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• Datos generales y matrícula del alumno 

Alumna: Dulce Alondra Leon Bringas 

Matrícula: 2182030951 

 

• Lugar donde se realizó el Servicio Social 

El servicio social se realizó en el laboratorio de Biología Vegetal 

• Unidad 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

• División 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud 

• Departamento 

Departamento del Hombre y su Ambiente (DEHA) 

• Licenciatura 

Licenciatura en Biología 

 

• Nombre del plan, programa o proyecto en el que se participó 

Proyecto de investigación departamental “Uso y propagación de plantas medicinales 

en México” a cargo de la M. en C. Aída Marisa Osuna Fernández, profesora-

investigadora responsable del Laboratorio de Biología Vegetal, Departamento El 

Hombre y su Ambiente, División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM-

Xochimilco - Revisión etnohistórica de Commelina coelestis (hierba del pollo) del 

Códice De la Cruz Badiano a la actualidad  

 

• Nombre del asesor o asesores 

Asesora interna M. en C. Aida Marisa Osuna Fernández  

Lab. de Biología Vegetal Departamento del Hombre y su Ambiente 

Número económico: 18057 UAM Xochimilco 

Asesora externa Dra. Helia Reyna Osuna Fernández 

Lab. Estructura y Fisiología de plantas Departamento Ecología y Recursos Naturales 

Número de trabajador: 133935 Facultad de Ciencias 

 

• Marco Institucional. Misión y visión de la institución. Compromiso social 

El Servicio Social en el área de Ciencias Biológicas se caracteriza por llevar a cabo 

actividades dentro de un plan, programa o proyecto universitario (investigación o 

actividades relacionadas con la profesión), que deben estar aprobados por el Consejo 

Divisional de la Universidad Autónoma Metropolitana, además de estar vinculados 

con los planes de estudio de la Universidad y realizarse para beneficio de la sociedad 

y el Estado. En el Departamento del Hombre y su Ambiente (DEHA) se realizan 

actividades de investigación, docencia y difusión en las que colaboran diferentes 

actores como: profesores-investigadores, alumnos, personal administrativo y 

autoridades (internos y externos a la UAM-X). Uno de los laboratorios que pertenecen 

al DEHA es el laboratorio de Biología Vegetal, el cual se enfoca en la revisión y el 

análisis de la fisiología y anatomía de plantas medicinales originarias y/o utilizadas en 
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México con el propósito de generar estrategias para la propagación y conservación 

de este recurso en sus zonas de distribución natural. 

• Antecedentes del programa o proyecto 

El presente Servicio Social consistió en la revisión etnohistórica de Commelina 

coelestis desde el códice de la Cruz Badiano hasta la actualidad y se integra a las 

actividades del proyecto de investigación departamental “Uso y propagación de 

plantas medicinales en México” en su segundo objetivo sobre investigación y 

recopilación de información para el diseño de fichas técnicas sobre propagación de 

especies medicinales para la página WEB del Laboratorio de Biología Vegetal. 

 

• Introducción 

Commelina coelestis es una hierba nativa de México que ha sido utilizada 

medicinalmente desde hace más de cuatro siglos, por lo que la investigación a lo largo 

del tiempo de esta especie puede contribuir a su difusión sobre los usos terapéuticos 

que se le han dado a esta planta desde la época prehispánica a la actualidad. De 

forma complementaria se llevará a cabo la búsqueda y recuperación de información 

sobre su reproducción y formas de propagación como estrategias para mantener sus 

poblaciones naturales. 

 

• Ubicación geográfica del programa o proyecto donde se realizaron las 

actividades del servicio social. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, División Ciencias Biológicas 

y de la Salud, Departamento El Hombre y su Ambiente, Laboratorio de Biología 

Vegetal. 

 

• RESUMEN 

 

Commelina coelestis ha sido utilizada como un recurso medicinal en México desde 

hace más de cuatro siglos, desde 1552 como consta el registro en el Códice de la 

Cruz-Badiano, hasta la actualidad. Entre los 48 padecimientos tratados con esta 

especie y referidos en la literatura se encuentran: hemorragias, fiebre, para regularizar 

la menstruación y disminuir los dolores menstruales, diarrea, sangrado de encías, 

calor de ojos, inflamación, hematomas, heridas y cicatrizaciones. 

