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350 La biodiversidad en Hidalgo. Estudio de Estado

En México se han identificado siete especies: L. 
glaucescens, L. guatemalensis, L. muelleri, L. neesiana, 
L. parvifolia, L. pringlei y L. schaffneri (Jiménez-Pérez 
et al. 2011). De éstas, L. glaucescens (figura 1) es con-
siderado como uno de los productos forestales no 
maderables con alto potencial de manejo, cuyo 
aprovechamiento data de la época prehispánica, 
cuando se le atribuían diversos efectos medicinales 
(conabio 1998, Camou-Guerrero et al. 2008).

La distribución de L. glaucescens comprende los 
estados de Veracruz, México, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, 
Sinaloa y Chiapas. Esta planta es reconocida con 
diferentes nombres dependiendo de la región: lau-
rel (Veracruz, México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas e Hidalgo), laurill (Zacatecas, Nayarit y Jalis-
co), laurillo (Michoacán), laurel de la sierra (Sinaloa), 
sufricaya o sufricago (algunas partes de Veracruz) y 
ziz-uch (ciertas regiones de Chiapas; Tucker et al. 
1992, Villavicencio-Nieto y Pérez-Escamilla 2013). En 
Hidalgo, se ha identificado a la especie en los mu-
nicipios Acaxochitlán, Actopan, Atotonilco el Gran-
de, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Omitlán, Pachuca y Tu-
lancingo (Villavicencio-Nieto y Pérez-Escamilla 2013). 
Además, hay evidencia de poblaciones de laurel en 

Ortega-Meza, D. y D.E. Ortiz-Quijano. 2021. El laurel en el Parque Nacional El Chico. En: La biodiversidad en Hidalgo. Estudio 

de Estado. conabio, México, pp. 350-354.

ESTUDIO 
DE CASO

El laurel en el 
Parque Nacional 

El Chico
Daniela Ortega Meza y Darío Eduardo Ortiz Quijano

Introducción

El laurel silvestre (género Litsea) es un árbol o arbus-
to con gran valor comercial por sus propiedades 
medicinales y como condimento básico en la gas-
tronomía mexicana, incluso utilizado en rituales 
religiosos y festividades (principalmente católicas). 
A nivel mundial, el género Litsea está representado 
por cerca de 400 especies, distribuidas principal-
mente en el sur de Asia (incluyendo Australasia), 
donde es posible encontrar las especies L. pungens, 
L. cubeba y L. japonica, ampliamente comercializa-
das por sus propiedades antioxidantes (Hwang et 
al. 2005, Jiang et al. 2009, Yoon et al. 2015). En el 
continente americano, especies de este género se 
distribuyen en México, Guatemala, Honduras, Sal-
vador y Costa Rica.

Figura 1. Laurel silvestre (Litsea glaucescens). Foto: Joari 

Costa de Arruda.
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enfermedades como tos, espanto, malas energías 
y entuertos (espasmos dolorosos del útero poste-
riores al parto); además, se le da un uso especial 
como antiséptico (Ortega-Meza et al. 2019). En fe-
chas recientes, los aceites esenciales de laurel han 
sido analizados, descubriendo propiedades como 
antidepresivo y relajante natural (Guzmán-Gutiérrez 
et al. 2012, 2014). En el ámbito culinario, la esencia y 
sabor de L. glaucescens se consideran indispensables 
para la elaboración de algunos alimentos, entre ellos 
los que se preparan con la técnica del escabeche 
(p.e. chiles y nopales). Asimismo, es utilizado en la 
condimentación de algunas carnes y en la elaboración 
de salsas (Blancas et al. 2013, Ortega-Meza et al. 2019).

En el contexto religioso católico tradicional de 
algunas comunidades rurales, como es el caso de 
Tezontepec de Aldama, Tepetitlán y Chilcuautla, 
localizadas en el Valle del Mezquital, es utilizado como 
elemento natural de sus rituales y cosmovisión (Ortiz- 
Quijano 2016). A esta planta se le atribuyen propie-
dades de protección, ya sea por sus propiedades 
curativas o auxiliares, y su uso es un componente 
básico de una ofrenda divina (Dávila-Figueroa et al. 
2011, Montañez-Armenta et al. 2011, Blancas et al. 2013, 
Ortiz-Quijano 2016). La Comarca Minera –región 
geocultural en la que se localiza el Parque Nacional 
El Chico– posee poblaciones rurales (p.e. El Puente 
y La Estanzuela) en las cuales se realizan prácticas 
religiosas donde el laurel tiene un papel importante 
como elemento asociado a la vida ritual, principal-
mente en la celebración de El Señor de los Laureles, 
la cual se lleva a cabo dos semanas antes del Do-
mingo de Ramos (Ortega-Meza, 2019). Sin embargo, 
en la actualidad este uso ya no se observa.

