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APRESENTAÇÃO

A inovação na área de ciências agrárias no Brasil é reconhecida em nível global. 

Para mostrar essa diversidade, esta obra apresenta uma coletânea de pesquisas 

realizadas em e sobre diversas áreas que compõem o agronegócio nacional. 

Com uma linguagem científica de fácil entendimento, a obra Agrárias: Pesquisa e 

Inovação nas Ciências que Alimentam o Mundo mostra como é possível gerar avanços 

significativos e consequentemente vantagem competitiva para o setor e para o país, com 

exemplos e casos, tanto no contexto da produção animal quanto da vegetal, abrangendo 

aspectos técnicos, econômicos, sociais, ambientais e de gestão.

Neste Volume III, cujo eixo temático é Consumo e Sustentabilidade, os primeiros 

oito capítulos tratam sobre temas relacionados a Consumo, e os capítulos nono ao 22º 

tratam dos mais variados aspectos relacionados à sustentabilidade.

Desejo a todos uma proveitosa leitura!

Eduardo Eugênio Spers
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CAPÍTULO 22

  EVALUACIÓN ETNOECOLOGICA DEL CONOCIMIENTO 
TRADICIONAL ASOCIADO A PLANTAS MEDICINALES EN 

EL MUNICIPIO DE RIO QUITO CHOCO-COLOMBIA

                 
Data de aceite: 01/12/2020 

Harry Eduvar Martínez Asprilla 
Universidad Nacional Agraria-Nicaragua

Candidato a Doctor en ciencias 
Agroecología-UNA

harrymartinezasprilla@yahoo.es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/

visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001020994

RESUMEN: El conocimiento tradicional ha 
sido una de las herramientas que marcan 
la diferencia entre la vida y la muerte en 
comunidades apartadas y desprotegidas de 
las políticas públicas en salud en el mundo 
y especialmente en comunidades negras. 
Sin embargo, es nulo o poco lo que se 
conoce sobre sus portadores y del estado 
de ese conocimiento en los grupos etarios 
del territorio generando preocupación 
en el futuro de las comunidades locales 
y científicas. Este artículo tiene como 
objetivo Evaluar el estado del conocimiento 
tradicional de las plantas medicinales en 
comunidades negras del municipio de Rio 
Quito Choco-Colombia. La investigación se 
centra en entender cómo se crea, adquiere, 
divide, transforma, transmite, se acumula, y 
pierde el conocimiento ecológico local entre 
sabedores y jóvenes de esas comunidades. 
Para ello, se aplicó un diseño de estudio 
con enfoque etnoecologico participativo 
reflexivo aplicado en poblaciones adultas 

y jóvenes de Rio Quito-Colombia. En el 
estudio participaron 21 sabedores hombres y 
mujeres entre los 40 a 90 años de diferentes 
especialidades y 60 jóvenes entre los 11 a 18 
años de los niveles 6-11 grado de la básica 
secundaria. El método incluyo la aplicación 
estructurada y no estructurada de encuestas, 
entrevistas, observaciones, diario de campo 
y talleres participativos a profundidad con 
técnicas orientadoras, aplicadas a individuos 
y grupos focales de jóvenes y adultos, para 
conocer el estado de su conocimiento, 
que permitieron identificar los siguientes 
resultados: se determinó que son las 
mujeres las que más conocen y usan las 
plantas, igualmente la localidad de Paimado 
es donde se identificado el mayor número 
de plantas conocidas, en cambio la localidad 
de Villa conto presento el mayor número de 
plantas usadas. En los jóvenes se evidencia 
una pérdida de conocimiento tradicional 
cuya diferencia comparada con la de los 
sabedores es de 143 plantas desconocidas y 
de 150 plantas no usadas.   
PALABRAS-CLAVE: Conocimiento 
tradicional, plantas medicinales, 
Etnoecologia, Rio Quito. 

ABSTRACT: Traditional knowledge has been 
one of the tools that make the difference 
between life and death in remote and 
unprotected communities from public health 
policies in the world and especially in black 

maito: email_harrymartinezasprilla@yahoo.es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020994
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020994
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020994
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communities. However, it is null or little is known about its carriers and the state of 
that knowledge in the age groups of the territory, generating concern for the future of 
local and scientific communities. This article aims to evaluate the state of traditional 
knowledge of medicinal plants in black communities of the municipality of Rio Quito 
Choco-Colombia. The research focuses on understanding how local ecological 
knowledge is created, acquired, divided, transformed, transmitted, accumulated, and 
lost between experts and young people from three towns. To do this, a study design 
with a ethnoecology reflective participatory approach was applied in adult and youth 
populations of Rio Quito-Colombia. The study included 21 knowledgeable men and 
women between 40 and 90 years of different specialties and 60 young people between 
11 and 18 years of age 6-11 grade of secondary school. The method included the 
structured and unstructured application of surveys, interviews, observations, field diary 
and in-depth participatory workshops with guiding techniques, applied to individuals 
and focus groups of young and adults, to know the state of their knowledge, which 
allowed to identify the following results: It was determined that women are the ones 
who know and use the plants the most. Likewise, the town of Paimado is where the 
greatest number of known plants was identified, while the town of Villa had the greatest 
number of plants used. In young people, a loss of traditional knowledge is observed 
whose difference compared to that of the knowledgeable is 143 unknown plants and 
150 unused plants.
KEYWORDS: Traditional knowledge, Medicinal plants, Ethnoecology, Rio Quito.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento tradicional es el resultado de la relación existente entre una 

