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APRESENTAÇÃO

O décimo volume da colecção segue a lógica dos livros anteriores. Procura 

apresentar ao leitor uma coletânea de artigos sobre problemáticas que são transversais 

ao campo das ciências sociais aplicadas.

Embora discutível, a metodologia seguida na organização destes dez volumes 

procurou privilegiar artigos que abordassem novas tendências e/ou problemáticas 

transversais relevantes, adotassem metodologias mais holísticas e/ou modelos de 

investigação aplicada, apresentassem estudos de caso e procurassem ser reflexivos. 

Nesse contexto, este volume está organizado em quatro grandes eixos – Comércio 

internacional, Saúde, Formação no ensino e Impactos das políticas públicas. 

Na construção da estrutura de cada eixo procurou-se seguir uma lógica em que 

cada artigo possa contribuir para uma melhor compreensão do artigo que se segue, 

gerando-se um fluxo de conhecimento acumulado que se pretende fluido e em espiral 

crescente. 

Assim, o eixo Comércio internacional é composto por cinco artigos, onde se 

realçam os padrões como normas de uso generalizado em determinadas actividades 

produtivas que pretendem facilitar o comércio internacional, garantindo uniformidade de 

características aos produtos que delas resultam. Para tal, as organizações intervenientes 

devem cultivar um clima organizacional de abertura ao exterior, procurando uma maior 

eficiência no seu processo de produção. A criação de marca própria, por outro lado, 

poderá proporcionar uma alavancagem nas suas receitas ou ser mesmo um atractor para 

organizações prestadoras de serviços. 

O eixo Saúde é composto por seis artigos. Os cuidados de saúde devem ser 

diferenciados em função das necessidades do público-alvo, devendo evitar-se uma 

sobrecarga de trabalho do voluntarismo dos cuidadores informais. A informação sobre 

os benefícios das plantas medicinais é transmitida entre gerações, no seu contexto 

comunitário, embora nem toda a medicina tradicional seja aplicável à saúde mental. 

Contudo, esta é afetada negativamente pelo isolamento social do idoso. Os delitos contra 

a saúde pública, nomeadamente o uso de estupefacientes e psicotrópicos, é alvo de 

punição criminal. 

O eixo Formação no ensino, num total de sete artigos, começa por distinguir 

a ciência da pseudo-ciência, e enfatiza o fato de haver cada vez mais mulheres a 

participarem na conceção e criação de conhecimento. Esta capacidade acrescida 

de criar conhecimento é crucial para a formação de docentes inclusivos que sejam 

facilitadores do proceso de construção e partilha responsável do mesmo, devendo 



para isso usadas estratégias pedagógicas assentes em tecnologías de informação e 

comunicação. O consumo de alcool tem repercussões negativas quer na saúde quer no 

desempenho académico. 

O eixo Impactos das políticas públicas é constituído por sete artigos que realçam 

os efeitos benéficos que se procuram obter com a promoção de políticas públicas, 

as quais pretendem alcançar níveis de eficiência e eficácia no reforço da prestação 

de serviços públicos de qualidade. Hoje, essa promoção recorre à combinação e 

interatividade de meios multimedia e da infografia, seja para a difusão de mensagens 

políticas, sensibilização às alterações climáticas, reinterpretação de eventos sociais ou 

análises financeiras. 

Com a disponibilização do décimo livro e seus artigos esperamos que os mesmos 

gerem inquietude intelectual e curiosidade científica, procurando a satisfação de novas 

necessidades e descobertas, motor de todas as fontes de inovação. 

