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Legado ancestral

El hombre, a fuerza de observar la naturaleza y de experimentar sus efectos, ha sido capaz de atesorar
los suficientes conocimientos para crear una cul tura en torno al uso de las plantas. Son uti l izadas con
fines medicinales desde tiempos muy remotos y ya existe constancia de su empleo en yacimientos
prehistóricos. Según demuestra un estud io de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), en la región
central de Sudán se ingerían, hace 7.000 años, tubérculos de castañuela, planta medicinal y aromática.
Otras civi l izaciones, como los sumerios y los asirios, ya real izaron un registro sobre las plantas y sus
apl icaciones. Las hierbas también son una de las bases en la medicina Ayurveda en Ind ia y el l ibro chino
Shennong Bencao J ing supone una importante fuente de información sobre el tema. La adormidera y la
menta fueron uti l izadas, hace tres mi l años, por los egipcios como métodos curativos. Grecia y Roma,
cunas de la civi l ización europea, también emplearon esta riqueza natural . H ipócrates o Galeno sentaron
las bases de la medicina actual y Dioscórides, en el sig lo I , escribió un volumen que recoge más de
quin ientas plantas y que ha sido un referente casi hasta nuestros días.
Este saber, inherente a todas las civi l izaciones de la Tierra, ha seguido enriqueciéndose a medida que

los pueblos se relacionaban entre sí. El intercambio cul tural procedente de las migraciones, conquistas y
peregrinaciones incrementa esta sabiduría popular que pasa de una generación a otra principalmente por
vía oral . Gal icia, por su local ización geográfica, ha recibido influencias de numerosos movimientos
poblacionales. Con el desarrol lo de la cul tura castreña cobró una mayor impl icación el uso de las plantas.
Los augures o dru idas, pertenecientes a poblados que se instalan en el noroeste de la península,
dedicaban su vida al estud io de la naturaleza con el fin de comprender sus secretos: estud iaban las
estrel las, la luna, y el poder medicinal y mágico de las hierbas. Junto a los sanadores o sanadoras fueron
los principales transmisores de estos conocimientos, que por su carácter esotérico estaban reservados
solo a los in iciados en el oficio (García, 1 993).
Es a partir del sig lo IX, con la l legada a Santiago de Compostela de caminantes que recorren la Ruta

Jacobea, cuando en Gal icia adquiere una mayor relevancia el uso de plantas medicinales. Los nuevos
conocimientos que aportan los peregrinos y la fundación de monasterios, donde se guardaban boticas
bien surtidas de todo tipo de hierbas y ungüentos destinados a sanar a los caminantes maltrechos,
contribuyen al desarrol lo de la trad ición gal lega de la medicina rural o natural (García, 1 993).

En este trabajo se comentan las propiedades medicinales de algunas plantas
basadas en información recogida directamente en el medio rural gal lego
(Sober, Lugo), comparada con el conocimiento actual en ciudades (Vigo)
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De la tradición oral a la Etnobotánica

Este saber ha sido empleado y preservado principalmente por mujeres que, de forma oral , han
transmitido sus conocimientos de madres a hi jas, y son escasos los textos donde se recoge este acervo
cul tural . Sin embargo, algunos estud iosos se preocuparon por el tema y real izaron trabajos que sirvieron
de base a otros posteriores. En Gal icia, además de las aportaciones del Padre Fei joo, resul tan de un
enorme interés las investigaciones de Fray Martin Sarmiento, in iciador de estas investigaciones
(Mosquera, 201 3). En el viaje que real iza a esta tierra en 1 745 recopi la nombres vernáculos de plantas y
los usos que les daban los lugareños; entre sus obras destaca "Disertación sobre las virtudes
maravi l losas y usos de la planta l lamada Carqueixa", escri ta en 1 759 donde menciona las diferentes
propiedades atribu idas a esta planta, así como sus múltiples usos.