Se consultaron dos fuentes históricas (1552-1712) y doce fuentes contemporáneas 

(1801-2020). En once de las catorce referencias investigadas se reporta el uso de C. 

coelestis es como un agente eficaz para detener hemorragias (hemostático). Los usos 

etnomédicos fueron clasificados en 9 tipos de enfermedades de acuerdo con el 

aparato o sistema afectado y en síndromes de filiación cultural. El principal aparato 

tratado con C. coelestis es el aparato reproductor con 10 enfermedades. Se realizó 

una línea de tiempo que abarca los años de 1552 a 2020 con el fin de visualizar los 

distintos usos de la especie en el tiempo, desde 1552 hasta 2020. El efecto 

hemostático se ha mantenido desde su primera aparición en 1893 en la obra La real 

expedición Botánica a Nueva España (Plantae Novae Hispaniae) de José Mariano 
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Mociño y Martín de Sessé, hasta referencias etnobotánicas del año 2020. Las bases 

de datos consultadas sobre artículos científicos que validaran la información 

etnomédica investigada fueron: Scopus, Sci Finder, Web of Science en BIDIUAM, 

Academic Search Complete, Redalyc y eTESIUNAM. Se encontraron los siguientes 

estudios según su enfoque: 2 farmacológicos, 1 fitoquímico, 2 fisiológicos, 4 

etnobotánicos, 1 filogenético y 21 taxonómicos, 3 ecológicos, 3 eco fisiológicos y 2 

agronómicos. Los estudios farmacológicos y el fitoquímico validan el uso tradicional 

de tres actividades terapéuticas encontradas en las fuentes históricas y 

contemporáneas: contracción de músculo liso en rata, antidiarreica y digestiva en 

dónde se evaluó el potencial de C. coelestis como especie tanífera, (plantas que 

pueden reducir la producción de metano (CH4), en el rumen del ganado).  

Se organizaron dos bases de datos con esta información que será útil para futuras 

investigaciones en el Laboratorio de Biología vegetal.  

Finalmente se diseñaron y elaboraron dos recursos de divulgación científica: una 

infografía sobre los usos medicinales de Commelina coelestis en el tiempo que incluye 

los usos validados científicamente y una ficha técnica que contiene información sobre 

la propagación de la especie. Ambas herramientas para difundir la importancia de C. 

coelestis y contribuir con su preservación, se colocaron en el espacio del Laboratorio 

de Biología Vegetal en la página de ENVÍA de la UAM Xochimilco. 

A pesar que el uso medicinal más citado fue el hemostático, hasta el momento no hay 

un estudio farmacológico o clínico que lo valide. Es importante que la investigación y 

validación científica continúe para que C. coelestis pueda ser utilizada como una 

alternativa eficaz para tratar algunos de los padecimientos mencionados en los 

trabajos etnobotánicos sobre esta planta. No se encontró ningún estudio preclínico, 

clínico, sobre la reproducción o técnicas de propagación de C. coelestis, lo que 

significa que son áreas de desarrollo para el conocimiento de esta especie endémica 

de México. 

 

Palabras clave: Commelina coelestis, usos etnomédicos, validación científica, 

propagación 
 

• Objetivo de las actividades realizadas. 

Contribuir con la búsqueda y recuperación de información sobre los usos etnomédicos 

de Commelina coelestis desde la época prehispánica hasta la actualidad, así como 

datos respecto a su reproducción y formas de propagación en caso de estar 

disponibles, para ser aplicados como estrategias para mantener sus poblaciones 

naturales. 
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• Descripción específica de las actividades desarrolladas. 

1. Se revisaron las principales fuentes históricas del siglo XVI al siglo XXI de 

Commelina coelestis para conocer sus usos terapéuticos. 

 

Se encontró 48 usos medicinales, en dos fuentes históricas (1552-1712) y 12 fuentes 

contemporáneas (1801-2020). El primer documento en el que se hace referencia a 

Commelina coelestis es en el Libellus de Medicinalibus indorum herbis / Códice de la 

Cruz-Badiano de Martín De la Cruz y Juan Badiano (1552) en el cual esta planta se 

utiliza para tratar el calor, interpretado como ardor o fiebre (INAH, 2013). 

El uso medicinal de C. coelestis como hemostático (agente eficaz para detener una 

hemorragia) (RAE, 2023-a) (Ver tabla 1 en anexo). Otros usos medicinales con 

mayor número de menciones fueron: febrífuga (5 referencias de 1942 a 2020), para 

corregir la menstruación/regula los desórdenes menstruales (4 referencias de 1712 a 

2020), disentería (4 referencias de 1942 a 2009) y diarrea (4 referencias de 1942 a 

2017). 