Jorge Rodrigues, ISCAL/IPL, Portugal

Maria Amélia Marques, IPS/ESCE, Portugal
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RESUMEN: La diversidad epistémica de los 
pueblos indígenas representa gran diversidad 
de conocimientos y prácticas que hacen 
parte de la diversidad biocultural del planeta, 
dichos saberes son trasmitidos de generación 
a generación en los entornos familiares 
y comunitarios. Para las comunidades 
indígenas, el uso de las plantas medicinales en 
la prevención de las enfermedades representa 
la relación armoniosa entre las personas y la 
naturaleza. El objetivo del presente es texto, 
es presentar una reflexión sobre el uso de 
las plantas medicinales en el pueblo de los 
Pastos del Resguardo Indígena de San Juan, 

municipio de Ipiales, Nariño y compartir los 
resultados de una estrategia desarrollada para 
la revitalización de la diversidad biocultural 
a través de la generación de un semillero 
de plantas medicinales como estrategia 
pedagógica social para los estudiantes 
de grado décimo y once de la Institución 
Técnico Microempresarial Los Andes del 
mismo contexto. El proyecto se desarrolló 
con un enfoque cualitativo y un diseño acción 
participación. 
PALABRAS CLAVE: Plantas medicinales. 
Estrategia pedagógica. Medicina alternativa.  
Enfermedades. Cultura. Etnoeducación.  
Comunidad.

1 INTRODUCCIÓN

La medicina tradicional hace parte 

fundamental de los contextos bioculturales de 

las comunidades indígenas de Colombia. Los 

patrones y modelos culturales implantados 

por la sociedad occidental, los cambios 

socio culturales, la tecnología, los modelos 

educativos, los patrones de consumo, y las 

nuevas prácticas productivas, han tenido gran 

influencia en la diversidad biocultural de las 

diferentes regiones de Colombia. De acuerdo 

con Nemoga (2016) es necesario plantear 

una mirada desde el contexto biocultural, que 

ofrezca una entrada para la transformación 

https://orcid.org/0000-0001-9758-5639
https://orcid.org/0000-0002-7259-1626
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de actitudes y prácticas que desestiman los derechos bioculturales para contribuir al 

reconocimiento del valor intrínseco de la diversidad biológica y cultural como la existente 

en Colombia. 

Si bien el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a través de la Ley general de 

educación de 1994, plantea que los currículos no sean monoculturales sino interculturales, 

desde la pedagogía social y la bioculturalidad, nos conducen a desarrollar procesos que 

tiendan al cuidado de la vida, por medio de la participación comunitaria e individual con 

sentido de corresponsabilidad y de los valores de colectividad, reciprocidad y solidaridad. 

Para Morín (2001), la educación del siglo XXI demanda de un proceso que logre 

interesar a los estudiantes con su proceso de formación, para esto, es conveniente 

implementar estrategias que contemplen situaciones de la vida cotidiana y que sean de 

interés para la comunidad, buscando trascender hacia la aplicación de prácticas del saber 

en sus diversas dimensiones. En consonancia con lo dicho anteriormente, en las siguientes 

páginas se presenta una reflexión sobre el uso que tienen las plantas medicinales el Pueblo 

de los Pastos y la importancia que tiene la revitalización de dichos saberes a través de la 

pedagogía social como estrategia que favorece el bien-estar comunitario y así garantizar 

la pervivencia los conocimientos, prácticas y la diversidad biocultural. 

La metodología de la investigación se enmarcó en un proceso de investigación 

con un enfoque cualitativo y un diseño acción participación, que permitió indagar acerca 

del conocimiento y usos de las plantas medicinales en el contexto de estudio. Se utilizaron 

entrevistas semiestructuradas, encuentros de diálogo de saberes, conversatorios, 

visitas a las chagras y mingas de pensamiento, que permitieron hacer un proceso de 

retroalimentación sobre las prácticas bioculturales de la comunidad del resguardo. Como 

resultado de la investigación se implementó el semillero de plantas medicinales como una 

estrategia para fortalecer la diversidad biocultural bajo el modelo de pedagogía social.

El texto se divide en dos partes. La primera se hace una aproximación teórica al 

paradigma biocultural y a la pedagogía social. La segunda se describen los resultados de 

la investigación. 

