, procedente de la Universidad Autónoma de Occidente y la Dra. 

Victoria Conde Ávila procedente de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, las calificaciones y opiniones de cada una fueron vertidas en formatos 

como el que se ejemplifica en la Tabla 2, la cual muestra los reactivos 

correspondientes a la primera sección de los cuestionarios, así como las 

calificaciones de los reactivos en cuanto a suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia. 

 

Tabla 2. Ejemplo del formato de validación de juicio de expertos en donde 

se enlistan algunos de los reactivos y observaciones emitidas 

Sección Ítem Suficiencia Clarida

d 

Coherenci

a 

Relevanci

a 

Indicador 

 

1.- Nulo 

criterio 

2.- Bajo 

nivel 

3.-Nivel 

moderado 

4.-Nivel 

alto 

Cultura 

general 

sobre los 

pueblos 

originario

s 

1.- ¿Pertenece a 

alguna etnia? 

   

X 

2.- Especifique 

la etnia en caso 

de responder 

afirmativament

e la pregunta 

anterior 

   

X 

3.- ¿Conoce los 

pueblos 

originarios de 

Sinaloa? 

  

X 

 

4.- ¿Cómo 

califica la 

situación 

socioeconómic

a de estos 

pueblos? 

  

X 

 

5.- ¿Qué tan 

importante 

considera la 

medicina 

tradicional para 

los sinaloenses? 

  

X 
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Formulación y aplicación de los cuestionarios 

 

Después de realizar los cambios en los reactivos que conformaron los 

cuestionarios, la información se digitalizó mediante la plataforma Google Forms® 

y posteriormente fue enviada por medio de la red social Whatsapp® a los 

primeros participantes; a la vez que se les solicitó compartir la información con 

sus conocidos para lograr un efecto bola de nieve y cubrir la totalidad de las 

personas representativas, las respuestas de cada cuestionario enviado fueron 

recopiladas por la propia plataforma y fueron utilizadas para construir la base de 

datos, así como las tablas de frecuencias y gráficas para cada una de las variables. 

Los datos fueron procesados mediante los programas SPSS versión 26® y 

Microsoft Excel 2013® posteriormente se tomaron cada una de las secciones de 

forma independiente para realizar pruebas de chi cuadrada, tomando como 

significativo un valor alfa ≤ 0.05.  

 

 

RESULTADOS 

 

Conocimiento de los pueblos originarios  

 

Se recopiló la opinión de 110 participantes de los cuales el 68.2% correspondió 

al género femenino mientras que el 30.8% representaba al género masculino, con 

una media de edad de 33 años (33.08± 11.53), obteniendo un valor de 

confiabilidad aceptable de 0.706 de acuerdo con la prueba alfa Cronbach. Los 

resultados reportan que un 98.2% de los participantes manifestó no pertenecer a 

ninguna etnia originaria, mientras que el 1.8% de los participantes que se 

identificaron con alguna mencionaron pertenecer a grupos yaqui o mayo-yoreme.  

Respecto al conocimiento de los participantes acerca de los pueblos 

originarios, el 78.2% de los encuestados manifestó conocer los pueblos 

originarios del estado mientras que un 21.8% lo desconocía (Figura 1), ante la 

pregunta acerca de las condiciones en que viven estas comunidades un 52.3% las 

considera desfavorables, mientras que un 36.7% piensa que las condiciones de 

vida de estas comunidades son marginales (Figura 2). Mientras que respecto a la 

influencia de estas culturas originarias en la medicina tradicional sinaloense el 

46.4% de los participantes mencionó que los conocimientos indígenas son 

importantes mientras que para un 27.3% estos principios se consideran 

indispensables (Figura 3). Todas estas opiniones presentaron significancia 

estadística de forma independiente P= 0.000 ≤ 0.05.  
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Figura 1. Conocimiento de las personas encuestadas acerca de los pueblos originarios 

de Sinaloa, se observa que un 78.2% de los participantes identificaban los distintos 

pueblos originarios, mientras que un 21.8% desconocían la información. 