Más tarde, profesionales de la medicina también se interesan por cómo se defienden y luchan nuestros
paisanos contra las enfermedades y qué recursos uti l izan para su curación. Así, Victor Lis Quiben recopi la
información sobre prácticas supersticiosas en el tratamiento de enfermedades donde también se emplean
numerosas plantas (Lis, 1 949). Este trabajo muestra un atractivo caudal de trad iciones y costumbres
populares.
A la luz del camino in iciado por estos autores, comienza en el sig lo XX el auge de la Etnobotánica,

d iscipl ina que tiene por objeto de estud io la forma en que las plantas son uti l izadas por el hombre y las
técnicas que de el lo se derivan. Este término es acuñado en 1 895 por el botánico estadounidense John
Wi l l ians Harshberger. Desde el ámbito académico, cada vez con mayor interés, van apareciendo artícu los,
l ibros divu lgativos y tesis doctorales dedicados a recoger y salvaguardar este patrimonio cul tural .

Conservando saberes

No intentamos con este anál isis hacer un estud io exhaustivo sobre el tema, solo aportar nuestro grani to
de arena a los escasos trabajos ya real izados. Además, esperamos que sirva para alertar de que con el
paso de los días, es más dificu l toso encontrar personas que relaten los usos que daban a las plantas
medicinales cuando su vida transcurría en condiciones que han quedado atrás. Pretendemos, además,
recoger los nombres vulgares de las plantas que usan en las zonas estud iadas y elaborar un l istado.

MÉTODOLOGÍA

Las duras condiciones de vida fruto del cl ima, la orografía y la d iseminación de las poblaciones que
contribuyen al aislamiento de las aldeas, agravado por las deficientes infraestructuras obl igaron a uti l izar
las plantas medicinales, inherentes a la flora de cada lugar, para combatir enfermedades y patologías
leves. Por eso, nuestra investigación se centra, fundamentalmente, en Rosende, parroquia del municipio
de Sober y si tuada al sur de la provincia de Lugo, dentro de la comarca de Tierra de Lemos. El ú l timo
censo oficial de 1 998 recoge un número de 1 26 habitantes repartidos en una superficie total de 2,76 km.
Sin embargo, los informantes comentan que actualmente las personas censadas no deben de alcanzar el
medio centenar. Se trata de un lugar donde, por su si tuación, se producen muchas de las circunstancias
comentadas anteriormente y por eso, consideramos que la medicina natural ha sido de uso habitual en la
zona.
Hemos entrevistado a seis mujeres con edades que osci lan entre los 65 y 89 años. Todas residen en el

pueblo desde su nacimiento y, por el lo, son grandes conocedoras de los beneficios que se pueden
encontrar en la naturaleza. Admiten que la desaparecida Carmen “do Corzo” fue la persona que más sabía
sobre plantas curativas y que probablemente su hi ja de 78 años, Victori ta “do Corzo”, haya heredado
parte de esa sabiduría, sin embargo su memoria ya no le permite recordar.
No obstante, los cambios en las condiciones de vida: mejores comunicaciones, acercamiento de los
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centros de salud al rural , incremento de hospitalesi han provocado que, en cuestión de pocos años, se
abandonen las antiguas prácticas naturales decantándose mayori tariamente la población por la medicina
convencional . Como consecuencia de el lo, gran parte de este patrimonio cul tural se encuentra en
posesión de personas con avanzada edad y apenas ha sido registrado por escri to, por lo que se está
perd iendo irremediablemente. Por eso, hemos real izado otra encuesta en nuestro entorno urbano (Vigo).
Hemos seleccionado informantes cuya edad osci la entre 49 y 87 años. Se trata de cinco mujeres y un
hombre que pasaron parte de su vida en aldeas o de parientes próximos, con el fin de comprobar si los
conocimientos sobre el tema se mantienen en la ciudad.
Además, hemos querido comparar nuestros resul tados con otros estud ios, con el objeto de aumentar el

grado de fiabi l idad de la investigación: (Ani l lo, 201 1 ; González-Hernández, et al. , 2004; Latorre, 2008;
Romero et al. , 201 3).