2 EL PARADIGMA BIOCULTURAL

De acuerdo Toledo, V. M., Barrera Bassols, N., & Boege, E. (2019), el enfoque 

biocultural emerge recientemente por las contribuciones investigativas que en las últimas 

dos décadas han realizado los biólogos, ecólogos y biogeógrafos sobre la diversidad 

biológica que tiene el planeta, así mismo los antropólogos, lingüistas y etnólogos han dado 

grandes aportes acerca de la diversidad cultural, estos conocimientos se han fortalecido a 
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partir de los estudios espaciales de la riqueza biótica, lo cual puso en evidencia procesos, 

patrones y tendencias biogeográficas y geopolíticas. 

En este enfoque, la diversidad biocultural abarca, tanto, la enorme variedad 

de formas mediante las que se organiza la vida, como cada una de las especies que 

cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, humanos, plantas, virus o bacterias, 

los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada 

especie, y dentro de ellas a cada individuo. 

Desde el paradigma biocultural, las plantas, los animales, las montañas y los ríos 

son parte de un todo, al que los humanos estamos integrados, como un solo tejido. Desde 

esta visión la diversidad biocultural no es solo flora, fauna, tierra, agua y ecosistemas, es 

también cultura, sistemas de conocimientos, relaciones socioculturales y económicas. 

3 EL SABER BIOCULTURAL DE LAS PLANTAS 

La gran diversidad de especies vegetales que existen ha permitido que varias 

civilizaciones usen las plantas para cuidar y sanar los cuerpos y territorios. En el caso 

colombiano la diversidad de plantas que tiene sus territorios y la heterogeneidad de 

sus grupos humanos, ha permitido que se produzca un milenario, profundo y variado 

conocimientos de las mismas. 

En Colombia existen un alto porcentaje de especies de plantas medicinales 

reconocidas, las cuales unas son nativas del neo trópico y otras son exclusivas del país, lo 

que nos indica que tiene una gran cadena de valor en plantas medicinales. 

Dentro del grupo de las plantas útiles en Colombia se incluyen las plantas 

medicinales, que son todas las especies silvestres, semi silvestres, cultivadas o 

manejadas que se usan como medicamentos por sus propiedades para el tratamiento 

o prevención de patologías en personas o animales. Para Bernal, García y Quevedo 

(2011), las plantas medicinales son aquellas plantas, cuyas partes o extractos se utilizan 

como medicamentos para el tratamiento de alguna afección o enfermedades. Según 

Bermúdez, Miranda y Vásquez (2005) las plantas tienen importantes aplicaciones en la 

medicina moderna, son fuente de agentes terapéuticos, se emplean como materia prima 

para la fabricación de medicamentos semi sintéticos, y lo más importante es que sus 

principios activos se utilizan como marcadores taxonómicos para la búsqueda de nuevos 

medicamentos. En Latinoamérica un alto porcentaje de la población emplea por tradición 

la medicina tradicional, por su facilidad de acceso y reducidos costos; además hace parte 

de la cultura que está inmersa en el diario vivir de sus habitantes. 

La gran diversidad de especies vegetales que existen en el planeta ha permitido 

durante el tiempo que varias civilizaciones hayan usado las plantas para tratar o aliviar 
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algunas enfermedades. La gran diversidad de plantas que habitan en el territorio 

colombiano y la heterogeneidad de grupos humanos que residen en el mismo, hacen que 

se genere un gran vínculo entre las sociedades y los beneficios de las plantas medicinales 

para su bienestar. La Organización Mundial de la Salud invita a adoptar las estrategias 

relacionadas con el uso de la medicina tradicional, donde se enuncien políticas que 

estimulen su eficiencia y utilidad.

En este sentido acepta la importancia que tienen las plantas medicinales para el 

cuidado primario de los habitantes, destacando su importancia en la atención primaria, 

por ello, impulsa su uso, considerando que la transmisión cultural en las comunidades es 

un suceso en el que se obtienen conocimientos, costumbres y experiencias útiles para la 

humanidad. De allí la importancia de implementar estrategias desde la pedagogía social, 

que contribuyan a la conservación de la biodiversidad desde el ámbito educativo, para 

promover el conocimiento acerca de la diversidad biológica, aprovechando los saberes 

ancestrales a favor de su conservación. De esta manera la enseñanza de conceptos 

y procesos en torno a reconocer la biodiversidad de los ecosistemas y la recuperar 

la memoria ancestral de las regiones, contribuye a transformar las actitudes y los 

comportamientos hacia la conservación de las especies y el medio ambiente.

