
Estudio de plantas alimenticias consumidas por 

la población en el Área Metropolitana de San 

Salvador (AMSS) y municipios aledaños. Fase I 

Igor Ivan Villalta Sorto 
investigacionquimica@usam.edu.sv 

Thania Gissella Benítez López 
thania.benitez05@liveusam.edu.sv 

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer 

Resumen 
La desnutrición es una de las características de los "países de bajo y mediano 
ingreso" como El Salvador; pero la pobreza no es la única causa de este pro
blema. La desnutrición también puede explicarse tomando en cuenta variables 
como la cultura, que incide para que las personas comercialicen sus alimentos 
nutritivos y compren otros de menor o ningún valor nutricional, inducidos por 
la propaganda de los medios de comunicación social. Según datos de la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), El 
Salvador ocupa el décimo lugar en América Latina en el Índice de prevalencia 
de obesidad en adultos mayores de 20 años, con un 27 %, esto aumenta el 
riesgo de padecer enfermedades crónicas (1). 

Con el propósito de incidir positivamente para resolver esta problemática, 
se han realizado aportes importantes pero insuficientes en el rescate de las 
plantas comestibles en la región. En el presente estudio se realizó una encues
ta en el AMSS y municipios aledaños, obteniendo un total de 91 plantas con sus 
nombres comunes, de las cuales se pudieron identificar taxonómicamente 88, 
y 3 no pudieron ser identificadas debido a que no se encontraron referencias 
en los diferentes bancos de datos. Además, se cotejaron los resultados obteni
dos con otros listados, encontrando 7 especies que aún no han sido reportadas. 
Finalmente, se evaluaron las diez especies con mayor frecuencia de uso y su 
valor nutricional, coincidentemente las especies de mayor valor nutricional 
son las mismas que reportan una mayor frecuencia de uso, siendo estas: Sola
num nigrum -mora- (22.20 %), Crotalaria longirostrata -chipilín- (18.33 %), 
Y Spinacia oleracea -espinaca- (12.20 %). 

Palabras clave: El Salvador, Plantas alimenticias, nutrición, análisis pro
ximal, nativas, naturalizadas, y exóticas. 
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Abstract 
Malnutrition is one of the characteristics of "Iow- and middle-income" countries as El 
Salvador; but poverty is not the only cause of the problem, since malnutrition can also 
be explained taking into account variables such as culture, that influences people to sells 
their nutritious foods and to purchase other with less or no nutritional value , indueed 
by propaganda of social media. Aecording to Food and Agriculture Organitation (FAO) 
El Salvador ranks tenth in Latin America in the prevalence rote of obesity in adults over 
20 years with a 27.0 %, this inereases the risk of ehronic diseases sueh as hypertensiol1, 
diabetes, cancer; among others, having an impaet on the quality oflife ofindividuals (1). 

In order to positively influence to salve this problem, there have been important hut 
insufficient contributions to the reseue of the edible plants in the region. In this study, a 
survey was conducted in the AMSS and surrounding municipalities, obtaining a total of 
91 plants with their common names - 45 exotic, 39 native, and 4 naturalized-, ofwhich 
88 could be identified taxonomically and 3 could not be I identified beca use no re[erences 
in the different databases were found. Also the results were compared with other listings, 
[inding 7 species that have notyet been reported. Finally the ten species with the highest 
frequency ofuse and their nutritional value, coincidentally evaluated species higher 
nutritional value are the same as reported a higher frequency of use, which are: Solanum 
nigrum -blackberry- (22.20 %), Crotalaria longirostrata -chipilín- ( 18.33 %), and 
Spinacia oleracea, -spinach- (12.20 %). 

Keywords: El Salvador; nutrition, [ood plants, proximal analysis, native plants, naturo
lized plants, exotic plants. 
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Situación problemática 
Una de las mayores preocupacio
nes a nivel mundial es asegurar el 
acceso a alimentos nutritivos y sos
tenibles. Esto únicamente se logrará 
si aprovechamos los recursos que 
proporciona la naturaleza de una 
forma eficiente (4). En la actuali
dad, 842 millones de personas se 
encuentran dentro de la categoría 
de «hambre crónica», definida por 
la FAO como el "estado de las per
sonas cuya ingestión alimentaria 
durante al menos un año no llega a 
cubrir sus necesidades energéticas 
mínimas" (5). Los riesgos para esta 
población de morir de hambre se
rían mayores con el cambio climá
tico, al verse anegadas sus tierras 
utilizadas para actividades agríco
las, y al tener que afrontar periodos 
largos de sequía. La escasez cada 
vez mayor de los recursos natura
les agravará las tensiones sociales, 
desencadenándose así una serie de 
conflictos (6). Para algunos analis
tas, esta fue una de las razones por 
la cuales se produjo la confronta
ción armada en El Salvador. 

Según el Programa Mundial 
de Alimentos -PMA-, El Salvador 
presenta de un cinco a un catorce 
por ciento de personas subnutri
das -con hambre-(7). La desnutri
ción de la población salvadoreña 
es algo secular en nuestra historia 
reciente, seguramente producto de 
los cambios históricos en la tenen
cia de la tierra, que trastocaron la 
seguridad alimentaria de la pobla
ción, junto con el desarrollo de po-

líticas que condujeron al abandono 
del agro. Estos factores llevaron 
a la importación y encarecimien
to de la canasta básica. Además, el 
uso de amplias áreas del planeta 
dedicadas a cultivos industriales y 
energéticos resultó en el deterioro 
medioambiental producido por la 
agricultura extensiva, significando 
el empobrecimiento de las tierras 
de cultivo. Por lo tanto, los suelos 
degradados han conducido a una 
menor producción de alimentos, 
una asimetría en cuanto a los bene
ficios en la agricultura y, por ende, a 
un crecimiento en los índices de po
breza y desnutrición en el país. En 
el informe publicado por la HUN
NAPUH, revela que en El Salvador: 
"un 15.52 % de la población infan
til sufre de desnutrición severa"(8). 
Evangeline Javier señala que: "En 
América Central, la malnutrición 
contribuye a aumentar la pobreza, 
y a largo plazo puede afectar nega
tivamente el crecimiento económi
co de un país en hasta 3 % del PIB 
anual"(9). 