sociedad y el territorio al que se vincula (Cañas, et al. 2008). De la misma manera en 

que se expresan las relaciones integrales entre los individuos, sus ecosistemas y el 

mundo simbólico (McGregor, 2004). Estos sistemas de conocimiento son acumulativos 

y representan generaciones de experiencias, observación cuidadosa y experimentación 

constante in situ. Se trata de sistemas dinámicos que producen innovaciones desde 

dentro, y que también adaptan e internalizan, conocimientos, prácticas e innovaciones 

externas. (Grenier,1999).

En relación con la medicina tradicional, se refiere a todo el conjunto de 

conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias de 

las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, 

así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades 

físicas o mentales. Esta es fruto de miles de años de acumulación de conocimientos 

empíricos, muchos de ellos estrechamente vinculados a mitos y prácticas religiosas. 

Acorde a dicha naturaleza, la medicina tradicional es extremadamente dinámica e 

incorpora a su modelo elementos de otras prácticas, culturas o medicinas (IIDH, OPS, 

2006).
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En la actualidad, el conocimiento tradicional se ve afectado por la revolución 

científica, perdiéndose gran parte del legado cultural y los recursos naturales. Para 

Bermúdez et al. (2005), Chávez y Arango (1998), las mayores causas de pérdida 

cultural en conocimiento tradicional se encuentran la poca valoración respecto al uso 

de las plantas medicinales, pérdida de influencia de las autoridades tradicionales en las 

decisiones de la comunidad y la homogenización del terreno. 

Desde el punto de vista científico, los escasos criterios de evaluación del 

conocimiento tradicional etnobotánica, la poca elaboración de documentos y la 

complejidad experimental con los recursos vegetales, son los problemas más 

frecuentes en el estudio de la etnobotánica actual (Alexiades, 1996).

En ese sentido autores como Linares y Bye (1987), proponen y es la justificación 

de esta investigación que es necesario evaluar y documentar el conocimiento 

tradicional, debido a la rapidez del proceso de abandono de las costumbres locales. 

Dicha situación, trae como consecuencia, la pérdida de la memoria histórica de los 

pueblos, producto de la implantación indiscriminada de un modelo de desarrollo 

tecnológico especializado, el cual se constituye en un factor que erosiona la diversidad 

ecológica, biológica y cultural de los pueblos (Toledo, et al. 1987).

Afortunadamente en muchos países los conocimientos tradicionales y 

prácticas curativas desarrolladas por las comunidades rurales, siguen jugando un 

papel importante en el cuidado de la salud, equiparándose su importancia en algunos 

casos a la medicina occidental (Mignone et al., 2007; Vandebroek et al., 2008). 

Para muchas comunidades apartadas en el pacífico colombiano como la de Rio 

Quito en el departamento del Chocó en Colombia, gracias al legado del conocimiento 

tradicional etnobotánico y etnoecologico se ha logrado sostener sus condiciones de 

salubridad, por encima de sus condiciones de vida, razón por la cual los habitantes de 

estas zonas marginales poseen grandes conocimientos de su biodiversidad y de las 

plantas medicinales asociadas a las prácticas en la medicina tradicional para superar el 

incumplimiento de las políticas estatales (Mosquera, 2011). En la actualidad el territorio 

vive una encrucijada marcada por la coexistencia de la aculturación producto del 

modernismo y de llegada de modelos económicos extractivistas que disminuyen la 

diversidad y ponen en riesgos los conocimientos bioculturales asociados al territorio 

trasmitidos de mayores a jóvenes por generaciones.