Los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, tienen una relación 

con el entorno, se constituyen en todo un sistema de conocimientos en movimiento y 

evolución permanente relacionada con la madre tierra. Para estas comunidades es un 

mandato preservar la biodiversidad, para ellos, es la vida, desde esta visión prevalecen 

las prácticas ancestrales comunitarias y familiares como elementos de sensibilización, 

de participación, de respeto y de acuerdos conjuntos para el manejo y conservación de 

los ecosistemas.

Según Urrunaga et al. (2011) los tratamientos con plantas medicinales, son la 

forma más popular de la medicina tradicional. Esta tradición forma parte del acervo 

biocultural de nuestra sociedad y su permanencia en el tiempo y espacio, ayuda a 

comprender los diferentes saberes que han pervivido hasta el presente. Según Sánchez 

(2011) las plantas tienen una función importante en el progreso de los humanos, por 

lo que es indiscutible el manejo de estas por los distintos pueblos prehispánicos; el 

estudio frecuente sobre el modo de utilizarlas, ha conllevado a la profundización del 

saber cultural relacionado con las plantas medicinales, principalmente en las zonas 

donde no hay recursos para lograr un estilo de vida saludable. 

El uso de las plantas y el conocimiento vinculado a estas, ha sido parte de las 

tradiciones ancestrales de los pueblos, que se ha transmitido a través del tiempo. La 
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Organización Mundial de la Salud invita a adoptar estrategias relacionadas con el uso de 

la medicina tradicional, donde se enuncien políticas que estimulen su eficiencia y utilidad. 

En este sentido acepta la importancia que tienen las plantas medicinales para el cuidado 

primario de los habitantes, por ello, impulsa su uso, considerando que la transmisión cultural 

en las comunidades es un suceso en el que se obtienen conocimientos, costumbres y 

experiencias útiles para la humanidad.

4 LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

La pedagogía social se relaciona con los valores, prácticas culturales dentro de 

los distintos grupos de población para potenciar la naturaleza humana en la búsqueda 

del bienestar social; es una teoría y una práctica fundamentada epistemológica y 

metodológicamente para explicar la realidad pedagógica, reconociendo una necesidad 

histórica concreta y las características del quehacer educativo. Para Caballo (2015) la 

pedagogía social como ciencia teórico práctica, se relaciona con la educabilidad de 

todas y cada una de las personas que viven en sociedad, de allí la importancia del uso de 

estrategias metodológicas que favorezcan la prevención, asistencia, inclusión y reinserción 

social. Según Jara (2018) la pedagogía social es considerada la ciencia que fundamenta y 

orienta la práctica socio educativa para la prevención, acción y rehabilitación en pro de la 

madurez social del individuo o de una colectividad; así como la formación socioeducativa 

y sociocultural en todos sus ámbitos; involucra la participación comunitaria para mejorar 

la calidad de vida y el bienestar del individuo. 

La pedagogía social es una disciplina de la educación social, que sitúan el 

quehacer socioeducativo en todos los espacios, fomenta y fortalece los derechos 

humanos, en la búsqueda de una mejor calidad de vida y bienestar social; su base es 

el diálogo y la multiculturalidad, dejando de lado la reproducción de conocimientos, 

por ello el estudiante es capaz de dialogar en diferentes ámbitos y acontecimientos 

socioculturales. De esta manera y a través de las dinámicas sociales expresadas en 

la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento de las estructuras comunitarias, 

la conciliación y la igualdad social, toman un nuevo rumbo, convirtiéndose en sujetos 

visibles y significativos ante la sociedad.