 

 

 

Figura 2. Opinión de las personas encuestadas acerca de las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades originarias del estado de Sinaloa, 

aproximadamente un 88% considera que las condiciones de estas personas van de 

regulares a marginales. 
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Figura 3. De acuerdo a la encuesta realizada, cerca del 70% de los participantes 

opinaron que los conocimientos originarios en medicina tradicional tenían importancia 

para los sinaloenses. 

 

 

Exposición a plaguicidas, Antecedentes y Sintomatología clínica  

 

El segundo apartado relevante en el presente estudio se relaciona con la constante 

exposición a plaguicidas que tiene lugar en las diferentes comunidades del 

Estado, al ser una región económicamente agrícola, así como los efectos que estas 

prácticas han tenido en su vida diaria y en su historial clínico personal y familiar. 

De los participantes encuestados, un 36.6% manifestó vivir cerca de campos 

agrícolas, mientras que un 5% mencionó dedicarse a actividades agrícolas. Entre 

los principales riesgos laborales, los accidentes fue lo más mencionado con un 

51.4%, mientras que alrededor del 31% de los participantes mencionó estar 

continuamente expuestos a productos tóxicos, de los cuales los plaguicidas 

representaron el 15%, así mismo se reportó en su mayoría una baja exposición a 

estos tóxicos que oscila entre 0-1 hora a la semana (66%), no obstante un 

porcentaje similar al que manifestó exposición a plaguicidas mencionó estar 

expuestos más de 5 horas por semana (13%). De igual manera, síntomas como la 

irritación (29.2%) fue lo más mencionado entre los participantes al momento de 

aplicar compuestos tóxicos, sin embargo, la amplia mayoría reportó padecer 

diversos síntomas como dolores de cabeza (44.6%) o mareos (16.9%). De las 

personas que viven cerca de campos agrícolas, el 9.3% mencionó vivir cerca de 

alguna pista de aspersión de plaguicidas, mientras que un 19% ha percibido olores 

o polvos tóxicos y un 23% ha visto avionetas rociadoras cerca de su domicilio, 

de este porcentaje, más de la mitad (55%) calificó como inaceptable esta 

situación.  
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Como antecedentes familiares y de salud, el 33% de los encuestados manifestó 

tener algún conocido o familiar vinculado a actividades laborales que involucren 

exposición a tóxicos, mientras que un 39% cuenta con algún antecedente de 

enfermedades graves en su familia, siendo el cáncer (48.1%) la causa más común. 

De igual manera, los porcentajes para la presente sección mostraron significancia 

bajo un valor de 0.05 (P=0.000).  

 

Plantas medicinales y alternativas de tratamiento natural 

 

Partiendo de los antecedentes clínicos, se preguntó a los participantes sobre sus 

opciones de tratamiento, siendo las formulaciones farmacológicas (85.4%) las 

que tuvieron un mayor respaldo de la población, seguido de las plantas 

medicinales con un porcentaje mucho menor, no obstante, el 69% de los 

encuestados conoce las diversas plantas medicinales existentes en el estado de 

Sinaloa (Figura 4). Siendo el ámbito familiar su principal medio de información 

(62.2%). Entre las enfermedades para las cuales los pobladores utilizan 

mayormente las plantas medicinales se encuentran los padecimientos digestivos 

(34.7%) y respiratorios (32.6%) siendo las infusiones o tes procedentes de tallo y 

hojas (54.2%), la forma en que más se han aprovechado (72%). En cuanto a la 

efectividad de este tipo de tratamientos, a pesar que aproximadamente un 87% de 

los encuestados las califican de forma buena a excelente (Figura 5-A). Una amplia 

mayoría (42%) mencionaba tener dudas respecto a recomendarle estos 

tratamientos a algún familiar o conocido (Figura 5-B). Como se mencionaba 

anteriormente, la aguama (Bromelia pingüin) es un fruto característico del estado 