 

Dependiendo del padecimiento a tratar se utiliza un órgano distinto de la planta 

(ramas, hojas, tallos y flores) y el modo de usarlo también es diferente, puede 

utilizarse cocida, triturada, en infusión (Archundia, E.G. 2005), en baños para el 

cuerpo (Domínguez, P. et al., 2015) o en cataplasmas (Argueta A. y Zolla, C. (2014) 

(Ver tabla 2 en anexo). 

 

C. coelestis es una especie ruderal y arvense, recolectada de forma silvestre (Ortiz, 

L.P. et al., 2017; CONABIO, 2009) a orillas de los caminos y de asentamientos 

humanos (Valencia, S.A. 2012). También se puede adquirir como manojo seco a partir 

de $20 pesos en los mercados de Xochimilco y Sonora en la CDMX (Argueta A. y 

Zolla C., 2014). En curaciones a gallos de pelea con amputación de patas o alas, eran 

efectivas las cataplasmas de tallos y hojas frescas de C. coelestis para detener la 

hemorragia, en cambio el material vegetal seco en polvo no tuvo el mismo efecto. El 

efecto hemostático del material seco se recuperaba al agregar agua (Martínez, M., 

1969; Soria, N. 2018).  

Además de los usos medicinales, se registró el uso de Commelina coelestis como 

pigmento para papel (De Sessé, M. y Mociño, M., 1893, ya que las flores en agua 

segregan un color azul. Se menciona que las imágenes que hay en grabados de aves 

y flores en el documento Plantae Novae Hispaniae, se pintaron con ese azul y por eso 

tienen un brillo muy vívido. Esta especie fue utilizada como matlalli (tinte y pigmento 

laca obtenidos de la flor), también ha sido considerada como componente del color 

azul maya, que fue utilizado en los códices prehispánicos de México, este color se 

obtenía precipitando las flores de C. coelestis (matlalxochitl) sobre una arcilla (Dupey, 

E.G. 2014).  

Estos pigmentos hidrosolubles son antocianinas, grupo de metabolitos vegetales 

secundarios conocidos colectivamente como flavonoides, se encuentran en tejidos de 

las plantas, como hojas, tallos, raíces, flores y frutos (Martin J. B. et al., 2012), 

acumulados en las vacuolas de las células y responsables de la gama de colores 
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desde el rojo hasta el azul. Estos pigmentos poseen diferentes funciones en la planta 

como la atracción de polinizadores para la dispersión de semillas, la protección de la 

planta contra los efectos de la radiación ultravioleta y contra infecciones virales y 

microbianas (Astrid G.G., 2008). Las especies del género Commelina presentan 

distintos tipos de antocianinas: C. benghalensis, contiene cianidinas, (Sharma K. et 

al., 2022; Ghosh, P. et al., 2019); C. diffusa leucoantocianinas (Adoho, A.C. et al., 

2022). Las leucoantocianinas están presentes en las plantas y son precursoras de las 

antocianinas, catequinas y taninos (Peñarrieta, J.M. et al., 2014). Las antocianinas 

cambian de color dependiendo del pH del medio (Kondo, T. et al., 1992). Las flores 

de C. communis al igual de C. coelestis, son de color azul a pH 4 a 8. En general, 

adquieren un color rojo en medio ácido y cambian a color a azul a violeta cuando el 

pH se basifica (Heredia, S.A. 2006). Hacen falta estudios fitoquímicos de C. coelestis 

para conocer el tipo de antocianinas que presenta. 

Los 48 usos terapéuticos encontrados en este trabajo se clasificaron de acuerdo con 

el aparato o sistema afectado: aparato digestivo, reproductor, músculo esquelético, 

urinario, respiratorio, y sistema tegumentario, inmunitario, nervioso y cardiovascular 

(Ver tabla 3 en anexo). Además de un apartado para los síndromes de filiación 

cultural que se definen como enfermedades tradicionales que se padecen dentro de 

la nosología popular mexicana y representan saberes ancestrales de origen 

prehispánico en su mayoría (SIC, 2012), o como dolencias restringidas a un grupo o 

cultura en particular (Gallagher M.R. y Rehm R.S. 2012) que no son reconocidas por 

la medicina moderna (Vázquez M. et al., 2011).  