En el Valle del Mezquital hidalguense y en el Alti-
plano del Estado de México se han registrado diver-
sas costumbres, principalmente en la temporada 
de Semana Santa y algunas fiestas patronales, don-
de las personas integran al laurel en sus ofrendas, 
ceremonias y prácticas religiosas, dándole un signi-
ficado sagrado. Cabe destacar que, específicamente 
en los municipios Nopaltepec (Estado de México) y 
Tezontepec de Aldama (Hidalgo), existen peregri-
naciones organizadas para ascender a las montañas 
en busca de laurel. En estos ritos se realizan actos 
de petición y permiso a los seres protectores de las 
montañas para la recolección de la planta. Una vez 
colectada, se lleva en procesión durante los días 

Metztitlán y en municipios del Valle del Mezquital 
(p.e. Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, Tepe-
titlán, Chilcuautla y Alfajayucan; Razo et al. 2005, 
Ortiz-Quijano 2016).

Sin embargo, en el Parque Nacional el Chico se 
presentan problemas en torno a la recolección y 
uso ilegal de esta especie, debido a que, a pesar de 
ser un área natural protegida donde es posible encon-
trar poblaciones silvestres, se ha detectado evidencia 
de cosecha, principalmente para comercialización 
(Ortega-Meza 2019). En esta área se ha identificado 
que el laurel está asociado a bosques de oyamel y 
oyamel-encino, en laderas a grandes altitudes. Lo an-
terior coincide con investigaciones que refieren que 
la especie se distribuye entre los 800 y 2 830 msnm, 
y se relaciona con madroño (Arbutus spp.), manza-
nita (Arstostaphylos spp.), cardo (Cirsium spp.), 
ciprés (Cupressus spp.), enebro azul (Juniperus mon-
ticula) y Heuchera spp., especies características de 
bosques templados (Barrios-Rodríguez y Medi-
na-Cota 1996, Luna-Vega 2003). Otros estudios han 
relacionado al laurel con encinares (Razo et al. 2005, 
Dávila-Figueroa et al. 2011, Flores-Gallegos 2014, Vás-
quez-Cortez 2016). En el parque nacional, la mayor 
abundancia de laurel se observa en barrancas y 
pendientes, en los sitios conocidos como Carpinte ros, 
El Gallo, El Muerto, El Tejón, Las Agujas, León Alado, 
Las Goteras y Barranca del Ayacahuite (Ortega-Meza 
2019).

Importancia cultural

En la medicina tradicional y herbolaria esta especie 
es utilizada como infusión para el alivio de la con-
gestión de pecho, tos, enfermedades del oído, diver-
sas enfermedades gastrointestinales y dolor intestinal 
(Argueta et al. 1994, López et al. 1995). Los curande-
ros incorporan también sus ramas en actos simbó-
licos y ceremoniales para limpias y barridos del mal de 
ojo, junto con otras hierbas usadas para retirar ener-
gías negativas o malestares a las personas (Dávila- 
Figueroa et al. 2011, Jiménez-Pérez et al. 2011).

Su empleo está documentado en caso de espas-
mos dolorosos, postparto, esterilidad, dismenorrea 
y para la recaída de mujeres adultas (Argueta et al. 
1994). En Hidalgo, específicamente en el Parque Na-
cional El Chico, la gente de las localidades aledañas 
lo utiliza con fines medicinales, principalmente para 
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donde se muestra que una de las temporadas más 
importantes de extracción es Semana Santa; no 
obstante, las prácticas tradicionales asociadas a la 
recolección de L. glaucescens por parte de las co-
munidades rurales no son la principal causa de la 
sobreexplotación de la especie. En los lugares don-
de ocurren estas celebraciones se han recopilado 
testimonios que señalan la existencia de grupos de 
personas ajenas a las comunidades, quienes apro-
vechan las temporadas de festejos para sustraer el 
laurel de manera ilícita en grandes cantidades. Este 
fenómeno ocasiona que frecuentemente las insti-
tuciones gubernamentales que protegen al laurel 
confundan y señalen como responsables del dete-
rioro mayor a las comunidades locales. En el caso 
de las poblaciones cercanas al Parque Nacional El 
Chico, se ha dejado de utilizar el laurel en la mayoría 
de las prácticas festivas (Ortega-Meza et al. 2019). 
No obstante, se han identificado algunos grupos 
locales que viven de la comercialización del laurel, 
siendo esta actividad su principal fuente de ingreso 
(Ortega-Meza 2019). 

Se tiene conocimiento de que, en la Ciudad de 
México, un kilo de laurel es vendido entre 10 y 20 
pesos en la central de abastos (más que en los mer-
cados locales). En este sitio, se pueden distinguir 
secciones que indican su procedencia (p.e. Hidalgo, 
Estado de México, San Luis Potosí). El laurel de Hi-
dalgo es el más valorado por su sabor y olor (Linares 
y Bye 2016). Esta diferencia también es identificada 
por los habitantes del parque nacional, quienes 

santos, en forma de objetos de culto como el San-
to Huerto de los Olivos (figuras 2 y 3) o los ramos 
del Domingo de Ramos. En estos objetos el laurel 
es utilizado como reliquia protectora de hogares, 
ya que se le atribuye la capacidad de ahuyentar 
tempestades y tormentas al quemar sus hojas se-
cas (Ortiz-Quijano 2016, Ortega-Meza 2019). 

