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Resumen
La herbolaria mexicana ha sido una parte 
intrínseca de la cultura indígena ancestral 
y ha ejercido una influencia significativa en 
la vida cotidiana de las comunidades a lo 
largo de los siglos. Su profunda conexión 
con la cosmovisión indígena ha trascendido 
generaciones y ha llegado a impactar en 
gran medida el desarrollo de la farmacéutica 
actual. Este artículo de divulgación explora la 
importancia de la herbolaria mexicana en el 
ámbito farmacéutico contemporáneo con el 
ejemplo de Taxus globosa y Ustilago maydis, 
destacando sus fundamentos culturales y su 
relevancia científica. 

Palabras clave: Herbolaria, farmacéutica, pa-
tentes, culturas indígenas.
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México es considerado como un país 
megadiverso, debido a la gran varie-
dad de ecosistemas que posee, por 
lo cual es la cuna de la riqueza de 

recursos naturales que han sido aprovechados 
por generaciones [1]. Es así, como nace la her-
bología, una práctica proveniente de las comu-
nidades indígenas cargada de una cosmovisión 
donde la naturaleza se percibe como una en-
tidad sagrada que se interconecta con la vida 
humana, al emplear las plantas con fines medi-
cinales y rituales. 

Desde la época prehispánica, las culturas 
indígenas han identificado y utilizado diversas 
especies de plantas medicinales. El traspaso 
de este conocimiento a las generaciones futu-
ras de familias mexicanas generó un gran im-
pacto tanto social como económico. Esto se 
debe a que, la mayoría de los practicantes son 
mujeres, y ellas, aprendieron el uso de estas 
plantas por negocio familiar [2].  Gracias a esto, 
actualmente contamos con aproximadamente 
4500 especies de plantas registradas oficial-
mente convirtiéndonos en el segundo país a 
nivel mundial con el mayor número de plantas 
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Summary
Mexican herbalism has been an intrinsic 
part of ancestral indigenous culture and has 
exerted a significant influence on the daily life 
of communities throughout the centuries. Its 
deep connection with the indigenous worldview 
has transcended generations and has come 
to greatly impact the development of current 
pharmaceuticals. This dissemination article 
explores the importance of Mexican herbalism 
in the contemporary pharmaceutical field with 
the example of Taxus globosa and Ustilago 
maydis, highlighting their cultural foundations 
and their scientific relevance.
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esta planta se encuentra ubicada en diversas 
regiones del país, como el Estado de México, 
Puebla, Oaxaca, Veracruz y en la región nor-
te como Tamaulipas y Nuevo León; florece de 
enero a marzo y fructifica de mayo a noviembre 
[4]. Esta planta se ha empleado desde tiempos 
remotos, en culturas indígenas mexicanas con 
fines medicinales, principalmente para tratar 
afecciones respiratorias y cardiovasculares. Sin 
embargo, en la actualidad los compuestos pre-
sentes en Taxus globosa son de gran interés en 
la investigación científica, por su posible apli-
cación en el campo oncológico. Además, Ta-
xus globosa se emplea para producir paclitaxel 
el cual en su esqueleto central de la molécula 
presenta un anillo de taxano, los cuales son un 
grupo de medicamentos que actúan como es-
tabilizadores de microtúbulos (estructuras que 
ayudan a mantener la forma de las células) e 
impiden el crecimiento celular al inhibir la divi-
sión celular. El paclitaxel fue el primer taxano 
empleado en el área de oncología, por lo cual 
es considerado como un parteaguas para el 
tratamiento de cáncer en las últimas décadas 
[5].

medicinales registradas [3].

Estos conocimientos llenos de tradición 
promueven una sinergia entre el conocimiento 
ancestral y la farmacéutica moderna para el de-
sarrollo de nuevos medicamentos y tratamien-
tos. Actualmente, los denominados fitofárma-
cos muestran un aumento en su demanda, y 
es que algunas plantas con fines medicinales 
presentan principios activos para la elabora-
ción de estos, e inclusive para otros fármacos 
comerciales. 

  Hasta la fecha, es todo un reto para Mé-
xico como para el resto del mundo el desarrollo 
de nuevos métodos de prevención y diagnósti-
co, así como tratamientos para cáncer que per-
mitan proveer una mejor calidad de vida.

En este sentido, en México existen innu-
merables cantidades de plantas y hongos con 
diversas propiedades, entre las cuales se en-
cuentra Taxus globosa (imagen 1) y Ustilago 
maydis (imagen 2). Con respecto a Taxus glo-
bosa, se sabe que es una gimnosperma dico-
tiledónea, perteneciente a la familia Taxaceae, 

Figura 1. Taxus globosa
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 El modo de acción de paclitaxel es me-
diante la interrupción de la división celular, pro-
moviendo la apoptosis (muerte celular) de célu-
las tumorales, lo que lo convierte en un 
candidato ideal para el tratamiento del 
cáncer. Sin embargo, la obtención de 
paclitaxel a partir de Taxus globosa 
no es una tarea sencilla, ya que esta 
planta contiene el compuesto de in-
terés en pequeñas cantidades y su 
extracción tradicional es costosa. En 
este sentido, se ha empleado la bio-
tecnología, como una herramienta 
poderosa para aumentar la pro-
ducción de paclitaxel de manera 
más eficiente. Una de las estra-
tegias empleadas es el cultivo de 
células de Taxus globosa, y el uso 
compuestos como metil jasmona-
to para incrementar la producción 
de taxanos mediante la sobre-ex-
presión de genes involucrados en 
la ruta de biosíntesis de paclita-
xel en forma controlada y a gran 
escala. Este enfoque, ha mos-
trado resultados prometedores 
de acuerdo con lo obtenido por 
Osuna, L., et al. (2015) [6].