En ese sentido, y como lo plantea Stringer et al (2006) y Toledo (2005) se hace 

necesario involucrar los conocimientos tradicionales de las comunidades locales en 

los planes de ordenamiento territorial, que permita la protección de los ecosistemas 

y promueva la revalorización de prácticas tradicionales que armonicen la articulación 
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del saber comunitario con la ciencia a fin de devolver a las comunidades un saber 

enriquecido (Leff y Carabias, 1993, Escobar, 2002). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado del conocimiento tradicional en 

adultos y jóvenes asociado a las practicas etnobotánico y etnoecologico de manejo de 

la flora medicinal en pobladores de Rio Quito. De ahí que se presenta los resultados 

de evaluación entre sabedores y sus localidades y finalmente se compara con el 

conocimiento de los jóvenes para tener una aproximación del estado actual de este 

patrimonio intangible de dichas comunidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó comunidades afrodescendientes del municipio de Rio Quito, 

Chocó, Colombia, territorio ubicado a 5°25’ de latitud norte y 76°40’ de longitud este, 

respeto al Meridiano de Greenwich, y una altura promedio de 45 m.s.n.m, ecológicamente 

según el sistema de Holdrige, corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo 

tropical (bmh-T) con temperaturas que fluctúan entre 25C y 26C y humedad relativa 

promedio del 88%. Limita de la siguiente forma: Norte con el municipio de Quibdó Sur 

y con el municipio Cantón de San Pablo y Certegui Oriente con el municipio del Atrato 

Occidente Municipio del Alto Baudó como se aprecia en la (Figura.1).

Figura 1. Mapa de localización

Fuente: EOT. 2005-2016.Municipio de Río Quito

El municipio tiene una extensión de 69.914 has. De las cuales 60.966 

corresponden a las comunidades negras y 9.034 a los resguardos indígenas, la 

población es de 7.559 habitantes, de los cuales el 73% se encuentra en el área rural 

y los 27% en la zona urbana, 49% son Mujeres y 51% Hombres. Étnicamente el 94 

% son de comunidades negras, el 5 % de comunidades indígenas y el 1% mestizos 

provenientes de diferentes zonas del país (EOT, 2005-2016).
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MÉTODO

Antes de iniciar el trabajo de campo se realizó un taller de socialización del 

proyecto en junio de 2018 ante la comunidad (hombres, mujeres, ancianos, jóvenes) y 

miembros de los concejos comunitarios de base en el que se presentaron los objetivos, 

la metodología y se tuvieron en cuenta sugerencias, preguntas y expectativas. Esta 

reunión permitió la identificación de informantes claves al inicio, quienes fueron 

seleccionados por su conocimiento sobre las plantas, sus usos y su reconocimiento en 

la comunidad. En la evaluación de los jóvenes se tuvo en cuenta el enfoque institucional 

del colegio.

Se realizaron encuestas generales, entrevistas grupales e individuales 

semiestructuradas que respondieron a las inquietudes sobre el uso de las plantas 

y los nombres comunes asociados (Albuquerque et al. 2014). La información de 

los informantes claves fue realizada con la aplicación de técnicas etnográficas de 

investigación local (IL) sugeridas por Tropenbos (2009). La recolección de datos 

botánicos en campo se basó en el registro de información con inventarios exhaustivos 

a los diferentes espacios de uso, señalados por los sabedores consultados y el uso de 

bibliografía especializada para la flora presente en el pacífico colombiano. Para especies 

arborescentes, en especial frutales maderables, se utilizó la información dendrológica 

proporcionada por Gentry (1996). Para especies herbáceas se utilizaron las claves y 

fichas taxonómicas proporcionadas por Romero-Castañeda (1965), González et al. 

(1995) y Chízmar et al. (2009).

Las colectas botánicas en campo y el material difícilmente identificable fue 

procesado y etiquetado y se dispuso en la colección del Herbario de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. La información respecto al origen de las especies registradas 

se obtuvo a partir de los reportes de (Bernal et al. (2015). Como complemento algunos 

de los nombres comunes de las plantas fueron consultados con la comunidad, en el 

diccionario de nombres comunes de las plantas de Colombia de la Universidad Nacional 

y Tecnológica del Chocó (Bernal et al., 2013).

Adicionalmente, se realizaron segundas visitas a los sabedores y jóvenes en 

noviembre de 2018 para llevar a cabo la verificación de los datos de las entrevistas 

iniciales. En las verificaciones se comparó la información con fotografías y muestras 

botánicas previamente obtenidas en la primera salida. Toda la información se registró 

en grabadora de voz y libreta de apuntes. Los datos se sistematizaron y organizaron 

en una base de datos con información de cada entrevistado considerando nombres 

comunes y usos.
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RESULTADOS

Construcción del conocimiento tradicional en Rio Quito

En las comunidades negras de Rio Quito el conocimiento tradicional es producto del 

legado de los primeros habitantes del territorio quienes provenían de lugares cercanos 

antes de que este territorio se convirtiera en municipio. Estos primeros habitantes eran 

portadores del legado africano (animismo)1  sumados a los aportes amerindios (animismo) 

y europeos que se han complementado y construido en el territorio a partir de la 

extracción de sistemas especiales de conocimiento a través de las creencias en fuentes 

visibles e invisibles de información (cosmovisión)2  por medio de los sueños, transmisión 

de mayores, prácticas y la observación (Figura 2). En este último aspecto, Beltrán, (2015) 

plantea que los pobladores han aprendido de muchos animales sobre las plantas que son 

comestibles y también de las medicinales para la supervivencia en su entorno.