RESULTADOS

Pi lar Vázquez de 65 años recuerda con
añoranza su niñez “nós de nenos corriamos
todo o día pola eira, subiamos as árbores,
muros. . . . chegabamos a casa coas pernas e
os brazos rabuñados, pero a mamá tiña
sempre a botel la preparada para curarnos
as feridas”. Expl ica que en todas las casas
de la zona se guardaban las hojas de árnica
en una botel la l lena de aguard iente, que era
empleada para curar las heridas. Comenta
que el alcohol del aguard iente y las
propiedades anti inflamatorias y cicatrizantes
de la planta eran una combinación perfecta
para curar sus males. Figura 1 . Arnica montana, foto M.Castro

Posee aceites esenciales, resinas, taninos y mucílagos, que funcionan como cicatrizantes,
anti inflamatorios, analgésicos, etc. También son úti les para dolores articu lares, reuma, inflamaciones,
contusiones, hematomas, fiebre y como desinfectante.
Se uti l izan hojas secas, flores, raíz en infusión, macerada o cocimiento
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1 .1 . Información recopilada en Rosende (Sober, Lugo)

Consul tando a diversas personas mayores hemos recopi lado información sobre las sigu ientes especies:
árn ica, azucena, berza gal lega, carrasco, colondri l lo, ortiga muerta, d iente de león, espino albar, h ierba
del té, l lantén mayor, malva, pampl ina y violeta.
A continuación ind icamos el nombre popular y científico de la planta, la obra en la que se puede ver una

descripción completa y los datos recopi lados sobre usos medicinales.

Árnica (Arnica montana) García (2008:346)(Fig. 1 ).

Azucena (Lilium martagon) García (2008:438)
Carmen Cruz Vázquez de 75 años, nos dice que para curar los forúnculos de su hermano, calentaban

en la plancha de la cocina de hierro, el bu lbo de la azucena y se lo apl icaban a modo de cataplasma,
consigu iendo un efecto drenaje y la rápida curación.
En el la se encuentran flavonoides, almidón, entre otros que son úti les como anti inflamatorios,

analgésicos, d iuréticos y expectorantes, además de quemaduras, eczemas, dolor de oído.
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Figura 2. Lilium martagon, foto M.Castro

Berza gal lega (Brassica oleracea) García (2008: 1 45)
Carmen Cruz comenta el uso de cataplasmas de berza

cal iente para al iviar la masti tis.
Esta planta contiene vitamina C, U, mucílagos, por lo que se

uti l iza como antiescorbútica, depurativa, antiséptica y
cicatrizante.
Se usan las hojas en cataplasmas o infusiones.

Carrasco (Calluna vulgaris) García (2008: 1 53)
Dolores Soutu l lo de 89 años, resal ta una uti l idad muy curiosa: “antes, cando se facían os buracos nas

orel las das nenas recen nacidas poñíasel le unha ramiña de carrasco, muy l impo e afiado, para que non se
infectara e non se pechara o buraco ata ter os cartos para comprar os pendentes”.
Se conoce en el la la presencia de taninos, arbutósidos e flavonoides, por lo que se usa como

anti inflamatoria, d iurética, antiséptica, astringente y para infecciones de orina o renales.
Se usan flores, ramas con flores en infusión.

Colondri l lo (Asplenium trichomanes) García (2008: 46)
Pi lar Vázquez coincide con el resto de los informantes en la efectividad de esta planta para bajar la

fiebre. Una vez cocido, se empapaban paños que se ponían a modo de cataplasmas sobre la frente.
Se usa como emol iente y anti inflamatorio para el hígado, el bazo, etc.
En infusión o cocimiento de las frondes y el rizoma

Ortiga muerta o chupóns (Lamium maculatum) García (2008: 277)
Carmen Cruz de 75 años expl ica el uso que le daban a la planta, una vez cocida, para curar las

quemaduras.
Era uti l izado como anti inflamatorio, hemostático, depurativo, d iurético, expectorante, tónico, antiséptico,

cicatrizante y para trastornos intestinales y hemorroides, toda la planta en infusión, cataplasma o
cocimiento.

Diente de león (Taraxacum officinale) García (2008:368)
Pi lar Vázquez nos cuenta que en la actual idad sigue consumiendo esta planta, pero que era casi de uso

obl igatorio los días de fiesta: “O día do San Miguel os pequenos sempre tiñamos de cena o dente de
león, a mamá dicía que era para facer ben a dixestión, senón que non poderiamos durmir”.
Se trata de una planta diurética y depurador de hígado y riñón, de la que se usan hojas, flores o raíz en

ensalada.