La colaboración entre la 
medicina tradicional y la ciencia 
moderna es fundamental para 
aprovechar el potencial de Taxus 
globosa en la búsqueda de tra-
tamientos más efectivos y me-
nos invasivos para el cáncer. La 
biotecnología ha demostrado 
ser una herramienta invaluable 
para aumentar la producción 
de paclitaxel y hacerlo más acce-
sible para quienes lo necesitan; sin 
embargo, es vital seguir investigando y desa-
rrollando nuevas estrategias para garantizar la 
sostenibilidad de esta especie y su aprovecha-
miento responsable en la industria farmacéu-
tica. Además, es importante el desarrollo de 
regulaciones que eviten una intoxicación por el 
consumo inadecuado de la planta mediante la 
medicina tradicional. La planta Taxus globosa 

es un tesoro de la naturaleza que puede ofrecer 
esperanza y alivio a millones de personas afec-
tadas por el cáncer en todo el mundo.

Por otro lado, Ustilago maydis, 
es considerado como el “caviar mexi-

cano” por su gran  uso en la gastrono-
mía mexicana. Ustilago maydis es un 

hongo parásito del maíz que produ-
ce agallas de diferentes tamaños 
que crecen en la mazorca permi-

tiendo una mezcla entre el hon-
go y la mazorca [7]. Proviene 
de la familia Ustilaginaceae y 
se clasifica en los tipos basi-
diomiceto y dimórfico. Este 
hongo se encuentra en to-
das las regiones del mundo 
y es más probable encon-
trarlo en los sembradíos 
del maíz en época de 
lluvia. Se caracteriza por 
provocar una coloración 
oscura a los anexos.

Para el resto del 
mundo, la propagación 
de Ustilago maydis en los 
sembradíos de maíz es 

el causante de la pérdida 
de millones de dólares. Sin 

embargo, en México desde 
las culturas prehispánicas, 

esta “enfermedad del 
maíz” denominada co-
múnmente como huitla-
coche es considerada 
como una oportunidad 
de alimento, e inclusive 

vendiéndose a un pre-
cio más elevado los granos 

con Ustilago maydis, que los granos sanos de 
maíz. Por otro lado, distintas culturas han re-
conocido al huitlacoche por sus efectos medi-
cinales; por ejemplo, en Puebla y Veracruz se 
utiliza como inductor al parto produciendo tos 
y provocando contracciones en el útero [8]. En 
otras regiones, inclusive se ha utilizado como 
mascarilla, ya que contiene propiedades exfo-

Figura 2. Ustilago maydis
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liantes y astringentes [9]. En algunas poblacio-
nes se utiliza como medicamento tópico para 
heridas y quemaduras, y en otros lugares se 
emplea como tratamiento digestivo.

Tal fue el impacto del huitlacoche, que en 
1981 los científicos Kealey y Kosiwoski origi-
narios de Estados Unidos de América, vieron 
la posibilidad de utilizarlo como modelo ex-
perimental, de esta forma se podrían analizar 
estudios de patogenicidad, procesos de divi-
sión celular y replicación de ADN. En cuanto 
a la división celular, se observó que mazorcas 
infectadas presentan una mayor producción 
de auxinas y citoquininas con respecto a ma-
zorcas no infectadas, lo que provoca el creci-
miento desmesurado de tejido. Por otro lado, 
algunos estudios han confirmado su potencial 
antioxidante (impiden daño celular causado por 
radicales libres producidos por células cance-
rígenas), empleando distintos métodos de ex-
tracciones (maceración, ultrasonido asistido, 
mezclado, agitación, mezclado magnético) y 
solventes (como etanol) para la obtención de 
los antioxidantes, mediante sistemas de me-
dición de antioxidantes como ABTS, DPPH, 
FRAP, y ORAC.

Otros compuestos bioactivos reporta-
dos en el huitlacoche incluyen ustilagol, usti-
lagomaydisina y ustálipidos. Los ustigalos A-F 
derivados de la cumarina han exhibido propie-
dades antiinflamatorias y antitrombóticas. Las 
ustilagomaydisinas A.S, por otro lado, son de-
rivadas de las purinas, mostrando actividades 
citotóxicas contra células de leucemia humana 
en una dosis baja. Mientras, que los ustalípidos 
presentan un efecto similar a la dopamina (pro-
porcionando placer y relajación). Por lo tanto, 
actualmente, el huitlacoche ha incursionado en 
la industria farmacéutica para la obtención de 
estos compuestos por sus propiedades.

Por todo lo anterior, Taxus globosa y Us-
tilago maydis representan una fuente potencial 
de compuestos bioactivos con aplicaciones en 
la biotecnología y la farmacología. Que permite 
obtener múltiples beneficios para el área de on-
cología a bajos costos, y promoviendo una me-
jora en la calidad de vida de personas diagnos-

ticadas con diversos tipos de cáncer. Además, 
faltan más estudios que nos permitan conocer 
que otros compuestos poseen Taxus globosa y 
Ustilago maydis, y también es importante ana-
lizar otras plantas consideradas medicinales 
por nuestros ancestros, para su futura aplica-
ción en el área de la salud para tratar de for-
ma eficaz diversos padecimientos que afectan 
gravemente la calidad de vida de las personas. 
También es importante destacar, el desarrollo 
de nuevas medidas regulatorias para hacer un 
uso consiente de nuestro patrimonio vegetal 
y evitar intoxicaciones por mal manejo de las 
plantas medicinales, ya que se desconocen las 
dosis adecuadas y los diferentes compuestos 
que integran las plantas.
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