Estos conocimientos adquiridos son sometidos a pruebas por los pobladores a 

través de la experimentación prueba y error. Luego sus resultados son sistematizados, 

seleccionados, guardados en la memoria biocultural de lo que se considerada como 

exitoso, es decir la información más útil y adaptable. Después de estos procesos, se 

intercambian entre pobladores o se genera un nuevo ciclo de transmisión familiar de 

generación en generación por medios principalmente orales y en menor proporción 

escritos compartidos a personas cercanas de buen pecho, especialmente el conocimiento 

mágico. Según Chambers, (1983) y que se comprueba en este estudio, la evidencia sugiere 

que la discriminación más fina evoluciona en comunidades donde el medio ambiente tiene 

inmensa diversidad física y biológica y/o en comunidades que existen al margen de la 

sobrevivencia También es común que los miembros más viejos de estas comunidades 

posean mejores conocimientos y más detallados que los jóvenes.

Figura 2. Origen del conocimiento tradicional en Rio Quito.

1 El animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos como cualquier elemento 
del mundo natural están dotados de movimiento, vida, alma o consciencia propia. 
2 Es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una 
persona, o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente.
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Manejo etnoecologico de las áreas naturales

Las prácticas de manejo y uso del territorio y la territorialidad tienen vínculos 

directos entre la vida, la salud, las enfermedades y el pensamiento. Esto lleva a la 

explicación tradicional de fenómenos, comportamientos y formas de interacción con el 

territorio y en la definición de espacios de uso con expresiones concretas en el paisaje 

(Zuluaga, 1994; Vásquez & Restrepo, 2013).

El manejo de los ecosistemas territoriales por parte de las comunidades negras 

de Rio Quito es un sistema complejo que involucra el manejo de diversos espacios de 

uso (ecosistemas y agroecosistemas) que involucran factores como: la presencia de 

los antepasados, el manejo del tiempo y el manejo del espacio. Esta triada tiene mucha 

importancia en el manejo que estas poblaciones dan a sus ecosistemas, ya que desde 

su cosmovisión animista todo cuanto existe en el ecosistema tiene vida y pensamiento 

propio que los provee, o los puede hacer mal. Desde esta cosmovisión las poblaciones 

negras de Rio Quito han mantenido y transmitidos ciertas reglas consuetudinarias31de 

generación en generación a través de la oralidad en el mito y las leyendas. Es importante 

recalcar que en el papel que cumple la cosmovisión en la conservación de la biodiversidad, 

también están las tecnologías locales de bajo impacto y las lógicas de sustento y manejo 

sostenible del territorio (sistemas productivos tradicionales)42que implican la ejecución 

de actividades temporales como la pesca, recolección, casería, agricultura itinerante en 

mosaicos, minería extracción forestal artesanal. Clasificando estos sistemas como flujo 

de caja a corto y mediano plazo en armonía con los ecosistemas.

 En la relación del poblador de Rio Quito con la naturaleza, han sido reguladas 

al considerar que los ecosistemas tienen ciertas características humanas, como son 

el cansancio y el enojo, ello exige que tanto hombres como mujeres pidan su permiso 

para su uso o se comporten de determinada forma con ella, respetando así sus ciclos y 

reconociendo tanto la potencialidad que tiene, como el desgaste que va sufriendo. Hay 

que mencionar, además, que el manejo de los ecosistemas también incorpora espíritus 

buenos y malos como son los antepasados de los miembros de la comunidad y las 

personas que mueren. Los buenos interceden y colaboran con los que se quedan, con 

sus concejos y avisos a través del saber y poder que obtienen en su nueva condición 

de ánimas5   y que trasmiten por medio de los sueños y otros. Los espíritus malos 

castigan los hábitos inadecuados de los habitantes mortales. Por ello se menciona que 

para intervenir un ecosistema virgen primero se domestican los seres invisibles que lo 

31 Reglas no escritas que se rigen por la cultura local 
42 Combinación de actividades temporales de siembra, cría, recolección y extracción 
53 Espíritu de una persona muerta 
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habitan, para acceder al espacio visible. Se debe agregar que la sangre y las relaciones 

sexuales marcan el límite de lo divino y lo humano que puede entrar en contradicción con 

el manejo del ecosistema “Mujeres con el periodo menstrual” transgrede lo divino de la 

naturaleza. Esta condición puede traer accidentes como mordedura de serpientes, las 

cuales se sienten atraídas por el humor de la sangre. Así mismo, el estar “mal dormido”64  

es visto como una ofensa al estatus sagrado de un ecosistema habitados por espíritus 

que ofendidos también pueden impedir el beneficio que esperamos de sus recursos.