Es evidente que el laurel posee una importancia 
cultural en el fortalecimiento de la cohesión social a 
través de festejos, ceremonias religiosas, gastronomía 
y medicina tradicional. De esta forma, el aprovecha-
miento del recurso que hacen las comunidades 
rurales manifiesta las cosmogonías, la pluricultura-
lidad y la evocación de la memoria colectiva donde 
se configuran y reconfiguran las diversas identida-
des culturales (Toledo y Barrera-Bassols 2008). 

Problemática actual 

Los atributos de esta planta han hecho que desde 
tiempos prehispánicos se haya comercializado 
como producto forestal no maderable; sin embargo, 
en la actualidad su uso se encuentra restringido 
debido a que fue integrada desde 2001 a la Norma 
Oficial Mexicana nom-059 (semarnat 2010), como 
especie en peligro de extinción. A pesar de esta situa-
ción, su extracción continúa siendo una actividad 
cotidiana para los habitantes de las comunidades 
de diversos estados en el país.

En este sentido, se han realizado estudios sobre 
su aprovechamiento (Montañez-Armenta et al. 2011) 

Figura 2. Santo Huerto, Tezontepec de Aldama. Foto: Da

río Eduardo Ortiz Quijano.

Figura 3. Procesión del Bastón del Padre Mayor con el San

to Huerto, Tezontepec de Aldama. Foto: Darío Eduardo 

Ortiz Quijano.
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que los que se otorgan con la colecta ilegal. Otros 
intentos para lograr el uso sustentable de la especie 
en Hidalgo son cuatro proyectos en desarrollo (pro-
mocionados por la Comisión Nacional Forestal des-
de 2016), enfocados al aprovechamiento de los 
productos forestales no maderables (conafor 2017). 

Conclusiones y recomendaciones

El uso de productos forestales no maderables, 
como el laurel, representa parte de la gran diversi-
dad cultural que identifica a México, no solo en la 
vida cotidiana de las comunidades rurales, sino tam-
bién en las poblaciones urbanas, a través de su uso 
en la gastronomía, medicina tradicional y artesanías, 
por mencionar algunos. Considerando que estos 
productos tienen gran valor cultural y que son esen-
ciales como medios de subsistencia en las comuni da-
des indígenas y rurales de México, el aprovechamiento 
de no maderables debe buscar el desarrollo de 
sistemas productivos sostenibles que incluyan una 
apreciación de las dimensiones ecológicas y técni-
cas, pero también sociales, institucionales, políticas 
y de mercado. 

Esto a su vez requiere de nuevas herramientas 
conceptuales y metodológicas para entender el 
contexto de aprovechamiento de los recursos fo-
restales no maderables, así como de intervenciones 
incluyentes de agentes externos, el estado y personas 
locales que articulen los usos locales, con la nece-
sidad de conservar recursos como L. glaucescens. 
Los esfuerzos en la materia deberán enfocarse en 
un tipo de conservación basada en comunidades, 
que permita devolver la gestión de los recursos na-
turales a las poblaciones humanas locales. 

reconocen al menos dos tipos del laurel, el del par-
que y el de otros sitios de la Comarca Minera, con-
siderando al primero como el más aromático.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (profepa) ha realizado decomisos de L. glaucescens 
proveniente de los municipios Pachuca y Mineral 
del Chico. En total se han decomisado 1 888 kg en-
tre 2003 y 2017; de acuerdo con la procuraduría, 
este recurso fue extraído del Parque Nacional El 
Chico y su zona de influencia (profepa 2017). Es ne-
cesario mencionar que los datos registrados sobre 
la cantidad de laurel recolectado son sólo de pro-
fepa; a éstos habría que agregar los de la Procura-
duría General de Justicia y otros volúmenes no 
registrados.

Perspectivas en el Parque Nacional  
El Chico

En esta área natural protegida se establecieron dos 
unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre (uma), dedicadas a la producción de laurel 
y otras plantas (principalmente ornamentales). Estas 
uma son apoyadas parcialmente por los programas 
gubernamentales de fomento a actividades soste-
nibles dentro del área natural que ofrece la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semar-
nat). Sus manejadores siembran el laurel a partir de 
sus semillas y han desarrollado con éxito técnicas 
propias para su germinación; además, han logrado 
una buena producción y están buscando la imple-
mentación de tecnologías que permitan la deshidra-
tación de hojas para su comercialización a gran 
escala. Sin embargo, la competencia es desleal, ya 
que sus precios de producción resultan más altos 
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