Justificación 
La desnutrición y la pobreza en 
nuestro país tiene diferentes ver
tientes, tales como: las desigualda
des de ingresos, el monopolio del 
comercio de alimentos y las pautas 
culturales que inducen a consumir 
productos alimenticios de muy baja 
calidad y de poco o ningún conteni
do nutricional, llevando a un incre
mento en los índices de obesidad y 
desnutrición. Según artículo publi-
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cado en El Diario de Hoy: «A nivel 
mundial El Salvador se encuentra 
catalogado como un país con so
brepeso, con un Índice promedio de 
masa corporal del 28.0 %» (10). Por 
otro lado, el suministro de alimen
tos en el mercado salvadoreño se ha 
convertido en un bien de consumo, 
incidiendo esto en una inadecuada 
nutrición. Así, se puede mencionar 
la producción de harinas, que por 
razones comerciales son alteradas 
¡nactivando enzimas y eliminando 
otros elementos nutritivos que po
seen los granos integrales. 

La importancia de un estudio 
de esta naturaleza radica en el acer
camiento al conocimiento popular, 
contribuyendo al rescate cultu
ral de las costumbres ancestrales. 
Además, este puede aportar nuevos 
elementos a la comunidad científica 
identificando las plantas con mayor 
uso, y evaluando el potencial nutri
cional de estas. Como consecuencia 
de esto, pudiera haber nuevas espe
cies que despierten interés para su 
domesticación, cultivo y uso tanto 
casero como comercial de produc
tos alimenticios con verdadero va
lor nutricional. 

Objetivos 
Objetivo general 

Identificar las plantas alimenticias 
que consume la población en el 
AMSS y municipios aledaños, apor
tando así un listado actualizado de 
aquellas que posean mayor poten
cial alimenticio, para que las dife-
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rentes instituciones e industrias ali
mentarias hagan provecho de estas. 

Objetivos específicos 

• Enlistar y categorizar las plan
tas que tienen mayor frecuencia 
de uso alimenticio entre la po
blación salvadoreña mediante 
un levantamiento de encuesta 
en el AMSS y municipios ale
daños. 

• Identificar taxonómicamente 
las plantas con mayor frecuen
cia de uso por la población del 
AMSS y municipios aledaños, 
basándose en los datos recolec
tados en la encuesta. 

• Identificar las plantas comesti
bles que pudieran poseer ma
yor valor nutricional para la 
población salvadoreña, con po
tencial alimenticio y viabilidad 
en su consumo para ser objeto 
de estudios posteriores. 

• Cotejar los resultados obteni
dos en la encuesta sobre las 
plantas alimenticias con otros 
listados, para incorporar nue
vas especies a las que ya están 
enlistadas. 

• Difundir los resultados finales 
del estudio por medio de ela
boración de artículo científico 
y presentación pública. 

Metodología 

El tipo de estudio utilizado en la in
vestigación fue descriptivo-trans
versal. Se realizó una encuesta en el 
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AMSS y municipios aledaños con el 
objeto de obtener información acer
ca del conocimiento que poseen 
las personas sobre las plantas que 
utilizan como alimento, y su forma 
de empleo, no importando si estas 
son nativas, naturalizadas o exóti
cas. Se encuestaron 853 personas 
de un total de 2, 227,808 personas 
que según Censo Nacional posee el 
Área Metropolitana de San Salva
dor y municipios aledaños, corres-

pondiendo al 39 % de la población 
nacional. La encuesta se realizó de 
forma aleatoria, sin distinción de 
sexo y con el consentimiento de las 
personas encuestadas. En el caso 
de la distribución poblacional bus
camos, en la medida de lo posible, la 
mayor dispersión, visitando las uni
dades de salud y clínicas comunales 
del Instituto Salvadoreño del Segu
ro Social-ISSS- (ver Tabla Nº 1). 

Tabla Nºl. Distribución poblacional en Unidades de Salud y clínicas comunales 
del ISSS, que fueron encuestadas 

DEPARTAMENTOI NO.DE 

MIINII':JPIO F.NI':JII'STAS 
UNIDAD DE SALUD MINSAL CLlNICA COMUNAL ISSS 

LA LIBERTAD 278 

Antiguo Cuscatlán 54 Unidad de Salud Anoguo Cuscatl:1I\ Clínica Comunal Antiguo Cuscatlán 

Unidad de Salud Dr. Alherto AgUllar Unidad Médica Santa Tecla 

Santa Tecla 224 
Rivas Clínica Comunal San Antonio 

Ilnidad de Salud Dr. Carlos Dla2 del Clínica Comunal Santa Mónica 
Pin,1 f:línic. romlln.1 rillrl.rl M"rlilll 

SAN SALVADOR 575 

Apopa 44 
Unidad de Salud Apopa Unidad Médica Apopa 

Unidad de Salud Popotlan Clínica Comunal Guadalupe 

Ayutuxtepeque 15 Unidad de Salud Ayutuxtepeque Clínica Comunal Ayutuxtepeque 

Cuscatancingo 14 Unidad de Salud Cuscatancingo Clínica Comunal Cuscatancingo 

Ciudad Delgado 50 Unidad de Salud Hábitat Confíen Clinica Comunal Ciudad Delgado 

Hospital Nacional Gene"al "Enf. Unidad Médica Ilopango 
Jlopango 47 Angélica Vidal de Najarro". San Bartola Clínica Comunal San Cristóbal 

IInirl.rl rle S,'"rl S"nt. ,ri. rHnir. romlln.' S.n In.~ 
Unidad Medico Zacamil 

Mejicanos 60 Unidad de Salud Mejicanos Cllnica Comunal La Virgen del 
TI'~n<itn 

Nejapa 27 Unidad de Salud de Nejapa Unidad Médica Nejapa 

San Marcos 27 Unidad de Salud San Marcos Clínica Comunal San Marcos 

San Martfn 31 
Casa de Salud El Sauce 

Cllnica Comunal San Martín 
Unidad de Salud San Martín 

Clínica Comunal Míramonte 

Unidad de Salud San lacinto 
Clínica Comunal San Antonio Abad 

Clinica Comunal Las Victorias 
San Salvador 133 

Unidad de Salud San Miguelito 
Unidad Médica Atlacalt 

Unidad de Salud Concepción 
Clínica Comunal San Miguelito 

Unidad de Salud Barrios 
Unidad Médica San Jacinto 

Cllnica Comllnal Santo Tomas 
CHnica Comunal Monte Marfa 

Soyapango 109 Unidad de Salud Unicentro Unidad Médica Soyapango 
Clínica Cornlln.1 Renartn Mora?"" 