Los cinco principales aparatos y sistemas tratados con C. coelestis son:  

• Aparato reproductor-10 enfermedades: desordenes menstruales, 

metrorragias uterinas (sangrados a intervalos irregulares, de cantidad variable 

sin relación con el ciclo menstrual (Ubieto, J. et al., 2009), dolores menstruales, 

irritación vaginal, lavados vaginales, estruma ovárico (presencia de tejido 

tiroideo en el ovario (Bou-Khair, R.M. et al., 2005)), entuertos, dolores de parto, 

abortiva y contracciones del útero);  

• Aparato digestivo-9 enfermedades: parásitos (lombrices), cólicos, diarrea, 

disentería molestias estomacales, ulceraciones de la boca, sangrados de 

encías, problemas en el hígado y como carminativo. 

La disentería es una infección intestinal causada por bacterias como Shigella 

spp., se caracteriza por tener diarrea con sangre, moco o pus, acompañado de 

dolor abdominal (García, L.G. et al., 2005 y García, L.G. et al., 2004). 

Un producto carminativo favorece la expulsión de los gases (RAE, 2023-b).  

• Sistema tegumentario-8 enfermedades: tumores, hematomas, heridas, 

llagas, lamparones, sarna, como antiséptico y cicatrizante. 

Lamparones, descritos por De Esteyneffer en 1712, son tumores en el cuello, 

hinchazones, moretones o escrófulas provocadas por la infección de 

tuberculosis de los ganglios linfáticos en el cuello (Valenzuela, P.A. 2018 y 

Jiménez, V.L., 2018). 
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• Sistema inmunitario-4 enfermedades: hinchazones, inflamación, fiebre y 

calor (interpretado como ardor o fiebre (INAH, 2013). 

• Sistema nervioso-3 enfermedades: calor de ojos, (irritación de los ojos (INAH, 

2013)), mal de ojos (glaucoma, quemosis, pterigión y lagoftalmos (Chávez, 

P.R., 2010)) y desmayos. 

• Sistema cardiovascular-3 enfermedades: hemorragias, hemorragias nasales 

y hemorroides (Ver tabla 4 y 5 en anexos) 

Los principales padecimientos tratados con C. coelestis fueron: en el aparato 

reproductor, desórdenes menstruales (aparece en 4 referencias); en el aparato 

digestivo diarrea y disentería (4 referencias); en el sistema tegumentario heridas, 

hematomas y cicatrizaciones (2 referencias); en el sistema inmunitario fiebre (5 

referencias), uno de los signos más comunes de numerosas enfermedades humanas, 

particularmente las infecciosas (Romero F.R. y Farías J.M. 2014); en el sistema 

nervioso, calor o irritación de los ojos (1 referencia) (Ver gráfica 1 y 2).  
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En la línea de tiempo desarrollada se observa que, de las 10 enfermedades que se 

encuentran dentro de la clasificación de aparato reproductor los desórdenes 

menstruales aparecen desde 1712 hasta 2020, los estrumas se registran únicamente 

en 1712 y 8 enfermedades son referidas desde 1969 hasta 2020: metrorragias 

uterinas, dolores menstruales, irritación vaginal, lavados vaginales, entuertos, dolores 

de parto, abortiva y para contracciones del útero. En el aparato digestivo de las 9 

enfermedades que aparecen, sólo lombrices aparecen en 1 fuente histórica en 1712, 

los 8 restantes aparecen sólo en fuentes contemporáneas de 1942 hasta el año 2017: 

cólicos, diarrea, disentería, molestias estomacales, ulceraciones de la boca, sangrado 

de encías, problemas en el hígado y carminativo. De las 8 enfermedades del sistema 

tegumentario solamente los lamparones en 1712 y las demás aparecen de 1893 a 

2020: tumores, hematomas, heridas, llagas, sarna, antiséptico y cicatrizaciones. En 

el sistema inmunitario se encuentran 4 padecimientos, los cuales aparecen 

únicamente en fuentes contemporáneas de 1942 hasta el año 2020: hinchazones, 

inflamación, fiebre y calor. De las 3 enfermedades relacionadas con el sistema 

nervioso el calor de ojos aparece de 1552 a 1969, mal de ojos únicamente en 1552 y 

desmayos en 1942. Finalmente, las 3 enfermedades relacionadas con el sistema 

cardiovascular aparecen desde 1893 hasta 2020: hemorragias, hemorragias 

nasales y hemorroides. En la línea de tiempo se puede visualizar mejor esto, la 

mayoría de los usos medicinales (38 de 48) forman parte de fuentes contemporáneas, 

sin embargo, hay algunos que han formado parte de fuentes históricas y 

contemporáneas como es el caso de desordenes menstruales y calor de ojos. 
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Los usos medicinales que se le han dado a C. coelestis han ido cambiando con el 

tiempo, sin embargo, el efecto hemostático se ha mantenido desde su primera 

aparición en 1893 en la obra La real expedición Botánica a Nueva España (Plantae 

Novae Hispaniae) de José Mariano Mociño y Martín de Sessé, hasta el año 2020 (Ver 

línea del tiempo en anexo) 