Conocimiento tradicional experimental 

El poblador local en su relación con el territorio, ha desarrollado un sistema de 

conocimiento con el medio ambiente. En general, el nombre tradicional de una planta o 

animal revela el uso que las comunidades le dan, producto de sus experiencias curativas 

con la planta. Algunos ejemplos son: colerín (problemas de colesterol), Dolorán, mejorana, 

pronto alivio (dolores en el cuerpo), Estrancadera, palma de cristo, hoja santa (atrasos-

brujería), lombricera (parásitos), Riñonera (problemas de riñón), Suelda con suelda 

(descomposturas). Así mismo se nombran de acuerdo a su forma o una de sus partes: 

Punta de lanza, beso de negra, riñonera, árbol sin ramas, árbol del pan, tres dedos, otras 

por la forma como se distribuye: Grama matojo y gateadora.

Evaluación del conocimiento tradicional en sabedores

Origen de los sabedores entrevistados

Rio Quito ha sido el resultado de procesos migratorios que conformó en la 

actualidad un territorio pluriétnico enmarcado mayoritariamente por comunidades 

negras y en menor proporción, indígenas y mestizas. De los sabedores encuestados se 

logra determinar que el 87% de los encuestados manifiestan ser oriundos del territorio, 

contrario a el 13% que manifestaron provenir de otros sitios (Figura 3). Cabe resaltar 

que este dato está ligado a que la minoría que dice tener otro origen, corresponde a 

pobladores más viejos (algunas generaciones de abuelos), puesto que la mayoría es 

de pobladores más jóvenes (generación de padres e hijos).  Esto concuerda con la 

dinámica histórica del poblamiento en el territorio que tiene lugar a una gran presencia 

de pobladores de municipios vecinos y en la actualidad incluso de personas mestizas de 

otros departamentos atraídos por la fiebre del oro.

64 Es la persona que ha tenido relaciones sexuales el día anterior al contacto con una planta o el ecosistema 
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Figura 3. Origen de los sabedores entrevistados

Se estableció que el 57% de los sabedores encuestados saben leer y escribir, pero 

en una cifra muy cercana el 43% No (Figura 5). Esto explica porque parte de la perdida de 

este conocimiento, donde casi la mitad de los que poseen este legado cultural carecen 

de los medios básicos para su difusión como la escritura y lectura (figura 4). Al respecto, 

Schultes & Raffauf, (1990) plantean que en algunas culturas con tradiciones escritas las 

plantas medicinales eran registradas en herbolarios para mantener sus conocimientos. No 

obstante, en muchas comunidades del pacifico colombianos el conocimiento herbolario 

está en manos de sabedores que transmiten su legado de manera oral. Sobre las bases 

de las ideas expuestas las comunidades que dependen de un conocimiento oral, son más 

susceptibles a desaparecer con la muerte de los sabedores.

Figura 4. Respuesta de los sabedores al preguntarles si sabían Leer y escribir

Especialidades de los sabedores

La gran mayoría de los sanadores tradicionales de la medicina tradicional 

afrocolombiana realizan sus labores de manera integral, es decir, pueden ser al mismo 

tiempo sobanderos, curanderos, remedieros, parteros, o pueden tener más conocimiento 

acerca de una de las especialidades. Como se observa en la (Figura 5) En esta grafica la 

espacialidad de curandero es la espacialidad que más conoce y usa plantas medicinales 

y la que menos usa y conoce es la especialidad de parteras.
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Figura 5. Conocimiento y uso de los sabedores por especialidad

Transmisión del conocimiento

Se lograron identificar cinco (5) fuentes de conocimiento, en las cuales, el 64% de 

los encuestados, manifiestan que los conocimientos adquiridos con relación a las plantas 

medicinales fueron transmitidos por la madre, seguido a esto los abuelos, el padre y 

los tíos con un 16%, 13% y 5% respectivamente. Sólo el 2% de los encuestado asegura 

haber aprendido de plantas medicinales por otras fuentes como vecinos y a través de los 

sueños. En trabajos similares en comunidades negras del Urabá Antioqueño en Colombia 

Mosquera et al., (2015) también encontró que el conocimiento sobre plantas silvestres era 

transmitido principalmente por la madre 39%, seguido del padre con 24%. Este resultado 

contrasta con los de López, (2010) al indagar sobre las fuentes de conocimiento para 

cada una de las plantas en comunidades indígenas de la Amazonia colombiana, se 

encontró que los abuelos, son los mayores protagonistas en la transmisión del saber a 

través de la tradición oral y las actividades cotidianas. Esta diferencia se puede explicar 

por la diferencia de cultura y contexto. Por otro lado, Téllez, (2006) plantea que los papás 

y abuelos juntos, son quienes transmiten el conocimiento y en sus manos se encuentra la 

valoración y la no pérdida del saber tradicional botánico. 