de Sinaloa que ha sido utilizado en comunidades para diversas enfermedades por 

sus propiedades medicinales, no obstante, de las personas encuestadas solamente 

el 41.3% (Figura 6-A), mencionó conocerla, de los cuales, el 15% la ha utilizado 

como auxiliar en tratamientos (Figura 6-B), para enfermedades como tos, 

COVID, problemas de próstata, anginas, entre otros. Ante la contradicción de no 

recomendar alternativas basadas en plantas medicinales, aunque las consideren 

efectivas, un 75% de los encuestados manifestó la necesidad de incrementar el 

respaldo científico de este tipo de tratamientos tradicionales (Figura 7).  
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Figura 4. De acuerdo con los cuestionarios aplicados, cerca del 70% de los 

participantes manifestó conocer las plantas medicinales de Sinaloa. 

 

 

 

 

Figura 5. Calificación general de la efectividad de las plantas medicinales de acuerdo a 

las personas consultadas, aunque más de la mitad tienen buena o excelente opinión 

acerca de estos tratamientos (A), un porcentaje similar aún se muestra escéptico sobre 

su recomendación (B). 

A 

B 
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Figura 6. Conocimiento general de los participantes sobre la planta característica de 

Sinaloa ´´aguama´´ (Bromelia pinguin) se reporta que el 41% de las personas conoce el 

fruto (A) y que el 15% lo ha utilizado como tratamiento (B). 

 

 

Figura 7. De acuerdo con los resultados, cerca de un 75% de los participantes sugieren 

la necesidad de incrementar el respaldo científico y médico de estas alternativas 

naturales, razón que explicaría la contradicción reflejada en la Figura 4. 

A 

B 
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Preservación del conocimiento tradicional de los pueblos originarios  

 

Dentro de este apartado, los participantes manifestaron que el uso y consumo de 

alternativas de tratamiento basado en plantas medicinales era favorable para su 

economía familiar y personal (87.6%) siendo las tiendas naturistas (47.6%) la 

forma más común para acceder a estas alternativas, a su vez, coinciden en la falta 

de respaldo y en la constante pérdida de interés por parte de nuevas generaciones 

(45.8%- 24.3%) como las dos principales razones por las cuales estos 

conocimientos tradicionales se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, 

proponiendo a su vez el incremento de evidencia científica-médica y una mayor 

difusión (49.5%-26.2%) como las principales acciones para preservar la extensa 

herbolaria tradicional del estado, resaltando el esfuerzo conjunto de todas 

implicadas en el desarrollo de actividades y acciones de preservación (36.2%) así 

como la falta de interés de alguno de los eslabones de esta cadena (53.3%) como 

la principal limitante para que estos programas puedan ser más efectivos.  

 

 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con las agendas ODS de las Naciones Unidas, el abuso en la 

aplicación de sustancias tóxicas contaminantes del suelo, aire y agua así como su 

impacto en la salud de las comunidades y los trabajadores expuestos a ellas se 

han convertido en una problemática que ha incrementado la atención mundial en 

materia de sustentabilidad (ONU, 2015), el creciente número anual de 

intoxicaciones asociadas a sustancias como los plaguicidas en regiones agrícolas 

(Eddleston et al., 2022) y los diversos indicadores del daño ocasionado por 

plaguicidas altamente peligrosos (FAO, y OMS, 2021) han reforzado la necesidad 

de implementar acciones e investigaciones que atañen a los problemas de salud 

ambiental. Partiendo de esta idea y en sumatoria con la falta de condiciones para 

la rápida atención de estas emergencias en campos de trabajo (Red Nacional de 

Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 2020) se ha mantenido vigente el 

redescubrimiento de alternativas naturales basadas en conocimientos que se han 

ido preservando a lo largo de generaciones por diferentes pueblos originarios 

tales como los mayo-yoreme (Lara-Ponce, 2012), Maya-chontal (Magaña-

Alejandro et al., 2009), entre otros.  