 

2. Se llevó a cabo la búsqueda y recopilación de información de Commelina 

coelestis en bases de datos como Scopus, Sci Finder y Web of Science en 

BIDIUAM y otras bibliotecas digitales como Academic Search Complete, 

Redalyc y eTESIUNAM para contrastar la información con estudios 

contemporáneos publicados en las diferentes disciplinas en torno a las 

plantas medicinales y analizar los cambios en el transcurso del tiempo sobre 

en el uso medicinal de esta especie. 

 

La estrategia de búsqueda se diseñó con las siguientes palabras clave: Medicinal use 

of Commelina coelestis; Pharmacological studies of C. coelestis; phytochemical 

studies of C. coelestis; activity of C. coelestis extracts; C. coelestis assays; Analysis 

of C. coelestis; secondary metabolites of C. coelestis; medicinal compounds from C. 

coelestis; C. coelestis used in medicine; preclinical studies of C. coelestis; clinical 

studies of C. coelestis; plant propagation of C. coelestis; crop of C. coelestis; C. 

coelestis phenology; reproduction of C. coelestis; physiology of C. coelestis; C. 

coelestis seed; Ethnohistorical studies of C. coelestis; importance of C. coelestis; uses 

of C. coelestis; biological function of C. coelestis; ecological importance of C. coelestis; 

distribution of C. coelestis y botanical description of C. coelestis. 

En la base Scopus se encontraron 4 artículos, en Web of science, 4, en Redalyc 35, 

en SciFinder 2, en Academic search compleye 1 y en eTESIUNAM  1 tesis, sin 

embargo, hay artículos que se repiten en varias bases de datos, Redalyc contiene 

estudios etnobotánicos, taxonómicos, ecológicos, eco fisiológicos y agronómicos ya 

que es un sistema que integra a su índice las revistas de alta calidad científica y 

editorial de cualquier región (Redalyc, 2022), la mayoría (21 artículos) son estudios 

taxonómicos en dónde se menciona la ubicación geográfica y vegetación asociada a 

C. coelestis) (Ver tabla 6 en anexo). No se encontró ningún estudio preclínico, clínico 

de reproducción o propagación sobre C. coelestis. 

Se encontraron un total de: 

• 2 estudios farmacológicos,  

• 1 estudio fitoquímico,  

• 1 estudio anatómico 

• 2 estudios fisiológicos,  

• 4 estudios etnobotánicos,  

• 1 filogenético y 21 taxonómicos,  

• 3 ecológicos, 3 eco fisiológicos y  

• 2 de agronomía  
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Respecto a la validación científica de C. coelestis se encontraron dos trabajos con 

enfoque farmacológico, uno sobre la contracción uterina en rata Wistar y otro sobre 

el efecto antidiarreico en ratones. 

En el primer trabajo, los extractos acuoso y metanólico de la planta seca 

incrementaron la frecuencia y tensión desarrollada por los músculos del útero (ambos 

a una dosis de 4 mg/ml), respecto a las contracciones registradas en los 5 minutos 

previos a la aplicación de la muestra (Pérez, S. et al., 1996). Lo que justifica el uso 

tradicional para inducir contracciones en el parto.  

El segundo estudio evaluó la actividad antidiarreica de Commelina coelestis en 

ratones con diarrea inducida por aceite de ricino y MgSO4. El extracto metanólico 

presentó un 71,4% de inhibición respecto al control. C. coelestis contiene taninos 

(Gomaa, R. et al., 2017), con propiedades astringentes (CONACYT, 2022; RAE, 

2023-a), y antinflamatorias. Esto justifica el uso tradicional para tratar la diarrea. El 

estracto metanólico de la planta seca de C. coelestis no mostró actividad 

antibacteriana contra: Sarcina lutea, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli (Zavala, M. et al., 1998). 