De igual manera se pudo evidenciar que aspectos son importantes para recibir 

la transmisión del conocimiento tradicional ancestral sobre las plantas. A saber, son: 

a) El potencial que se le observa desde la niñez como ser diferente poseedor de un 

don especial; b) por curiosidad, cuando un sabedor decide enseñar por el interés que 

demuestra c) por iluminación divina lo cual ocurre durante un sueño o visión (Figura 6).

Figura 6. Transmisión del conocimiento
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Se determino que a las personas a quienes definitivamente no se transmite 

el conocimiento mágico-religioso son: las personas de mal pecho71, puesto que el 

conocimiento que sirve para hacer bien, en manos equivocadas sirve también para hacer 

mal, en segundo lugar, las personas que no muestran interés y en tercer lugar las personas 

nerviosas (Figura 7). A diferencia los resultados de Monroy, (2016) muestra en su estudio 

que en comunidades locales de México con un 70% la transmisión se da hacia los hijos. 

En las comunidades negras del pacifico colombiano como la de Rio Quito, se piensa que 

el conocimiento es transmisible principalmente a cualquiera miembro de la familia que 

tenga interés y buen pecho, sin importar que sean los hijos.

Figura 7. A quien no se le puede transmitir el conocimiento mágico-religioso

De los 21 sabedores estudiados muy pocos usan un amplio repertorio de 

conocimientos mágico religiosos. Este hecho está asociado a su progresiva pérdida y fue 

común encontrar que al menos conozcan o apliquen un secreto (Figura 8). Sin embargo, 

en 2 sabedores se encontró que no aplican ningún secreto. El desuso en estos dos 

sabedores está fuertemente ligado a razones religiosas. Pues coincide que son los únicos 

sabedores relacionados a iglesias cristianas, el cual prohíbe a sus seguidores ritos con 

santos y ello explica el olvido progresivo y el desuso de esta práctica. Los sabedores que 

conocen y aplican por lo menos un secreto, están asociados a iglesias católicas que son 

menos ortodoxos en sus reglamentos al incorporan santos que los sabedores sincretizan 

en sus ritos de curación.

Figura 8. Estado del conocimiento mágico religioso en 21 sabedores de Rio Quito

71 Persona de mal corazón 
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La literatura resalta que, por sus actividades diferentes, los hombres y las mujeres 

tienen un conocimiento diferencial respecto a su entorno y a la diversidad de plantas 

locales útiles (Pasquini, 2014).

En la evaluación del conocimiento y uso acumulado por géneros que se les da a 

las plantas medicinales se determinó que las mujeres son las que más conocen y usan las 

plantas en el territorio (Figura 9). Estos resultados coinciden a lo encontrado por Toscano 

(2006), quien encontró que el conocimiento entre hombres y mujeres difería, siendo las 

mujeres las mayores conocedoras ligado al alto uso de plantas medicinales. Por su parte 

Monroy, (2016) encontró que quienes poseen mayor conocimiento son las mujeres de la 

tercera edad, esto es, la generación de las “abuelas”. A este grupo le siguen en cuestión 

de conocimiento las mujeres que son madres o suegras. En términos generales son las 

mujeres quienes poseen y distribuyen el conocimiento, sin dejar de lado a los hombres 

quienes en menor medida conocen y usan las plantas medicinales.

En cambio, en los estudios de Pasquini, (2014) en comunidades negras de Bolívar 

Colombia, observó que el conocimiento de plantas en los hombres proporcionó el 55,1% 

de las plantas conocidas. 

 Esto se puede explicar porque en las comunidades se dividen los oficios por 

géneros y el trabajo asociado al bosque son más de hombre y las plantas estudiadas para 

esos casos resultaron ser más del bosque. El reporte de plantas en Rio Quito tiene que 

ver con un gran número de plantas asociadas a patios y solares vacíos, espacios en el que 

se desenvuelven más las mujeres.

Figura 9. Plantas conocidas y usadas por sexos entre los sabedores

En el rango de edad entre 74-90 años correspondientes a personas de la 

tercera edad (abuelos) en donde se concentra el mayor número de plantas conocidas, 

pero contrario a esto, el mayor número de plantas usadas está en el rango de 57-73 

años (Figura 10). De modo similar coincide con los resultados de Pasquini et al., (2014) 

al comparar tres comunidades negras en promedio, cada abuelo/a (53-85 años) podía 

presentar información sobre 64,4 plantas, cada padre sobre 55,9 (28-59años) y cada 

hijo/a (10-31 años) sobre 45,8. 
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Estos resultados contrastan con los de Castellanos, (2011) al relacionar el índice 

de conocimiento RQZ con los rangos de edad, los valores más altos se encontraron entre 

los usuarios más jóvenes, en un rango entre los 21 y los 28 años (con un promedio de 16% 

de las plantas útiles) y entre 37 y los 50 años (14%), tal vez debido a que son personas 

que están más activas en las labores agrícolas y quienes tienen que movilizarse más por 

la región jornaleando en diferentes actividades del campo.