Estas alternativas se basan principalmente en extractos y partes de plantas a 

las que se les ha atribuido propiedades medicinales tales como antiinflamatorias 

o antioxidantes y que se han visto complementadas con elementos espirituales y 

culturales dentro de las tradiciones de estos pueblos (Chifa, 2010; González et 

al., 2015; Chen et al., 2016). Diversos estudios han reportado la vulnerabilidad 
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de los trabajadores y comunidades expuestas a plaguicidas, encuestas realizadas 

por Arciniega-Galaviz 2021 en la zona norte del estado de Sinaloa reportan una 

alta exposición a plaguicidas por parte de trabajadores quienes mencionan hasta 

en un 37% pasar más de 6 horas por semana en actividades relacionadas con estos 

compuestos, en la presente encuesta aunque la mayoría de participantes expresó 

no desarrollar actividades agrícolas, el porcentaje de personas que mencionaron 

estar expuestos a plaguicidas fue muy similar a la cantidad de personas que 

manifestó una exposición de 5 o más horas por semana, de igual manera, se 

encontraron porcentajes similares entre la vinculación familiar con las 

actividades relacionadas con el manejo de estas sustancias tóxicas y los 

antecedentes de enfermedades graves como el cáncer, asociación reportada por 

diversos autores en diferentes regiones agrícolas, así mismo, se refuerzan los dos 

síntomas más comunes asociados al manejo de sustancias tóxicas puesto que los 

porcentajes expresados en la presente encuesta tienen similitud con los obtenidos 

en un cuestionario anterior sobre exposición a plaguicidas en trabajadores 

agrícolas. Las limitantes para la atención de emergencias relacionadas a 

intoxicaciones por plaguicidas expresadas por la red nacional de jornaleros y 

jornaleras agrícolas se refuerzan con lo reportado por Leyva et al. 2014, debido a 

que trabajadores en Sinaloa han expresado no percatarse de las afectaciones 

debido a las restricciones de sus empleadores. Razones por las cuales han ganado 

relevancia tratamientos basados en extractos de plantas medicinales.  

En México, cerca de unas 7000 especies de plantas han sido utilizadas como 

auxiliares en tratamientos para diversas enfermedades como fiebre, diarrea, tos, 

dolores de cabeza, etc. por diversos grupos originarios tales como mixtecos, 

mayas, purépechas, tarahumaras, entre otros (Caballero y Cortés, 2001), mientras 

que para el estado de Sinaloa, el presente estudio resalto el uso de diversas plantas 

para la misma sintomatología al representar las enfermedades digestivas y 

respiratorias cerca del 30-35% de los padecimientos tratados con plantas 

medicinales y siendo también de las principales enfermedades para las cuales los 

participantes mencionaron el uso de Bromelia pingüin, resaltando de esta forma 

sus propiedades en la respuesta inflamatoria reportadas por Raffauf et al., (1987) 

y Garcia-Mediavilla et al., (2007) y destacando el uso de este fruto característico 

en el tratamiento de casos referentes a la contingencia por SARS cov -2 (COVD-

19) también mencionados durante la aplicación de la presente encuesta. Trabajos 

como realizado por Vázquez-Medina y colaboradores en 2011 señalan que en 

comunidades indígenas del estado de Puebla, las mujeres mayores de los 41 años 

eran las que conocían y utilizaban una mayor cantidad de plantas medicinales en 

comparación con los hombres, estas tendencias tienen similitud con lo revelado 

en la presente encuesta debido a que casi un 70% de los participantes fueron del 

género femenino, obteniéndose una edad promedio de 33 años así como un 

conocimiento de las plantas medicinales del estado de Sinaloa por parte de un 
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69% de los encuestados reforzando también entre ambos estudios a las 