En el estudio fitoquímico se evaluó el potencial de C. coelestis como especie 

tanífera, (plantas que pueden reducir la producción de metano (CH4), en el rumen del 

ganado). Los taninos y fenoles presentes en la planta fresca de C. coelestis redujeron 

la producción in vitro de metano (Montejo, C. et al., 2007). Esto válida científicamente 

su uso tradicional como carminativo, molestias estomacales y cólicos (Ver tabla 7 en 

anexo). 

En el estudio fisiológico, se reconoce a C. coelestis como una especie entomófila y 

facultativamente autógama. El polen del estambre lateral es el gametofito 

seleccionado para la polinización cruzada, el polen del estambre central es una 

recompensa para el polinizador. Los estaminodios imitan grandes cantidades de 

polen que atraen insectos a las flores, por medio del color y las características 

epidérmicas (Hrycan, W. y Davis, A., 2005). 

Respecto a la anatomía foliar de C. coelestis se encontró que la epidermis abaxial se 

caracteriza por la presencia de células ordinarias de forma rectangular, estomas y 

tricomas. El índice estomático promedio de 20.52 es alto, lo que indica una riqueza 

en el número de estomas, su significado fisiológico es que la especie presenta una 

transpiración alta, asociada con hábitats húmedos y crece en temporada de lluvias 

(Mercado, M.E., 2007). 

Los cuatro estudios etnobotánicos encontrados, se llevaron a cabo en las siguientes 

localidades: 

-Municipio de Coyomeapan, localizado en la Sierra de Zongolica, al sur del estado de 

Puebla, México, C. coelestis se identificó el uso medicinal para disentería y dolor de 

estómago con administración oral mediante infusión (Vázquez, M. et al., 2011). 

-Municipio de Chontla, Veracruz, México, C. coelestis se le conoce localmente como 

matlalina de monte y matlalina de milpa y se utiliza la hoja en baños en el cuerpo para 

tratar la “tisis”, (tuberculosis pulmonar) (Domínguez, B. et al., 2015 y RAE, 2023-b);  
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-Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México, C. coelestis “hierba del pollo” 

o “empanadilla”, se utiliza la raíz en infusión para tratar las afecciones del riñón (Bello, 

G. et al., 2015). 

-Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, C. coelestis fue registrada para utilizarse 

cuando hay hemorragias vaginales, cuando hay riesgo de aborto, inflamación y dolor 

de estómago (Molina, M. et al., 2012) (Ver tabla 8 en anexo).  

Estos usos documentados se relacionan con los siguientes usos medicinales 

encontrados en las fuentes históricas: disentería, dolor de estómago, tuberculosis, 

padecimientos de los riñones, dolores menstruales, aborto, carminativo (favorece la 

expulsión de los gases) y molestias estomacales. 

 

En el estudio filogenético se determina que C. coelestis pertenece a uno de los 

linajes principales junto a C. communis, C. purpurea, C. sikkimensis y C. difusa con 

brácteas involucrales libres, mientras que el otro linaje compuesto por C. maculata y 

C. paludosa, presenta brácteas involucrales fusionadas. Esta evolución de las 

brácteas involucrales se puede explicar por procesos evolutivos independientes de 

fusionados a libres (Lee, C.H. et al., 2017). 

Los estudios taxonómicos, ecológicos y evolutivos aportan información importante 

sobre la ubicación geográfica de C. coelestis en México. La especie se asocia con 

bosque de pino-encino, bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo, pastizal, 

bosque de Quercus y de coníferas y se ubica en las siguientes regiones: municipio de 

Tlayacapan, Morelos, municipio de “Pueblo Nuevo”, estado de Durango, corredor 

biológico “Chichinautzin”, porción noroccidental del estado de Morelos, “San Nicolás”, 

municipio de Malinalco, Baja California Sur, la “Sierra de Santa Rosa”, Ciudad de 

Guanajuato, Reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, CDMX, “San Juan 

Parangaricutiro”, Michoacán, subregión Mixteca poblana, estado de Puebla, Valle de 

Bravo, EDOMEX, municipio Eduardo Neri, en el estado de Guerrero, Reserva de la 

Biosfera Mariposa Monarca en el centro de México, Volcán Ajusco, centro de México, 

CDMX, humedales de montaña de “San Cristóbal de Las Casas”, Chiapas, Querétaro, 

municipio de Tlayacapan, Morelos, México, río Metztitlán, Hidalgo, México, municipio 

de “Soledad de Graciano Sánchez”, San Luis Potosí, cráter de la Alberca de 

Teremendo, Michoacán, municipio de “San José Iturbide”, noreste del estado de 

Guanajuato, Estado de México, Sierra de Taxco, Guerrero, México, región de los Altos 

de Chiapas, Chihuahua, “San Juan Quetzalcoapan”, Tlaxcala (Ver tabla 9 en anexo), 