Figura 10. Conocimiento y uso de los sabedores por rango de edades

Conocimiento de las plantas utilizadas de los espacios de uso

Se logra establecer que el 43 % de los conocimientos de los sabedores proviene 

de los patios, mientras que lo solares aportan el segundo lugar con un 29% y en menor 

proporción las fincas con un 3% (Figura 11). Por el contrario, para Beltrán (2015) y 

Pasquini et al., (2014) las chagras y patios representan una baja diversidad de especies 

medicinales cultivables, señalando que gran parte de los recursos medicinales son 

silvestres y provienen del bosque. Estos resultados son muy comunes para comunidades 

que su supervivencia depende en gran medida del bosque. En aquellas comunidades con 

medios de vida diversificados la función de seguridad alimentaria y en salud que ofrecen 

los patios coincide con los encontrado en este estudio.

Figura 11. Conocimiento etnobotánico asociado a los espacios de uso

Evaluación entre localidades

A continuación, se presentan los principales hallazgos de los datos sistematizados 

de la evaluación del conocimiento etnobotánico de 21 sabedores de 3 localidades del 
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municipio de Rio Quito (Tabla 1). Se identificó que la menor edad promedio de los sabedores 

encuestados corresponde a la de comunidad San Isidro con 58 años, en cambio las 

comunidades de Villaconto y Paimado se ubica en 73 y 74 años respectivamente tal como 

se visualiza en la siguiente (Figura 12).

Tabla 1. Promedio y desviación estándar de los sabedores por comunidad

Figura 12. Edad promedio, plantas conocidas por comunidad

Por otro lado, en relación al total de 163 especies que utilizan los sabedores para 

la autogestión en salud, se encontró que las tres comunidades sus sabedores conocen en 

promedio al menos 160 especies y que la diferencia en el conocimiento es leve, tal como 

se observa en el siguiente (Figura 13).

Figura 13. Promedio de especies conocidas y desconocidas por localidades

En relación a las 163 especies utilizadas en cada comunidad San Isidro es la 

localidad que en promedio utiliza más especies (129) y por ende que menos especies 

tienen en desuso como se aprecia en el siguiente (Figura 14).



AgráriAs: PesquisA e inovAção nAs CiênCiAs que AlimentAm o mundo iii Capítulo 22 244

Figura 14. Promedio de especies usadas y no usadas por localidad de los espacios de uso

Se observa en el siguiente gráfico que relativamente las tres comunidades co-

nocen en promedio el mismo número de plantas de bosque (40, 41,41) respectivamente 

(Figura 15). Este hecho puede estar ligado a la cercanía de los poblamientos al estar a me-

nos de 10 minutos uno del otro, les permite tener una mayor comunicación e intercambio 

de información entre sus pobladores, e incluso en la realización de actividades en áreas 

del bosque comunes del territorio.

Figura 15. Promedio de plantas conocidas del bosque por localidad

Conocidas vs estado del ecosistema

En cuanto a la relación conocimiento y estado del ecosistema por localidad, se 

aprecia que el conocimiento de las plantas de todos los espacios de uso por localidad 

no varía mucho desde áreas moderadamente degradadas hasta áreas consideradas con 

una degradación severa. Igualmente, para las plantas del bosque. Este comportamiento 

explica que el conocimiento etnoecologico es acumulable e independiente a los impactos 

del territorio, los cuales si es claro recalcar afectan la disponibilidad y por ende el uso 

(Figuras 16, 17 y 18).
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Figura 16. Impactos ecológicos por localidades

Figura 17.Todos los espacios de uso                                    Figura 18. Espacio de uso Bosque

Evaluación en jóvenes

Rango de edad de los encuestados

Es importante resaltar que, la población encuestada de mayor representatividad 

es la de 14 años con un 25%, seguido de la población de 16 años con un 19%; sin embargo, 

cabe reconocer que la población de menor intervención estuvo comprendida por la de 18 

y 12 años de edad con un 6% para cada una (Figura 19).

Figura 19. Edades de los jóvenes encuestados

De los jóvenes evaluados la mayor representatividad corresponde con un 56% al 

género femenino y 44% al masculino (Figura 20).
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Figura 20. Genero de los Jóvenes encuestados

En la evaluación participaron todos los niveles académicos de la básica secundaria 

de las instituciones educativas municipales (Figura 21), con una mayor representatividad 

de los grados de sexto a noveno con un porcentaje del 19%.