Tonacatepeque 20 
Unidad de Salud Tonacatepeque 

Clínica Comunal Tonacatepeque 
IInidad de Salud Alta Vista 
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La encuesta fue elaborada to
mando en cuenta los objetivos pro
puestos en el estudio, y se sometió 
a una validación que nos permitió 
corregir errores de apreciación y jo 
metodológicos. La información fue 
recolectada por un grupo compues
to de un estudiante de la Licencia
tura en Química y Farmacia, un 
técnico en Uso y Manejo de Plantas 
Medicinales -TPM-, y la supervisión 
estuvo a cargo de un TPM. Los en
cuestadores cuentan con experien
cia previa en el campo de la Botáni
ca y en la metodología de encuesta. 
Los datos fueron tomados al azar, 
utilizando el criterio de exclusión 
de si conocía o no sobre plantas 
alimenticias no tradicionales. Los 
datos fueron vaciados por los estu
diantes de 50. año de la carrera de 
Química y Farmacia, que cursan la 
Asignatura Seminario de Investiga
ción JII, para luego ser tabulados y 
graficados. 

Ya con los datos graficados se 
procedió a la ubicación taxonómica 
de las diferentes especies de plan
tas mencionadas en la encuesta, 
categorizándolas de acuerdo a su 
origen, conforme a la información 
proporcionada por los bancos de 
datos de las diferentes institucio
nes como: Biblioteca del Jardín Bo
tánico La Laguna -JBLL-, Biblioteca 
del Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal -CENTA-, 
Biblioteca de la Escuela Nacional 
de Agricultura -ENA-, Museo d e 
Historia Natural de El Salvador -
MUHNES-, Laboratorio de Quími-
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ca Agrícola del CENTA y el Depar
tamento de Ingeniería de Procesos 
y Ciencias Ambientales de la Uni
versidad Centroamericana "José 
Simeón Caiiasl/ -DCA-. Tomando 
en cuenta las 10 especies con ma
yor frecuencia de uso, se procedió a 
la búsqueda de información de los 
análisis proximales realizados en 
órganos particulares de cada una de 
las especies, para esto se utilizaron 
las bases de datos digitales como: 
EBSCOhost, HINARI, Pubmed Cen
tral, REDICES y Google Scholar. Fi
nalmente se procedió al análisis de 
los resultados obtenidos y elabora
ción del documento final. 

Resultados 

Distribución de encuestas por 
institución 

Figura Nº1. Distribución de la encuesta 

en Unidades de Salud del Ministerio de 

Salud -MINSAL-, y Clínicas Comunales 

del Instituto Salvadoreño del Seguro 50-

cial-ISSS-. 

ISSS 

.MINSAL 
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DATOS DE VARIABLES SOCIALES 
Figura N~2 

A 

'Femenino 

-Masculino 

B -----------,_. __ .,-----
40.45" 

32.83" 

19.58% 
.,.------

._. -1-0.70% 
""""""""'t""' ,-, I''''--r-' 

18-20 21-40 41-6) 61-80 mayor 8 80 

En la Figura A se muestra el porcentaje de personas del género femenino y masculino 
que respondieron la encuesta y en la figura B, el rango de edades de las personas 
encuestadas. 

La Figura A, muestra un por
centaje mayor en la participación 
del género femenino, este dato con
cuerda con las investigaciones de 
la FAO, donde las mujeres juegan 
un papel clave como productoras 
y suministradoras de alimentos en 
el hogar y además contribuyen a la 
seguridad alimentaria del mismo 
(11). Por ello, como era de esperar
se en la encuesta, la responsabilidad 
de la vigilancia de la alimentación 
en la familia recae sobre el sexo fe
menino, esto coincide con los re
sultados obtenidos en la encuesta 
realizada a nivel nacional sobre el 
uso de plantas antiparasitarias, en 
donde las responsables del cuido 
y la protección de la salud familiar 
también son las mujeres(12). 

Figura B: Aunque la gráfica en 
general presenta una distribución 
bastante uniforme, el porcenta
je mayor corresponde al rango de 
edades de 21-40 años. Tomando en 
cuenta que la encuesta se realizó al 
azar, podemos decir que existe una 
mayor afluencia de usuarios a los 
servicios de salud en este rango de 
edades, esto puede deberse al pe
riodo de reproducción humana, y 
por otra parte, a una mayor necesi
dad de informarse por parte de los 
padres de familia sobre el bienestar 
de sus hijos. 
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Figura Nº3. 
3A: Porcentaje de escolaridad, 3B: Ocupación de la población muestra 

lIlI prim.riA 

. B.chm.roto 

a r niTtnid.d 

.~in¡;uno 

B 

Figura A: Si agrupamos las per
sonas que no tienen ningún grado 
de escolaridad y aquellas que han 
cursado algún nivel de primaria, o 
que hayan concluido esta, obtene
mos un total del 51.93 %, lo que 
denota un bajo nivel de escolaridad 
entre la población muestra. Figura 
B: La población muestra está cons
tituida mayoritariamente por amas 
de casa y empleados. Si compara
mos los datos del nivel de escola
ridad de primaria -44.43 %- con 
los de ama de casa, podemos darnos 
cuenta que existe una relación entre 
estos, el cual revela una condición 
desfavorable para las mujeres salva
doreñas en cuestión de desarrollo 
educativo. 

De acuerdo con la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples -
EHPM-, hasta el año 2012, 644,878 
personas en el país eran cataloga
das como analfabetas. Esto supo
ne un 12,4 % de la población, del 
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3!l.6!'h 

18.87% 

cual el 7,8 % son mujeres y 4,6 % 
hombres. Sin embargo a nivel na
cionallas mujeres analfabetas re
presentan el 14,7 % de la población 
femenina total, mientras que la po
blación masculina un 9,9 %. La dis
criminación por razones de género 
sigue siendo uno de los factores que 
limitan la integración educativa de 
la mujer, siendo estas relegadas del 
acceso a la educación desde muy 
pequeñas, y en muchos casos no 
tienen más opción que ser amas de 
casa o realizar trabajos mal remu
nerados y explotadores(13). 

Más de la mitad de la pobla
ción encuestada consume pla ntas 
alimenticias debido a que las cons i
deran con un valor nutritivo impor
tante en su dieta. 

El lugar de preferencia para 
la obtención de plantas alimenti
cias son los mercados. Abonado a 
esto, culturalmente los comercian-
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Figura Nº4. ¿Por qué razón consume plantas alimenticias? 

54.2811/0 

-------- -------

-----------
24.03% 

12.78% 

Buen Sabor Accesibl~s Nutrith"35 Co~tumbrl: 

Figura Nº5. ¿Cuál es la procedencia de las plantas alimenticias que consume? 