La pedagogía social cumple un papel interdisciplinario, interactúa con los demás 

saberes, principalmente con las humanidades, a partir de los procesos pedagógicos 

para innovar dinámicas sociales, estrategias, herramientas y políticas, que sean acordes 

al contexto educativo. Por su parte Puertas (2004) manifiesta que la educación debe 

integrar en sus currículos la pedagogía en torno a los aspectos sociales, con el propósito 

de para fortalecer los procesos en todo el contexto educativo. 
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5 CONOCIMIENTOS Y REVITALIZACIÓN BIOCULTURAL DE LAS PLANTAS 

MEDICINALES EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN JUAN

Los Pastos es uno de los 115 pueblos indígenas que existen en Colombia. Siendo 

una de las poblaciones de mayor población, se encuentran ubicados al suroccidente 

del departamento de Nariño y en el norte del Ecuador. Sus territorios de encuentran en 

territorios en zonas de páramo, piedemonte amazónica, piedemonte costero y antiplano 

andino. Zonas de gran importancia biocultural.

Para los Pastos, “la Tierra tiene un significado que trasciende los espacios 

geográficos, convirtiéndola en un conjunto de espacios vitales no renovables, donde 

sus vidas y la de sus generaciones futuras se desarrollan dentro de su entorno natural. 

Cada resguardo es una comunidad indígena que se caracteriza por su unidad con sus 

principios ancestrales, donde su cosmovisión y sus procesos organizativos internos están 

relacionados con la tierra y los procesos de producción”( Plan de Acción para la vida del 

pueblo de Los Pastos, 19).

El Resguardo Indígena de San Juan está dentro del municipio de Ipiales, en el 

antiplano andino. Su territorio se divide en 3 veredas, dos sectores y el poblado de 

San Juan; el poblado de San Juan que es el centro principal del territorio y la sede del 

Cabildo. Su territorio tiene una extensión de 575 hectáreas, con un clima que oscila entre 

los 12 y 18 grados centígrados. La mayoría de los habitantes del resguardo pertenecen 

al pueblo de los pastos, quienes han pervivido en la región por generaciones cuidando 

sus usos y costumbres. 

Resguardo Indígena de San Juan.

Nota: La figura muestra una panorámica del Resguardo indígena de San Juan.Tomado de SITUR Nariño. (s. f.). Situr 
Nariño. (2023). https://situr.narino.gov.co/atractivosturisticos/corregimiento-de-san-juan?page=2

https://situr.narino.gov.co/atractivosturisticos/corregimiento-de-san-juan?page=2
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Planta física de la Institución Técnica Microempresarial los Andes.  

Nota: La figura muestra la planta física de la Institución Técnica microempresarial los Andes, Resguardo de San 
juan. Tomado de la Institucion Técnica Educativa los Andes. (2023).

La economía del Resguardo Indígena de San Juan, es principalmente agrícola y 

ganadera. En las shagras y las huertas caseras, es donde se cultivan plantas medicinales, 

que son además fuente de ingreso importante, especialmente para los sabedores, quienes 

son reconocidos en la comunidad por su conocimiento ancestral de las propiedades 

curativas de las plantas. 

El trabajo artesanal es otra actividad económica importante al interior de la 

comunidad, se elaboran tejidos, cestería, y otros productos hechos a mano con materiales 

naturales como la caña guadúa, el mimbre y la totora, que venden en el mercado local y en 

otras regiones de Colombia. 
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Dentro del enriquecedor entorno del resguardo indígena de San Juan, se ha 

tenido el privilegio de entablar encuentros con una amplia diversidad de sabedores y 

sabedoras que poseen un profundo conocimiento en el ámbito de las plantas medicinales 

y la medicina tradicional. Entre ellos, sobresalen destacados médicos tradicionales, 

experimentadas parteras y hombres y mujeres de diversas edades que han internalizado 

con maestría los secretos ancestrales de esta fascinante disciplina.

Estos venerables guardianes del conocimiento ancestral han heredado y 

perfeccionado las artes curativas transmitidas a lo largo de generaciones. Los médicos 

tradicionales, con sus prácticas empáticas y sus saberes en el diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades, se han convertido en pilares fundamentales de la salud comunitaria. 