Figura 21. Porcentaje de participación por niveles académicos

El 87% de los encuestados han escuchado hablar de las plantas medicinales 

en el colegio (Figura 22). Esto se debe a que gran parte de los colegios del municipio 

tienen orientación de su PEI (Proyecto Educativo Institucional) en otras palabras modelos 

etnoeducativos enfocados en la recuperación de la tradición y el medio ambiente. Sin 

embargo, otra parte importante 13% no tienen la misma orientación de su PEI o no lo 

aplican.

Figura 22. ¿Has escuchado en tu colegio charlas sobre las plantas medicinales?

Se pudo constatar que existen una diferencia amplia de las plantas que reconocen 

los jóvenes con respecto al conocimiento de las plantas conocidas por lo sabedores. Así 

mismo existen diferencias significativas en las plantas reconocidas entre jóvenes. Esto 

está relacionado con el avance progresivo que tienen las instituciones con PEI (Proyectos 

Educativos Institucionales) enfocados en etnoeducación (Figura 23).
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Figura 23.  Comparación de las plantas conocidas entre sabedores y jóvenes

Se encontró que existe una amplia diferencia entre los problemas de salud 

tradicional que reconocen los jóvenes 20 problemas y los que reconocen los sabedores 

adultos 78 problemas, lo cual evidencia una perdida en la transmisión cultural de lo que 

aqueja a la comunidad en las generaciones más jóvenes, quienes no reconocen problemas 

que sus padres y abuelos si (Figura 24).

Figura 24. Comparación de los problemas de salud reconocidos por sabedores y jóvenes.

Del mismo modo Se logró determinar que el problema de salud que 

mayoritariamente identifican los jóvenes es el dolor de cabeza con un 14%, seguido de 

la fiebre y la lombriz con el 12% del reporte para cada uno; sin embargo, los problemas 

de salud menos reconocidos fueron: asma, baso, mareo entre otras con un 2% cada una 

(Figura 25).

Figura 25. Principales problemas de salud tradicional reconocidos por jóvenes.
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El 69% de los jóvenes encuestados consideran que el uso de las plantas 

medicinales se está perdiendo y el 31% considera que la conservación del conocimiento 

se mantiene (Figura 27).

     Figura 26. ¿Cree que el uso de las plantas                    Figura 27. ¿En tu familia has escuchado hablar
                        Se está perdiendo?                                                           Sobre las plantas medicinales alguna vez?

    Figura 28. ¿Quién prepara los remedios con                    Figura 29. ¿Que parte de la planta has visto usar?
                    plantas en su casa?
 

     Figura 30. ¿Qué formas de aplicación de plantas          Figura 31. ¿En el patio de su casa tienen sembrado
                         medicinales has visto?                                                       al menos una planta medicinal?
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     Figura 32. ¿Porque crees que se ha perdido el uso      Figura 33 ¿Cuál crees es la razón del reemplazo de las
                        de plantas medicinales en su casa?                               las plantas medicinales?

     Figura 34. ¿Porque consideras importante las               Figura 35. ¿Cuál crees que es la mejor forma de
plantas medicinales en la vida de las comunidades?                            llamar la atención en los jóvenes?

CONCLUSIONES

El conocimiento tradicional en las comunidades de Rio Quito son el producto de 

factores como la observación, practicas, transmisión, sueños, la cosmovisión, teniendo 

como eje central el territorio donde se producen todas estas dinámicas.

Las comunidades negras de Rio Quito exhiben conocimientos y practicas 

etnoecologicas que mantienen la sostenibilidad en el territorio, sin embargo, estos 

recursos culturales se están perdiendo y están siendo reemplazados por otros menos 

adaptativos a los ecosistemas.

Los datos indicaron que las mujeres tienen un mayor conocimiento y uso de las 

plantas, así mismo se resalta su papel en las funciones de transmisión del conocimiento 

y preparación de los remedios.

La edad es un factor determinante en el conocimiento y uso. Así mismo existe 

una correlación directa e inversamente proporcional entre estos factores mencionados: 

A mayor edad mayor conocimiento y menor uso (conocimiento inactivo), a menor edad 

menor conocimiento y mayor uso (conocimiento activo). Esto sugiere que la degradación 

del territorio, afecta la disponibilidad del recurso, pero no del conocimiento acumulado.
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El espacio de uso y la especialidad que concentra mayor acumulación de 

conocimiento y conservación de la diversidad de plantas es el patio y el curanderismo, 

que además funciona como eje articulador social en la comunidad.

Se evidencia una falta de transmisión amplia del conocimiento enmarcada en la 

diferencia entre las plantas, su preparación y de los problemas de salud reconocidos por 

los jóvenes en relación a los sabedores.
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