Supe.·mercado ~ 16.65% 

Huertos Case.·os !mn 12.90% 
I 

Cultiyo 

tes tienen la costumbre de estable
cer puestos de venta donde hay un 
mayor tránsito peatonal. Pero la 
creatividad de nuestro pueblo no 
conoce límites en ese aspecto, al 
cabo de aprovechar hasta los altos 
de semáforo para ofrecer mercade
ría, mejorando así la accesibilidad 
de los consumidores a las ventas 
callejeras, con precios más accesi
bles. En segundo lugar se encuen
tra el supermercado, que a pesar de 

7.62% 

sus precios relativamente altos, en 
comparación con el mercado, tie
nen algunas ventajas como: el servi
cio de pago con tarjetas de crédito, 
generalmente proporciona produc
tos de mayor calidad y con un am
biente más agradable para hacer las 
compras. 
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Figura N!!6. ¿Cómo percibe el costo de las plantas alimenticias? 

rii:i Bajo 

• Regular 

Alto 

Figura N!!7. ¿En qué se basa para consumir las plantas alimenticias? 

Chef 0.35% 

Tradición ~ 1.88% 

Vecinos ~ 2.34% 

Sistema Educativo Nacional .~ 3.87% 

Sistema Nacional de Salud ~ 5.39% 

Familiares 
-,-: _ . 

Medios de Comunicación • 8.44% 
"L. __ " .. _, __ ._ " .""""" " """" " """""" _ .. __ ._ .. __ .... ______ ...... o __ • • __ n __ y_~ _ ______ • __ .. _. _ ____ .. ________________ _ _ . ___ _ 
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Existe entre la población 
muestreada una percepción de que 
las plantas alimenticias son de bajo 
costo. Al comparar los datos de la 
Figura Nº5, nos damos cuenta de 
que existe una doble accesibilidad, 
por un lado el consumidor adquiere 
plantas alimenticias de una forma 
fácil. y por el otro el consumo de 
estas no representa costos elevados 
para su presupuesto. 

Sin duda alguna, la familia es 
determinante en la decisión para el 
consumo de ciertas plantas alimen
ticias, el conocimiento de estas se 
convierte en un patrimonio familiar 
que puede ir cambiando de acuerdo 
a la constitución de nuevos grupos 

familiares, o por la adquisición de 
nuevos conocimientos por algún 
miembro de la familia. 

La dificultad definida con ma
yor porcentaje en la figura. es la 
época del año. Lo que nos indica 
que existe una demanda no satis
fecha en el mercado salvadoreño. 
Por ejemplo: la población consume 
aguacates todo el año a partir de la 
producción de aguacates mejicanos, 
guineo, y plátano a partir de las pro
ductoras transnacionales en Hon
duras, que abastecen a los merca
dos todos los días. Esto demuestra 
la necesidad de desarrollar técni
cas agrícolas que permitan obtener 
producción todo el año. 

Figura Nº8. ¿Cuáles son las dificultades que encuentra para adquirir plantas 
alimenticias? 

50.64% 

lfl,32% 
1..15% 

Costo É:poca Producto 1.111:011' de 011'0 
pcrecéd('I'O Compl'" 
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Figura Nº9. Productos terminados a base de plantas alimenticias identificados 
por los encuestados 

Gluten • 2.91% 

Sal.as JI 2.43% 

Pastas !I 1.46% 
----------------------

CUl1idos i- 3.40:~_ "'~,. __ .~~~,.~, __ ,,_. ____ ~_ 
Té il! 1.46% 

I 
C"cmas ~ 0.97% 

.:------~,~-,-

Leches } O.49..":~ 

Avenas _ 5.83% 
+----

Productos de Soya J!IiI 4.37% 

!i~~~~~~~~~~~~~~~'~~' ~ Sopas, _ 
-i--- • 

Condimentos ÍIRIIIIIIIi 11.17% ----------------------------

Figura NºlO 
lOA: Resultados de la interrogante sobre si les gustaría o no consumir un 

producto fabricado a base de plantas alimenticias. lOB: razones por las cuales 

no les gustaría consumir un producto fabricado a base de planta alimenticia 

A B 
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Por los 
quimiros 

38..78% 
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na"'lIIl pre""radón sabar 
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Se puede observar la diversi
dad de productos que los encues
tados identifican en el mercado, 
además de eso, una preferencia por 
el consumo de sopas, que puede de
berse a la facilidad de preparación 
de estas ya que se trata de produc
tos instantáneos y de bajo costo. 
Otro factor que podría estar influ
yendo es el tipo de población en 
la que se realizó el estudio, ya que 
estamos tratando con población 
urbana que tiene una dinámica de 
trabajo más exigente, por lo tanto 
buscan opciones alimenticias que 
no les demande mucho tiempo. 

En la Figura A. se muestra una 
alta aceptación hacia el consumo de 
los productos a base de plantas ali
menticias, pero también existe una 

parte de la población muestra que 
no estarían dispuestos a consumir 
esos productos, ya que según su ex
periencia, como se puede observar 
en la Figura B, una de las mayores 
inconformidades expresadas tiene 
que ver con la perdida de las carac
terísticas organolépticas de las ma
terias primas y el uso de diversos 
químicos -aditivos alimenticios
perjudiciales para la salud. Esto 
significa un reto para la industria 
alimentaria en cumplir con las ex
pectativas de los consumidores. 

Sin duda alguna, la población 
encuestada sigue mostrando una 
preferencia hacia las sopas, pero 
también a otros productos como los 
jugos y las harinas. 

Figura Nºl1. 
Si existieran productos terminados a base plantas alimenticias 

¿De qué forma le gustaría consumirlas? 

Otros ., 2.30% 

sopas 58D6% 

J~s i-:. 12.01% 

Atole!; '" 7.24% 

GalEtas 8.72% 

Harinas - . 11.68% 
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Plantas alimenticias de uso fre
cuente en el AMSS y municipios 
aldeaños 

La definición de categorías utiliza
das en el estudio son las siguientes: 

• Nativa: si el origen de la especie 
cubre nuestra área geográfica. 

• Naturalizada: A pesar de que la 
especie tiene un origen geográ
fico diferente al que ocupa el 
territorio salvadoreño, esta se 
ha adaptado a nuestro entorno 
natural, cumpliendo con su ciclo 
biológico, sin intervención huma
na. 

• Exótica: El origen de estas espe
cies esta fuera del área geográ
fica que comprende al país, sin 
embargo se puede reproducir de 
forma vegetativa o en cultivos. 

• No identificada: Esta se refiere a 
los nombres comunes de los cua
les no se pudo encontrar ninguna 
referencia en los bancos de datos 
especializados, referidos a plan
tas alimenticias. 