Espino albar o escambrón (Crataegus monogyna) García (2008: 1 74)
Amparo Ferrero, 83 años, relata que vivían en la aldea personas con problemas de nervios y en las

fuertes crisis tomaban la infusión de la flor de esta planta como tranqui l izante.
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Son uti l izados el bu lbo y las flores en cataplasmas,
aceites o cocimiento.
En el la se encuentran flavonoides, almidón, entre otros

que son úti les como anti inflamatorios, analgésicos,
d iuréticos y expectorantes, además de quemaduras,
eczemas, dolor de oído.
Son uti l izados el bu lbo y las flores en cataplasmas,

aceites o cocimiento.
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Contiene vitamina C, riboflavinas, tiamina, n iacina, calcio, potasio, magnesio, fibra, flavonoides y
fi tosteroles, que ayudan a los sistemas card iovascular (regula la presión arterial ) y nervioso.
Se usan flores secas y frutos en infusión.

Hierba del té (Chenopodium ambrosioides) García
(2008:98)(Fig. 3)
Conchita Vázquez de 68 años, considera que con la

l legada de los herbicidas a la zona esta planta empieza a
escasear. De niña la empleaban para la d iarrea y malestar
de estómago. Siguen consumiéndola por el placer de su
maravi l loso aroma.
Contiene mucílago, taninos, calcio, magnesio eficaces

para combatir espasmos musculares y curar heridas. Se
usaban hojas verdes en infusión o cataplasmas.

Figura 3 . Chenopodium ambrosioides, foto
M.Castro

Llantén mayor (Plantago major) García (2008:285)
Conchita cuenta que su madre la enviaba a recoger hojas de esta hierba cuando tenía infección de

orina. Expl ica que una vez cocidas se hacía un lavado.
Presenta glucósidos, aucubina, taninos y sales minerales, azufre, mucílago y aceites, por lo que es

antioxidante, antibacteriana diurético, expectorante, laxante, astringente, antiséptico, anti -inflamatorio,
anti tusivo y emol iente. También se usaba para afecciones de garganta, catarro, ojos, heridas, picaduras,
expectorante, antibacteriano, suavizante, emol iente, anti inflamatorio y antialérgico
Eran usadas hojas, semi l las, raíces y savia en infusión, cataplasmas, hojas tri turadas o cocimiento.

Malva (Malva sylvestris) García (2008: 1 1 5)
Carmen Cruz recuerda con nostalg ia el momento de su parto. Menciona que le d ieron una infusión de

malva para ayudar a expulsar la placenta.
Presenta mucílagos, vi tamina C, n iacina, tiamina, riboflavina, taninos, entre otros, por el lo es calmante,

laxante, suavizante, antirreumática y emol iente, además, suaviza las mucosas respiratorias y reduce la
inflamación, procesos catarrales, i rri taciones estomacales, regulador intestinal . Uso externo para granos,
ú lceras, cu idado de los ojos y picaduras de insectos.
Se uti l ización hojas, flores (antes de la apertura) y raíz en infusión, cocimiento o cataplasmas.

Meruxa ou pamplina (Stellaria media) García
(2008:85)(Fig. 4)
Amparo Ferrero expl ica que la “meruxa” la tomaban

como ensalada y que resul taba muy eficaz para el catarro
Es rica en fibra, ácidos grasos esenciales, proteínas,

saponinas y flavonoides, por el lo se usa para reumatismo,
psoriasis y ú lceras.
Toda la parte verde es empleada como en ensalada.