Las parteras, con su excepcional habilidad para traer al mundo nuevas vidas, representan 

la esencia de la continuidad y la renovación en la comunidad. A su vez, hombres y mujeres 

de diferentes edades, con su compromiso y dedicación, mantienen vivas las tradiciones y 

fortalecen la relación armoniosa entre las personas y la naturaleza que los rodea.

El vasto repertorio de plantas medicinales y las técnicas terapéuticas 

transmitidas de generación en generación en el resguardo indígena de San Juan no solo 

representan una riqueza cultural, sino también un invaluable patrimonio de sabiduría 

que ofrece soluciones a diversas afecciones físicas y espirituales. La preservación y 

difusión de este conocimiento ancestral continúa siendo esencial para el bienestar de 

la comunidad y para el enriquecimiento de la humanidad en su conjunto.

Para los sabedores, las sabedoras y la comunidad en general, el conocimiento de 

las plantas medicinales es muy antiguo. De esta manera se encontró que principalmente 

los abuelos, juegan un rol importante en la transmisión del saber a través de la tradición 

oral y las actividades cotidianas de las huertas, shagras y los espacios de la casa. Pero 



Ciências Socialmente Aplicáveis: Integrando Saberes e Abrindo Caminhos X Capítulo 8 115

se observó que las familias también enseña a los hijos los saberes sobre los usos de las 

plantas medicinales. 

Con relación al conocimiento sobre las plantas medicinales que tiene la comunidad 

y la importancia, según los resultados obtenidos la población entrevistada, conoce los 

beneficios de las plantas medicinales para tratar enfermedades y se considera ser menos 

nociva para la salud comparada con la medicina occidental. 

Asismismo los docentes Institución Técnico Micro Empresarial los Andes 

del Municipio de Ipiales, Resguardo Indígena de San Juan, destacan el papel de los 

sabedores en la comunidad y la importancia de conocer el uso de las plantas medicinales, 

principalmente desde la cotidianidad del entorno. 

Dentro de las prácticas y saberes bioculturales empleados por los sabedores y 

saberedoras se destaca la preparación del terreno, el calendario de siembra de acuerdo 

con las fases de la luna, es decir, la relación entre el tiempo para la siembra y el crecimiento 

de las plantas, el deshierbe, uso de fertilizantes con productos naturales producidos a 

partir de estiércol de especies menores y desechos.

Por su parte acerca del uso de las plantas medicinales para curar enfermedades, 

la población en el Resguardo reconoce su poder curativo y las utiliza para curar distintas 

enfermedades. 
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Figura 1. Plantas medicinales más utilizadas.

Dentro de las especies de plantas más usadas en el Resguardo en la medicina 

tradicional, se destacan el sauco, caléndula, paico, toronjil, ruda, manzanilla y hierba 

buena, las cuales son cultivadas por la comunidad, y las emplean especialmente para el 

tratamiento de enfermedades, baños y como amuletos para la buena energía. Así mismo 

las estructuras morfológicas más utilizadas por los sabedores y la comunidad en general 

para las preparaciones de los remedios naturales son las flores y las hojas, debido a que 

estas tienen propiedades y usos diferentes encaminados a satisfacer las necesidades de 

la medicina tradicional, y en menor escala la raíz por los efectos tóxicos, principalmente 

durante el embarazo. Los métodos de preparación más empleados son las infusiones, 

seguido de las cataplasmas y los baños.

Por otro lado, dentro de las afecciones que tratan con las plantas medicinales se 

encuentran diarreas, parásitos intestinales, gripa, migraña, dolores de parto, dolor en el 

cuerpo, mal de ojo, problemas de riñones, glicemia, entre otras.

En general según los relatos de la comunidad y los sabedores, se reconoce el 

carácter natural y los beneficios atribuidos al uso de las plantas medicinales para el 

tratamiento de enfermedades. En este sentido, los docentes recomiendan fomentar desde 

los contextos educativos el rescate y la implementación de estrategias pedagógicas y 

didácticas que contribuyan a la apropiación del conocimiento de la cultura ancestral por 

parte de la comunidad educativa.