En la encuesta hubo un mayor 
porcentaje en el número de espe
cies exóticas consumidas por la 

población, esto puede deberse a la 
influencia de los medios de comu
nicación a través de programas de 
cocina extranjera que ofrecen nue
vas recetas, y al fenómeno de trans
culturización que añade nuevas 
especies a la culinaria salvadoreña. 
Este fenómeno es inevitable pero a 
la vez beneficioso, es el caso de la 
preferencia hacia la Spinacia olera
cea -espinaca- que fue introducida 
y poco a poco aceptada por nuestro 
mercado a través de un personaje 
de caricatura exhibida en los inicios 
de la televisión salvadoreña, nos re
ferimos a "Popeye, el Marino". 

Debido al incremento en el 
consumo de espinaca a nivel mun
dial, diversas universidades e ins
titutos siguen realizando investi
gaciones en torno a esta, siendo el 
último publicado en el año 2006 
por la Universidad de Manchester, 
donde se revela que las espinacas 
son ricas en luteÍna, sustancia que, 
junto con el carotenoide zeaxantina, 
forma un compuesto oleoso y ama
rillento en la retina, protegiendo de 
la degeneración asociada a la edad 
(14). 

Tabla N!!2. Total de especies reportadas en la encuesta, clasificadas de acuerdo 
a su origen y no identificadas 

ORIGEN 

NATIVA 

NATURALIZADA 

EXOTICA 

NO IDENTIFICADAS 

TOTAL 
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NÚMERO 

39 

5 

44 

3 

91 

% 

42.85% 

550% 

3.:;0(Yo 

100.00% 
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Tabla Nº3. Identificación taxonómica de las 10 plantas alimenticias más 

utilizadas 

Nomhre común Nombre Técnico Familia Origen 

Mora Solanllm nigrum SOLANACEAE nativa 

Chipilfn Crotalario longirostrato FABACEAE nativa 

Espinaca Spinacia nle¡'acea AMARANTACEAE Irán 

Loroeo Fernaldia pandurata APOr.INACEAE nativa 

Cochinito Rytidostylís ciJiata (Cogn.) I<untze CUCURBITAr.EAE lI:1tiva 

Berro Nasturtium offícinale BRASSICACEAE Europa y Asi;] 

Ayate Cueurbita pepo CUCURBITACEAE Ilativa 

Papelfo Sinclairia sublobata ASTERACEAE nativa 

Flor de izote Yueca gllatemalensís AGAVACEAE Guatemala y Méxicn 

Verdolaga Portulaca oleracea PORTUl.ACACEAE India 

Figura Nº12. Porcentaje del uso de las 10 plantas alimenticias de mayor 
consumo de acuerdo a la población muestra 

mora 

chipilin 

espinaca 

loroco 

cochinito i- . 
i ~- - 2.15% 
¡- - - - _._ .. -

berro ~ :. 1.99% 

Ayote , ,. 1.39% 
- _ ... _.-

Papelio ~~ , - 1.36% 

flor de izote 1,08% 
.l . 

Verdolaga ~ 1.00% 

O 100 

22.20% 

200 300 400 500 600 
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A pesar de que el número de 
plantas exóticas reportadas en la 
encuesta supera al de las nativas 
(ver Tabla Nº2), se puede obser'var 
en la presente tabla, mayor prefe
rencia hacia el uso de las plantas 
comestibles nativas, manten iéndo
se los gustos ancestrales, 

La Figura Nº14 muestra una 
marcada diferencia de preferencia 
en el consumo -en términos de por
centajes-, entre las tres primeras 
plantas alimenticias con relación al 
resto, 

Tabla NQ4. 
País o Institución en donde se han realizado análisis proximales de las 10 

especies más utilizadas 

Nombre común 

Mora 

Chipilín 

Espinaca 

Lomeo 

COChl11 ito 

Berro 

Ayate 

Papelín 

Flor de izote 

Verdolaga 

Nombre Técnico 

So/anum nigrum 

Crotalaria /ongirostrata 

Spinae'a oleraeea 

Ferna/dw pandurato 

Rytidosty/is el/IOta (Cogn.) Kuntze 

Nasturtium offlcma/e 

Cucurbita pepo 

Sinclairia sub/oboto 

Yucca gllotem!llens,s 

Portu/aca u/eraceo 

País o institución del estudio 

N igeria (15), I N CAP' 

Guatemala (16), INCAP 

México-Ecuadnr-FAO (17)(18)(19),INCAP 

Guatemala(20),INCAP 

El Salvador (21), INCAP 

México·Ecuador (22)(23), INCAP 

FAO", INCAP (24) 

NO SE REPORTA 

El Salvador (21), INCAP 

México-Ecuador- México-España (3)(25)(26) 
(27)(28),INCAP 

*INCAP/OPS: Instituto de Nutrición de C:entl'O América y Panamá/ Organización Panamericana de la Salud 

(29), 

"FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente cono

cida como FAO (Food and Agricu/ture Organizolionl_ 
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Valor nutricional de las 
10 plantas alimenticias 
más utilizadas 

Se puede observar en la tabla 
NQ4, que el pape lío -Sinclairia su
b/obata- es la especie que no repor
ta análisis proximales. Según infor
mación del Laboratorio de Química 
Agrícola del CENTA, ellos han rea
lizado análisis proximales en esta 
especie, pero no se han hecho de 
dominio público debido a restric
ciones de derechos. 

Para elaborar esta tabla se 
realizó una visita al Laboratorio de 
Química Agrícola del Centro Nacio
nal de Tecnología Agropecuaria y 
Forestal -CENTA-, en donde se nos 
ofreció la siguiente información: 

• Los análisis proximales de 
plantas alimenticias o produc
tos en general realizados en el 
CENTA son de propiedad exclu
siva de las entidades, personas 
o instituciones que pagan por 
el servicio. 

• Existen evidencia escrita de 
algunos análisis proximales 
que ha realizado el CENTA en 
plantas alimenticias como par
te de su labor, pero que no se 
han publicado en alguna base 
de datos. 

• El documento utilizado en el 
CENTA como principal referen
cia es la tabla de composición 
de alimentos del INCAP IOPS. 

Se consultó las bibliotecas, del 
CENTA y de la Escuela Nacional de 
Agricultura -ENA- por documentos 
relacionados a plantas alimenticias, 
obteniendo la siguiente informa
ción: en la biblioteca del CENTA, sí 
tenían conocimiento del tema pero 
poca información actualizada sobre 
Plantas alimenticias nativas. 