Figura 4. Stellaria media, foto M.Castro
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Violeta (Viola odorata) García (2008: 1 20)
Sara Rodríguez 72 años dice que la infusión de pensamientos o violetas eran uti l izadas para los

dolores de cuerpo y de cabeza.
Contiene alcaloides, flavonoides, saponinas, alcohol , cetonas, muci lagos y ácido sal icíl ico, por lo que es

vomitiva, expectorante. Se usan hojas y flor en infusión.
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Tabla 1 . Especies uti l izadas en la zona de Vigo

Además de las plantas relacionadas, los informantes nos cuentan el empleo que hacían de muchas
otras que, por ser más conocidas, no hemos seleccionado para nuestro anál isis: tomi l lo, orégano o
“nébeda” eran muy uti l izadas para catarros y nos cuentan que el “mentrastre” o la menta poleo se
tomaban a diario para la buena digestión. Estas úl timas eran muy sol ici tadas por los niños, debido al
azúcar que se le añadía a la infusión. Pi lar Vázquez se entusiasma cuando nos cuenta que: “A Reboira
estaba cheiña de menta poleo, de berros e de macela; por iso, cando ceibabamos as vacas a pastar para
al í, daban máis lei te que cando iban para a Lama de Outeiro”.

1 .2. Información recopilada en la zona de Vigo

Para conocer la si tuación actual en la ciudad hemos elegido Vigo, consul tando a informantes de
diferentes edades entre 49 y 87 años, que nos han sumin istrado la información que figura en la tabla 1 .
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Análisis de los resultados

Dentro de las l imitaciones dadas por la reducida información, hemos comparado con l ibros divu lgativos
sobre la materia, para encontrar coincidencias con los usos, hal lando que para una misma planta hay
diversidad de apl icaciones, entre las cuales unas veces existe coincidencia y, en algún caso, resul ta
totalmente novedoso. Por otra parte, hemos comprobado que en la ciudad la información resul ta más
inconcreta y, en muchas ocasiones, no pueden precisar el nombre de la planta ni la forma de apl icación.
La media de edad de los informantes gira en torno a 74 años y se trata, fundamentalmente, de mujeres.

De los datos obtenidos hemos comprobado que las dos fami l ias con más especies son: Asteraceae con 3,
Umbi l iceae y Lamiaceae con 2 , tal como se ind ica en la tabla 2.

Las plantas conocidas por un mayor número de encuestados son: Ruta graveolens con 4, Asplenium
trichomanes y Crataegus monogyna con 2/3, Urtica dioica, Eucalyptus globulus y Malva sylvestris con 2
(tabla 3) y las patologías más comunes: d igestión, lombrices, catarro (González-Hernández, et al. , 2004) y
verrugas gases, granos y nervios (García, 1 993).

CONCLUSIÓN
Nos hemos centrado en dos zonas claramente diferenciadas por su entorno: Rosende, rural , y Vigo,

urbano. Hemos extraído datos generales correspondientes a plantas que los informantes no recordaban
claramente el nombre, la parte uti l izada, etc. De la información sesgada que se registran en la tabla
correspondiente al área de Vigo se observa que, al no ser una necesidad imperiosa su empleo por la
comodidad que supone la medicina convencional , tienen que hacer un gran esfuerzo para recordar usos
en su niñez.
En el rural el anál isis ha sido más interesante por los matices y recuerdos vivos aun en la memoria. Con

el fin de no alargar el trabajo nos hemos l imitado a relacionar aquel las plantas cuyo uso resul ta más
excepcional , con datos más novedosos. La avanzada edad de los informantes nos hace reflexionar sobre
la importancia de esta val iosa aportación y sobre el riesgo de perderla. La gran mayoría de las personas

Tabla 2 . Fami l ias de plantas con más especies usadas en local idades gal legas: █ Asteraceae , █
Lamiaceae , █ Umbil icaceae , █ Rosaceae (datos obtenidos de los diferentes estud ios referenciados)

Tabla 3. Especies más conocidas en nuestra encuesta coincidentes con otros estud ios: █ Rosende, █ Noroeste,
█ Triacastela, █ Provincia A Coruña, █ Terra Chá
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que han compartido sus conocimientos son mujeres, hecho que también coincide con los estud ios y tesis
de los que nos hemos val ido para contrastar nuestros datos.
En general las reseñas obtenidas en cuanto al empleo de fami l ias, especies y usos se ajustan, en su

mayor parte, con las de los otros trabajos consul tados. No obstante, se trata de una comparación somera
porque nuestro anál isis está enfocado a resal tar las singularidades encontradas.
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