(Cerros, T. y Espejo, S., 1988; Arévalo, G., 2008; Pulido, E. et al., 2009; Guitiérrez, C. 

et al., 2015; León, De la, Medel, N. y Domínguez, C., 2019; Martínez, C. y Téllez, V., 

2004; Cano, S. et al., 2008; Martínez, O. et al., 2010; Medina, G. et al., 2000; Castillo, 

A., 2004; Guízar, N. et al., 2010; López, P. et al., 2011; Jiménez, R. et al., 2003; 

Cornejo, T. e Ibarra, M., 2007; Martínez, H. y Rodríguez, T., 2008; Chediack, S. et al., 

2018; Martínez, M., y García, M., 2001; Hernández, C. et al., 2014; Mendoza, C. y 

Quevedo, N., 2019; López, P. et al., 2018; Contreras, L. y Silva, S., 2020; Gutiérrez, 

J. y Solano, E., 2014; Martínez, de la Cruz., Villaseñor et al., 2018; Martínez, G. et al., 

2004; Santiago, L. y Perales, R., 2007; Estrada, C. y Villarreal, Q., 2010; Mora, E. et 

al., 2017; González, E. et al., 1993; y Vibrans, H., 1997). 
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Los 3 estudios químicos, 4 estudios etnobotánicos, 1 fisiológicos, 3 ecológicos, 3 eco 

fisiológicos 2 agronómicos y 21 estudios taxonómicos relacionados con C. coelestis 

fueron realizados en México, únicamente 1 estudio fisiológico fue realizado en 

Canadá y el filogenético en Japón, (Kioto). C. coelestis es una especie endémica de 

México (López A.F. et al., 2014). 

 

A pesar de que el uso medicinal más citado fue para detener hemorragias 

(hemostático), hasta el momento no hay un estudio farmacológico que lo valide. 

 

3. Se organizaron dos bases de datos con la información recopilada útil para 

futuras investigaciones en el Laboratorio de Biología vegetal (Ver bases de 

datos en Excel en anexo). 

 

4. Se elaboró una infografía sobre los usos medicinales de Commelina coelestis 

en el tiempo y una ficha técnica sobre la propagación de la especie como 

materiales de divulgación que serán colocados en el espacio digital del 

Laboratorio de Biología Vegetal en la página de ENVÍA de la UAM 

Xochimilco. 
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• Descripción del vínculo de las actividades desarrolladas con los 

objetivos de formación del plan de estudios. 

 

Las actividades desarrolladas se relacionaron con diferentes módulos que forman 

parte del plan de la licenciatura en Biología de la UAM Xochimilco. El módulo 

biodiversidad y recursos naturales se integró debido a que nos permitió comprender 

la relación que los seres humanos tienen con la naturaleza, así como el valor del reino 

vegetal por los servicios ecosistémicos que brinda para la subsistencia de los seres 

vivos en general. En el caso de la planta medicinal Commelina coelestis, además es 

una especie de uso ornamental (García, B. O. y Schlaepfer, L., 2014) que también ha 

sido utilizada como pigmento para papel (De Sessé, M. y Mociño, M., 1893). Es una 

especie que proporciona varios servicios ecosistémicos como captar CO2, reducir la 

temperatura del suelo, proteger el suelo de la erosión, proveer alimento y hábitat para 

otros organismos, así como recurso medicinal para el ser humano (Reyes, J., Islas, 

M., y Hernández, N., 2021). 

También existe una relación con los módulos donde se trata de recursos naturales de 

México como por ejemplo Historias de vida, Producción Primaria y Plagas y 

Enfermedades. C. coelestis es un productor primario, que incorpora energía al 

ecosistema a través de su proceso fotosintético y sintetiza metabolitos secundarios 

como actividad de importancia terapéutica para el ser humano. Conocer la 
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información sobre la propagación sexual y asexual de C. coelestis puede contribuir a 

un mejor aprovechamiento y al desarrollo sustentable de esta especie, evitando la 

extracción de especies silvestre que pueden estar en peligro. 