enfermedades digestivas como principal uso para las plantas medicinales de 

ambos estados, así como la influencia de la familia en la comunicación y 

preservación de estos conocimientos, misma tradición oral también tiene 

similitud con lo reportado para comunidades chontales de Tabasco por Magaña-

Alejandro et al., (2010), teniendo similitudes también con el presente estudio en 

el uso de las hojas como la parte más utilizada de las plantas, el tratamiento de 

enfermedades digestivas como el principal blanco de estas alternativas y el uso 

de infusiones por vía oral como la principal forma de tratamiento basado en estas 

plantas, otros aspectos que concuerdan entre la presente investigación y la 

percepción social de otras comunidades indígenas son la falta de recomendación 

del personal de salud y la gradual pérdida de confianza por parte de las 

comunidades quienes prefieren tratamientos de índole farmacológico.  

Intrínsecamente, la amplia herbolaria presente en las regiones del estado de 

Sinaloa, el monitoreo y cuidado de la salud ambiental y pública y el 

mantenimiento de un equilibrio sustentable está directamente relacionada con la 

preservación tanto de los diversos ecosistemas como de las prácticas y 

conocimientos tradicionales de las culturas que los han administrado, principios 

que se plasman en ODS 15 de las Naciones Unidas así como en los Programas 

Nacionales Estratégicos del gobierno de México (ONU, 2015; CONACYT, 

2019). El constante movimiento de comunidades rurales a ciudades, así como una 

creciente mecanización de los procesos y una fuerte globalización han acarreado 

con la pérdida generacional de diversos conocimientos originarios, tal es el caso 

de un uso mayormente ornamental de plantas que ancestralmente eran apreciadas 

por sus propiedades medicinales (Pardo de Santayana et al., 2012). Esta pérdida 

de conocimientos fue reportada también por los participantes del presente estudio 

quienes atribuyen a la falta de respaldo científico de los tratamientos herbolarios, 

mismo que ha generado escepticismo en la población y una progresiva pérdida 

del interés a través de las generaciones, no obstante, los participantes de las 

comunidades encuestadas mostraron interés en compartir estos conocimientos 

para preservar la tradición oral, resaltando el esfuerzo colectivo de sectores 

públicos, académicos, productivos y de la sociedad en general en la preservación 

de sus tradiciones e identidad cultural.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las regiones con una economía ligada a la agricultura, son constantemente 

expuestas a una amplia gama de plaguicidas que ocasionan afectaciones 

ambientales y problemas de salud en personas expuestas y comunidades aledañas, 
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en estas zonas, muchos trabajadores y/o habitantes tienen un acceso limitado a 

una atención médica de emergencia ante intoxicaciones vinculadas a este tipo de 

compuestos como los plaguicidas, debido a múltiples factores, por lo que recurren 

al uso de alternativas naturales basadas en los conocimientos y tradiciones de sus 

antepasados trasmitidos de generación en generación, tales como los extractos de 

plantas medicinales. En el presente estudio se reportó que los participantes al 

momento de aplicar o manejar sustancias tóxicas tales como los plaguicidas 

padecían de síntomas respiratorios y digestivos, los cuales mayoritariamente 

atendían con formulaciones farmacológicas; sin embargo, muchos de ellos 

conocían las propiedades de las plantas medicinales y validaban su efectividad 

como auxiliar ante dichas afectaciones de salud aunque manifestaban 

escepticismo ante la posibilidad de considerar esta medicina tradicional como 

primera opción debido a una falta de respaldo científico o médico, por lo que el 

presente estudio contribuye a ampliar la perspectiva social sobre el uso de la 

herbolaria tradicional sinaloense, ante un problema que ha sido objeto de interés 

para el sector salud estatal y nacional tal como lo es las intoxicaciones derivadas 

el abuso de tóxicos en zonas agrícolas, al tiempo que permite avanzar hacia una 

visión holística de la aceptación de aspectos que forman parte de sus raíces 

originarias y el cómo puede ser aplicado dicho conocimiento empírico en la 

búsqueda de una “medicina sustentable”.  
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