Por otra parte, en la Biblioteca 
de la ENA se desconocía la temática 
y no poseía ningún documento. 

Las especies seleccionadas 
tienen una cantidad importante de 
calcio (Ca), hierro (Fe), fósforo (P), 
proteína cruda, bajo contenido de 
grasas, carbohidratos, y contenido 
de humedad, cada uno de ellos re
presenta un aporte importante en 
los requerimientos nutricionales 
diarios (30): 

• Calcio (Ca), hierro (Fe), fós
foro (Pl: son componentes 
importantes en la dieta, ya que 
tienen funciones específicas en 
el cuerpo humano. Por ejemplo: 
La función principal del fósforo 
es combinarse con el calcio para 
formar fosfato cálcico Ca3(PO 4)2' 

que es el elemento esencial que 
constituye huesos y dientes. El 
fósforo y el calcio se encuentran 
en igual proporción en el or
ganismo, de tal manera que, la 
abundancia o la carencia de uno 
afecta a la absorción del otro. 

• Proteína cruda: Las proteínas 
cumplen con la función de sumi
nistrar la materia prima nitro-
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Tabla Nº5. De acuerdo a las 10 especies con mayor frecuencia de uso revelado a 
la encuesta, seleccionamos las plantas alimenticias con mayor valor nutricional, 
y viabilidad en su consumo (29). 

Composición Elemental % 

(mgjlOOg) Micronutrientes 

Ca 

Mg 

Fe 

Zn 

K 

Na 

Mn 

P 

Composición Proximal % 

(mgj100g) Macronutrientes 

Contenido de Cenizas 

Grasa 

Proteína cruda 

Fibra cruda 

Carbohidrato 

Contenido de humedad 

Valor calórico (Kcal) 

Hojas de mora 

So/anum nig/"llm 

226 

•• 
12.6 

•• 
•• 
*. 
00 

74 

1.8 

0.8 

5.1 

4.34 

7.3 

85 

45 

Hojas de chi- Hojas de 

pilín erota/aria espinaca 
/ongirostrata Spinacia o/era cea 

287 99 .. 79 

4.7 2.71 .. 0.53 

•• 558 

•• 79 .. 
72 49 

1.5 1.72 

0.8 0.39 

7 2.86 

3.24 2.2 

9.1 3.63 

81.6 91.4 

56 23 

Tabla Nº6. Cotejo del listado de plantas alimenticias nativas obtenidas en el 

estudio, con listados elaborados por otras instituciones 

Listado de Plantas nativas y de la Región Nº Especies Familias 

MINED-1995 73 32 

FAO -Estrategia Nacional de Biodiversidad 1999 109 44 

Plantas Comestibles de Centroamérica 2009 104 48 
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Reporta-
das en el No repor

tadas 
listado 

13 12 

10 15 

12 13 
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Tabla Nº7. 
Listado de plantas alimenticias nativas obtenidas en el estudio, que no se 

reportan en ninguno de los listados revisados en la tabla Nº6 

Especies no reportadas en ninguno de los 

tres listados 
7 

Psidium friedrichsthalianun 

Urera bacciferu 

Phaseolus vulgaris 

Paspulum notaturn 

AllIlona muricuto 

Opuntia cochimfera 

Erythrina berteroona 

genada necesaria para la sÍnte
sis de los tejidos corporales y de 
otros constituyentes vitales. Así 
mismo proporcionan los ami
noácidos esenciales que el cuer
po es incapaz de sintetizar. 

• Bajo contenido de grasas: A 
pesar de que las grasas son ne
cesarias para el buen funciona
miento de nuestro organismo, el 
exceso de estas podría complicar 
nuestro estado de salud. Por lo 
tanto consumir alimentos con 
bajo contenido de grasas nos 
ayudará a mantenernos más sa
ludables. 

Arrayan 

Chichicaste 

Frijol 

Grama 

Guanaba 

Nopal 

Quilite 

• Carbohidratos: tienen como 
función principal suministrar 
energía a nuestro cuerpo, espe
cialmente al cerebro y al sistema 
nervioso. 

• Contenido de humedad: el 
agua no se clasifica como nutri
mento, sin embargo, es un com
ponente importante de la célula, 
yen plantas alimenticias consti
tuye cerca del 70 % y en algunos 
casos supera el 90 %. El agua 
es el principal solvente para las 
sustancias químicas, que partici
pan en las reacciones bioquími
cas esenciales para la vida. 
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Tabla Nº8. Listado de plantas alimenticias reportadas en el Área Metropolitana 
de San Salvador, El Salvador 2013 

Nº NOMBRE COMÚN NOMBRE TÉCNICO FAMILIA ORIGEN 

Albahaca / albahaca 
Ocimum micranthum LAMIACEAE nativa 

1 de gallina 

2 Akapate Eryngium foetidum APIACEAE nativa 

3 Altamisa Ambrosio cumanensis ASTERACEAE nativa 

4 Arrayán Psidium friedrichstha/ianun MYRTACEAE nativa 

5 Ayote Cucurbita pepo CUCURBITACEAE nativa 

6 Bledo/ camarón Amoranthus hibridus AMARANTACEAE nativa 

7 Chichícaste / Ortiga Urera boceifera URTlCACEAE nativa 

8 Chíchípince Hamelio potens RU81ACEAE natiV<:l 

9 Chile/Chile Chiltepe Capsicum annuum SOLANACEAE nativa 

10 Chipilín Crota/ario /ongirostrato FABACEAE nativa 

11 Chufle Ca/athea macrosepa/a K. Schum MARANTACEAE nativa 

12 Ci neo negritos Lantana camara VERBENACEAE nativa 

13 Cochinito 
Rytidostylis carthagenesis (Cogn.) 

CUCUR81TACEAE nativa 
Kuntze 

14 Cola de caballo Equisetum giganteum EQUISETACEAE nativa 

15 Epazote Chenopodium ambrosioides CHENOPODIACEAE nativa 

16 Frijol Phaseo/us vu/garis FA8ACEAE nativa 

17 Grama Paspa/um notatum POACEAE nativa 

18 Guanaba Annona muricata ANNONACEAE nativa 

19 Guate Zea maiz POACEAE nativa 

20 Guayaba Psidium guojava MYRTACEAE nativa 

21 Guichamper Gon%bus sa/vinii ASCLEPIADACEAE nativa 

22 ¡ocote Spondias purpurea ANACARDIACEAE nativa 

23 ¡uanislama Ca/ea urtieifo/ia ASTERACEAE nativa 

24 Laurel Cordía alliodora BORAGINACEAE nativa 

25 Loroco Ferna/dia pandurata APOCINACEAE nativa 

Madre Cacao / ma-
G/iríeidia sepium FABACEAE 

26 driado 
nativa 

27 Mora So/anum nigrum SOLANACEAE nativa 

28 Nopal Opuntia cochilllfera CACTACEAE nativa 

29 Orégano Lippia graveo/ens VERBENACEAE nativa 

30 Pacaya Chamaedarea tepeji/ote ARECACEAE nativa 
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31 PapelíojTampupo Sine/airia sublobata ASTERACEAE nativa 