Finalmente, este trabajo contribuye con disminuir el problema de ceguera vegetal, 

fenómeno animal en el que existe una incapacidad de ver o notar a las plantas en la 

vida diaria, descuidando a las plantas y desvalorizando su papel en el ecosistema 

(Amprazis, A. y Papadopoulou, P., 2020). En el caso de Commelina coelestis no sería 

adecuado usar el término “maleza” para referirse despectivamente a ella por todos 

los beneficios que brinda.  

 

• Impacto de las actividades del servicio social en programa o proyecto 

de adscripción. 

La información obtenida en esta investigación al formar parte del proyecto “Uso y 

propagación de plantas medicinales en México” abona al reservorio de información 

sobre plantas medicinales para futuras investigaciones en el Laboratorio de Biología 

vegetal, además el material didáctico como la ficha técnica sobre la propagación 

asexual y sexual de C. coelestis, así como la infografía que contiene los principales 

usos etnomédicos y los usos con validación científica contribuye con la transmisión 

de conocimiento acerca de esta especie y su importancia, esta se encontrará en la 

página del Laboratorio de Biología Vegetal en la página de ENVÍA de la UAM 

Xochimilco. 

 

• Aprendizaje y habilidades obtenidas durante el desarrollo del servicio 

social. 

Gran parte del conocimiento que se tiene sobre plantas medicinales se debe al saber 

los pueblos originarios y el conocimiento que se sigue manteniendo acerca del uso 

medicinal desde la época prehispánica, gracias a los documentos como códices y a 

la investigación científica que ha validado esos usos medicinales tradicionales. Otro 

aspecto necesario de investigar acerca de las plantas medicinales es respecto a sus 

formas de reproducción y propagación con el propósito de mitigar el efecto 

antropocéntrico negativo sobre su hábitat y preservar a sus poblaciones naturales. 

Además, la presente investigación permitió el reconocimiento de los síndromes de 

filiación cultural importantes en la idiosincrasia del pueblo mexicano.  Se desarrollaron 

las habilidades necesarias para abstraer y sintetizar la información documental 

requerida para el proyecto en el diseño de la estrategia de búsqueda, elaboración de 

bases de datos, así como capacitación y uso de herramientas digitales como canva 

para la divulgación científica del conocimiento etnobotánico. Se desarrolló 

personalmente el pensamiento crítico al poder reconocer y corregir errores, así como 

clasificar y ordenar la información para hacer más eficiente su interpretación y el 

análisis. 
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ANEXO 

Se adjunta el archivo de tablas en Excel:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u_wx1zS7ztCbqdz_OSu005z55G8rh-

0kvkP9T02EBCI/edit?usp=sharing   

 

Tabla 1. Fuentes históricas y contemporáneas que reportan los usos medicinales para 

Commelina coelestis 

 

Tabla 2. Órganos de Commelina coelestis y modo de preparación para atender 

distintos padecimientos. 

 

Tabla 3. Clasificación de los diversos usos medicinales para los que es usado 

Commelina coelestis de acuerdo con la revisión de las fuentes históricas y 

contemporáneas. 

 

Tabla 4. Cantidad de enfermedades tratadas con Commelina coelestis  

 

Tabla 5. Cantidad de referencias de cada uso medicinal de Coemmelina coelestis. 

 

Línea del tiempo sobre el cambio en el uso medicinal que reportan las distintas 

fuentes históricas y contemporaneas para Commelina coelestis 

 

Tabla 6. Bases de datos que mencionan a Commelina coelestis 

 

Tabla 7. Estudios químicos y farmacológicos sobre Commelina coelestis  

  

Tabla 8. Estudios fisiológicos y botánicos sobre Commelina coelestis  

 

Tabla 9. Estudios taxonómicos, ecológicos y evolutivos sobre Commelina coelestis  

 

Enlace de la ficha técnica 

https://docs.google.com/presentation/d/1nKpJ0HPpporNFE0z0mMadYc6DzhqXBvn/

edit?usp=sharing&ouid=117636709677867569922&rtpof=true&sd=true  

Enlace de la infografía 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u_wx1zS7ztCbqdz_OSu005z55G8rh-0kvkP9T02EBCI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u_wx1zS7ztCbqdz_OSu005z55G8rh-0kvkP9T02EBCI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nKpJ0HPpporNFE0z0mMadYc6DzhqXBvn/edit?usp=sharing&ouid=117636709677867569922&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1nKpJ0HPpporNFE0z0mMadYc6DzhqXBvn/edit?usp=sharing&ouid=117636709677867569922&rtpof=true&sd=true
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