Ante estos resultados, se implementó del semillero de plantas medicinales para 

que contribuya al fortalecimiento del currículo en el área de Ciencias Naturales, en cuanto 

a la transmisión de saberes ancestrales.
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El objetivo del semillero es promover la revitalización de la diversidad biocultural 

como estrategia pedagógica social para la apropiación del conocimiento en plantas 

medicinales con los estudiantes de los grados décimo y once en la Institución Técnico 

Microempresarial Los Andes del municipio de Ipiales Resguardo Indígena de San Juan.

Para la implementación del semillero se tuvo en cuenta el contexto familiar, 

escolar y comunitario, en el que se desenvuelven los estudiantes, así como la motivación, 

el compromiso y responsabilidad que asumen frente a los retos actuales en bien del 

entorno y la comunidad.

Los estudiantes de la institución colaboran en los hogares en las labores de 

siembra y cosecha de las huertas caseras, donde siembran plantas medicinales, hortalizas, 

tubérculos, frutas, entre otros, y en el cuidado de especies menores. El semillero se 

entiende como un espacio biocultural para que los estudiantes desarrollen las habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas, cuyos conocimientos y actitudes fortalezcan la 

diversidad biocultural.

6 CONCLUSIONES

Se identificaron los conocimientos y usos acerca de las plantas medicinales que 

tiene la comunidad del resguardo indígena de San Juan, resaltando que estos saberes 

dan identidad a la comunidad. En este sentido se evidencia que los contextos cultural, 

educativo y familiar, fueron fundamentales en el proceso, donde se logró evidenciar que 

en dicha población los diferentes lazos culturales, como la forma del cultivo, los saberes 

sobre las plantas medicinales y el trabajo de la tierra, de allí la importancia de rescatar 
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dichos saberes a través de diferentes estrategias pedagógicas, que contribuyan a la 

supervivencia de las comunidades indígenas y con ello sus conocimientos y prácticas 

en torno a la diversidad biocultural, y a una mayor apropiación de conocimiento como eje 

movilizador de las prácticas pedagógicas significativas.

Para los sabedores es de gran relevancia que los usos de las plantas medicinales 

que se han transmitido de generación en generación pervivan en el tiempo y en el espacio, 

es de suma importancia que las instituciones educativas contribuyan con este legado 

ancestral a través de las prácticas diarias en las aulas de los territorios indígenas.

Es importante reconocer que la educación biocultural y la pedagogía social, 

es una buena alternativa para fortalecer la educación propia, por todas las estrategias 

pedagógicas y metodológicas que es posible utilizar. 

Con el desarrollo de la investigación, los estudiantes se identificaron con su 

cultura propia, siendo consientes no solo de sus características sino también de las 

características de otros pueblos, por tal razón con la implementación del Semillero 

de Plantas Medicinales, se fortaleció el currículo, se incentivó en los estudiantes la 

importancia de conservar las prácticas de la cultura ancestral. En este sentido para 

Hidalgo (2018), la etnobotánica surge como un híbrido entre la botánica y la antropología, 

es la herramienta que articula los conocimientos ancestrales con los científicos, de esta 

manera el uso de las plantas medicinales es un saber tradicional de importancia para las 

comunidades indígenas, que requiere ser articulado desde la academia para conservar 

los saberes tradicionales.

Cabe resaltar que con la generación del semillero de plantas medicinales 

se promovió en los estudiantes la recuperación y apropiación de los conocimientos 

ancestrales, que se han perdido en la población joven del resguardo indígena, logrando 

de esta manera valorar y rescatar los saberes y legados propios de los sabedores para 

que este conocimiento siga vivo en la comunidad. Uno de los beneficios esperados fue 

la relevancia que tienen las plantas medicinales para el hombre, despertando en los 

estudiantes el interés por la conservación y preservación de cada una de ellas, resaltando 

la importancia de esta tradición milenaria, que ha sido transmitida de generación en 

generación. 
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