32 Pito Erythrina berteroana FABACEAE nativa 

33 Quilite Erythrina berteroana FABACEAE nativa 

34 Ruibarbo jatropha podagrica EUPHORBIACEAE nativa 

35 Salvia Buddleja americana BUDDLEJACEAE nativa 

36 Tilo justicia pectoralis jacq ACANTACEAE nativa 

37 Tomate Solanum Iycopersict/m SOLANACEAE nativa 

38 Ujushte Brosimum alicascrum MORACEAE nativa 

39 Verbena Verbena carolina VERBENACEAE nativa 

40 Almendro Terminalia catappa COMBRETACEAE Asia 

41 Chula Catharanthus roseus APOCINACEAE África 

42 Limón Citrus aurantifolia RlITACEAE 
Sureste de 
Asi, 

43 Verdolaga Portulaca olerocea PORTULACACEAE India 

44 Acelga Beta Bulgaris varo Cicla CHENOPODIACEAE Europa 

Europa, Asia 

Ajenjo Artemisia absinth/Um ASTERACEAE y norte de 
45 Áfric" 

46 Ajo Allium sativum L1L1ACEAE Asia 

47 Apio Apium graveolens APIACEAE Mediterráneo 

48 Bambú Bambusa vulgaris POACEAE Asia 

49 Berengena Solanllm melongena SOLANACEAE Asia 

SO berro Nasturtium officinale BRASSICACEAE Europa y Asia 

51 Brocoli Brassica oleracea italica BRASSICACEAE Europa 

52 Chaya j Copa payo CnidoscolllS aconitifolius Mili EUPHORBIACEAE México 

Norte de Afri-

Cilantro Coriandrum sativum APIACEAE ca y Sur de 
53 Eurooa 

Coliflor Brassíca oleracea varo botrytís BRASSICACEAE 
mediterrá-

54 
npl1 

SS Espárragos Asparaglls officinalis ASPARAGACEAE Italia 

56 Espinaca Spinacia oleracea AMARANTACEAE Ir{ln 

57 Eucalipto Eucalyptus camaldulensís MYRTACEAE Austral ia 

58 Flor de izote Yucca guatemolensís AGAVACEAE 
Guatemala y 

México 

59 Hierba buena Mentho x píperita vor cítrata LAMIACEAE Europa 

60 Huerta Musa paradisíaca MUSACEAE Indonesia 

61 Jengibre Zíngíber officinale ZINGIBERACEAE 
Sureste de 
Asia 
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62 Lechuga Lactuca sativa ASTERACEAE Asia 

63 Lentejas Lens culinaris FABACEAE Oriente 

Manzanilla Matricariu recutita ASTERACEAE 
Europa, del 

64 Mediterráneo 

65 Marihuana Can na bis sativa CANNABACEAE Asia 

66 Menta Mentha x piperita LABIATAE Europa 

67 Mirto Murraya panículata RUTACEAE Asia 

68 Mostaza Brassíca nigra CRUCIFERAE 
Europa, Me-
rlitpl' "ínp~ 

69 Nabo Brassíca rapa BRASSICACEAE Europa y Asia 

70 Noni Morinda cítrífo/ía RUBIACEAE 
Sudeste asiá-
tiro 

71 Ocra Abe/moschus escu/entus MALVACEAE África 

72 Palo de pan Artocarpus aflilis MORACEAE 
Asia y Filipi-
nas 

73 Papa del aire Dioscorea bu/bifera DIOSCOREACEAE Asia y África 

74 Papa Malanga Colocasia escu/enta ARECACEAE India y Asia 

75 Pepinillo LuJfa acutangula CUCURBITACEAE Asia y África 

76 Perejil Petroselinum crispum APIACEAE Mediterráneo 

77 Puerro Al/ium umpeloprasum val: porrum LlLlACEi\E Europa y Asi~ 

78 Rábano Raphanus sativus B RASSI CACEAE Europa y Asia 

79 Remolacha Beta VII/gatis AMARANTACEAE Mediterráneo 

80 Repollo Brassíca oleracea BRASSICi\CEAE Europa 

81 Romero Rosmarinus officinales LAMIACEAE Mediterráneo 

82 Ruda Ruta graveoJens RUTACEAE 
Sur de Euro-
n> 

83 Rúcula Eruea sativa BRASSICACEAE 
Asia y Medi-

terránec 

Sáhila A/oe vera ASPHODELACEAE 
Norte y sur 

R4 de África 

85 Soya Glycine max FABACEAE Asia 

86 Teberinto Moringa o/eilera MORINGACEAE India 

87 Tonto Citrus sinensis RUTACEAE Asia 

Sur de Euro-
Tomillo Thymus vulgaris LABIATAE pa y Norte de 

88 África 
89 Geula ; .• *. .. 
90 Macarela '" .. .. 
91 Torheo ** •• .. 

'* No identificadas 
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Discusión 

El género Yucca es originario de la 
región de México a la que se le nom
bró Yucatán, debido a que los izotes 
en esa región son conocidos como 
<quccas» (31). En el libro Plantas 
Emblemáticas de El Salvador. His
toria y Agricultura (32) se clasifica 
a la especie Yucca guatemalensis -
izote- como una planta naturaliza
da. El hecho de establecerla como 
una especie naturalizada obedece 
a una razón meramente empírica, 
debido a que hasta el momento se 
desconoce de alguna investigación 
exhaustiva de sus orígenes, y no se 
han realizado estudios ecológicos 
en El Salvador que demuestren la 
naturalización y que además cubra 
los requerimientos descritos en la 
definición de planta naturalizada, 
que dicta de la siguiente manera: 
son aquellas plantas alóctonas que 
consiguen establecerse en el medio 
natural. mantienen sus poblaciones 
al menos durante 10 años sin inter
vención directa del hombre, me
diante el reclutamiento de semillas 
u órganos vegetativos capaces de 
desarrollarse por sí mismos (31). 

Es necesario mencionar que 
en ellihro La composiCÍón química 
de los alimentos, de José Merino, se 
realiza una cantidad importante de 
análisis proximales en alimentos 
populares de El Salvador, además 
aparece un listado de las plantas 
alimenticias a las cuales se les rea
lizó el mismo análisis. El problema 
radica en que no se utilizaron crite
rios de exclusión como el origen de 

las mismas. Perdiendo así los pocos 
recursos económicos y la oportuni
dad de poder describir y descubrir 
los potenciales alimenticios de una 
gran cantidad de especies nativas 
poco estudiadas o sin ningún estu
dio. 

En El Salvador, muchas insti
tuciones públicas y privadas, que 
debido a su naturaleza recopilan 
una gran cantidad de datos de mu
cha importancia para la comunidad 
científica, no poseen un reposito
rio digital que permita conocer sus 
investigaciones y hallazgos más 
importantes. La problemática ante
riormente expuesta no solamente 
limita a los investigadores en la bús
queda de información, sino que de
bido a la falta de publicaciones en el 
país, en algunas estadísticas apare
cemos con un porcentaje muy bajo 
yen otras no aparecemos, es el caso 
de las estadísticas presentadas por 
la Universidad de Costa Rica donde 
el país con menos aportes es Belice 
que presenta un 1,2 % en cantidad 
de publicaciones científicas indexa
das entre enero del 2000 y junio del 
2008, le sigue El Salvador con un 
2,9 %, y el de mayor aporte es Costa 
Rica con un 41.5 % (33). 

En Nigeria, se realizó un es
tudio en hojas y semillas de Sola
num nigrum -Hierba mora- donde 
se evaluó el potencial nutricional 
de la misma por medio de análisis 
proximal, lo discutible es la inviabi
lidad del proceso en el aislamiento 
de las semillas ya que estas produ
cen una biomasa no representativa 
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para usos alimenticios. Además de 
esto, para que las personas pudie
ran consumir las semillas, tendrían 
que consumir el fruto completo el 
cual contiene solanina una sustan
cia muy tóxica, incluso en pequeñas 
cantidades, que se encuentra de 
manera natural en plantas del géne
ro Solanum. También en el estudio 
realizado en Nigeria, se determinó 
la presencia de cianuro, encontran
do que los niveles de este, fueron más 
altos en las hojas en comparación con 
las semillas, sin embargo esto no re
presenta un problema para el con
sumo de las hojas de hierba mora, 
ya que las sustancias derivadas del 
cianuro -como el ácido CÍanhídrico 
presente en Manihot esculenta- son 
termolábiles por lo que al calentar
las se inhibe la acción toxica (15). 

Conclusiones 

Sin duda alguna, un porcentaje de 
consumidores en la actualidad toma 
muy en serio los componentes que 
se le adhieren a los productos ali
menticios -aditivos-, esto se debe al 
surgimiento y mejor acceso a fuen
tes de información relacionadas a 
esta problemática ya la existencia 
de entes encargados de vigilar la 
calidad en los productos elaborados 
por la industria alimentaria. Desde 
el año 2011, en El Salvador existe 
un Boletín del Sistema Nacional de 
Protección al Consumidor, emitido 
por la Defensoría del ConsumidOl~ 
que tiene por fin educar a la pobla
ción para que estos exijan calidad. 
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Numéricamente las especies 
exóticas reportadas en la encuesta 
superan a las nativas, esto es así 
debido a variables múltiples como: 
medios de comunicación que es
criben o transmiten programas de 
cocina extranjera donde utilizan 
especies exóticas para el país, pro
gramas de bienestar y salud que 
promueven una sana alimentación, 
la transculturización y también la 
diáspora de salvadoreños por el 
mundo, sin embargo, son las plan
tas nativas las que siguen teniendo 
una mayor aceptación en el consu
mo. 

La escasa e insuficiente infor
mación y difusión sobre estudios 
realizados en plantas alimenticias 
nativas y su composición química 
no permite conocer el valor nutri
cional de nuestras especies, recu
rriendo así a plantas exóticas que 
no se producen en nuestro país -de 
costos más elevados-o Sin embargo, 
se han realizado esfuerzos a nivel 
centroamericano en esta temáti
ca. Como ejemplo, el libro Plantas 
Comestibles de Centroamérica, que 
rescata los saberes populares y las 
recetas familiares de una diversidad 
de 104 especies. Estos esfuerzos no 
son suficientes, ya que nos enfren
tamos a la pérdida del conocimien
to ancestral sobre el uso de especies 
nativas como alimento. Muestra de 
esto es la semilla de Enterolobium 
cyclocarpum -conacaste-, para la 
que no existe en el imaginario de 
la población metropolitana la uti
lidad como alimento, teniendo un 
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potencial como fuente de harinas y 
aceites, y el fruto como alimento de 
ganado. 

Recomendaciones 
Las instituciones cuya dinámica de 
trabajo conlleva a la producción 
de nuevos conocimientos deben 
tomar la responsabilidad de la di
fusión de sus investigaciones en 
revistas indexadas y bases de datos 
científicas. Sin embargo, las autori
dades pertinentes juegan un papel 
importante en este proceso ya que 
ellos son el pilar que apoya la inicia
tiva en la creación de bases de datos 
institucionales de acceso público, 
los cuales permiten un mejor posi
cionamiento de las instituciones en 
el área de investigación. 

Prioritariamente las investiga
ciones deben enfocarse en el análi
sis de plantas nativas con potencial 
nutricional para de esa forma apro
vecha los recursos vegetales con los 
que se cuentan en el país. Por otro 
lado se recomienda realizar estu
dios proximales de semilla y fruto 
de conacaste y en los órganos es
pecíficos de otras especies nativas. 
Conjuntamente se deben realizar 
los análisis toxicológicos a las espe
cies de alto consumo en el país. 

Con las plantas naturalizadas 
existe el problema para el estable
cimiento de su categoría, por lo tan
to se recomienda realizar estudios 
ecológicos más exhaustivos que 
fundamenten sus datos. 

Realizar el análisis proximal 
en todos los órganos de Portula
ca oleracea -verdolaga-, ya que el 
conocimiento de los valores nutri
cionales de los diferentes órganos 
de una planta alimenticia se torna 
indispensable para alertar sobre el 
consumo o estimularlo, ya que pue
de ser beneficioso o nocivo para de
terminadas patologías. Es el caso de 
la hoja de verdolaga que por su alto 
contenido de potasio contrarresta 
al sodio, eliminando el agua sobran
te en el organismo y disminuyendo 
la presión arterial (34). 
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