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RESUMEN

Uno de los desafíos más complejos que enfrenta la escuela es la 
articulación de los saberes culturales con los currículos escolares. De 
esta manera, la presente investigación tuvo como objetivo reconocer 
la flora útil, las categorías etnobotánicas y de estimar si existe una 
diferencia entre las especies utilizadas, según su origen (silvestre o 
cultivado), en estudiantes de Grado 5° de la Escuela Rural Mixta 
El Colorado, del Resguardo Indígena de Cohetando, municipio de 
Páez, Cauca. El proceso metodológico se realizó bajo un enfoque 
mixto; lo cualitativo, desde el método etnográfico, haciendo uso de 
técnicas, como la observación participante, recorridos etnobotánicos 
y entrevista semiestructuradas; lo cuantitativo, se llevó a cabo a partir 
de un análisis multivariado, utilizando el índice de Jaccard, para 
estimar la similitud entre las categorías etnobotánicas; asimismo, 
se realizó un análisis de varianza (ANOVA), para estimar si existe 
diferencias significativas entre el origen de las especies. A partir de 

lo anterior, los estudiantes reportaron 81 especies de plantas útiles, 
agrupadas en seis categorías etnobotánicas, siendo ornamentación y 
medicinal y alimenticia, las más relevantes, por número de especies. 
En cuanto al origen, se encontró una diferencia significativa, en 
cuanto al mayor número de usos para las especies cultivadas, 
respecto a las silvestres. Finalmente, se evidencia el alto grado de 
conocimiento que tienen los estudiantes sobre la flora, así como 
la importancia para su Resguardo Indígena, como un símbolo de 
resistencia, que permite salvaguardar la memoria histórica.

Palabras clave: Categorías etnobotánicas; Conocimientos 
tradicionales; Educación intercultural; Etnobotánica; Flora útil.

ABSTRACT

One of the most complex challenges faced in the school is the 
articulation of cultural knowledge with school curricula. Thus, this 
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research aimed to recognize the useful flora, the ethnobotanical 
categories, and to estimate if there is a difference between species 
according to their origin (wild and/or cultivated) according to 
the knowledge constructed by the 5th grade students of the 
Mixed Rural School El Colorado, of the Indigenous Resguardo 
of Cohetando, municipality of Páez, Cauca. The methodological 
process was carried out under a mixed approach, the qualitative 
from the ethnographic method, making use of techniques such as 
participant observation, ethnobotanical tours and semi-structured 
interviews. The quantitative part was carried out from a multivariate 
analysis, using Jaccard’s index to estimate the similarity between 
the ethnobotanical categories; likewise, an analysis of variance 
(ANOVA) was performed to estimate if there are significant 
differences between the origin of the species and the origin of 
the species. From the above, students reported 81 useful plants 
grouped into six ethnobotanical categories, being ornamentation, 
and medicinal and food the most relevant by number of species. In 
terms of origin, a significant difference was found for the cultivated 
category with respect to the wild category. Finally, the high degree 
of knowledge that the students have about the useful flora is 
evident, as well as the importance for their Indigenous Reservation 
as a symbol of resistance that allows safeguarding the historical 
memory.

Keywords: Ethnobotanical categories; Ethnobotany; Intercultural 
education; Traditional knowledge; Useful flora.

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones etnobiológicas, a nivel mundial y, en 
especial, para Latinoamérica, han tenido un creciente número 
de publicaciones, siendo Brasil y México, los que encabezan los 
primeros puestos en producción académica (Albuquerque et al. 
2013). Este crecimiento, se debe por la multidisciplinariedad de esta 
ciencia y también, por la diversificación de estudios relacionados 
con etnobotánica (Estrada-Castillón et al. 2021; Gonçalves et al. 
2021; Rosero-Toro et al. 2021), etnomedicina (Da Silva et al. 2021; 
Geck et al. 2021; Martínez et al. 2021), etnozoología (Da Costa et 
al. 2021b; Linares-Rosas et al. 2021; Pinto-Marroquin et al. 2021) 
y etnoecología (Albuquerque et al. 2021; Arjona-García et al. 2021; 
Nóbrega Alves et al. 2021).

Para la etnobotánica, las investigaciones han estado orientadas 
a conocer la interrelación de las poblaciones humanas con los 
recursos vegetales (Albuquerque et al. 2014), en donde se tienen en 
cuenta factores, como el tiempo, el ambiente y la diversidad de usos 
que pueden tener las especies, para cada grupo social (Fonnegra-
Gómez et al. 2012; Da Costa et al. 2021a). De esta manera, entre 
los usos potenciales de las plantas, los relacionados con la medicina 
y los alimentos tienen una importancia central por ser esenciales 
para la supervivencia humana (Toledo et al. 2009); sin embargo, se 
han generado diversas categorías etnobotánicas, según los usos que 
las personas les den a las plantas (Albuquerque et al. 2014), como 
cosmético, combustible, forraje, místico, ornamental y maderable 
(Da Costa et al. 2021a; Khan et al. 2022).

Adicional, la preferencia por las plantas está ligada a su uso 
(Castellanos Camacho, 2011), al área de aprovechamiento (por 
ejemplo, jardines, huertas, cafetales, bosques y mercados) (Cabrera-
Luna et al. 2007; Rosero-Toro et al. 2021) y a la selección de plantas 
silvestres y cultivadas (Pérez & Matiz-Guerra, 2017). A su vez, la 
preferencia puede variar según las tradiciones de cada población, 
por lo cual, se deben entender, a través de un sistema dinámico y 
complejo, integrado por las relaciones entre las personas, su cultura 
y el ambiente (Arias Toledo et al. 2009).

Por otro lado, los niños indígenas siguen enfrentándose a 
estructuras coloniales, en donde se hace énfasis en calificaciones y 
en pruebas estandarizadas, como medidas de aprendizaje (White, 
2022). De esta manera, la educación debe generar diálogos 
culturales, que permitan la construcción del conocimiento desde 
las experiencias de los docentes y los estudiantes y que, a su vez, 
den sentido y valoración cultural, a partir de entornos inclusivos 
(Vidal Torrencilla et al. 2021). Por lo cual, los espacios de aula 
conllevan al fortalecimiento del acervo cultural y del pensamiento 
científico (Pascual & Orduna, 2020), sin desconocer las distintas 
vías de aprendizaje y los diferentes procesos socioculturales, que los 
estudiantes tienen en su entorno (Betancourt & Miranda, 2009).

Se resalta que, en comunidades indígenas, los niños aprenden 
observando desde las actividades productivas y culturales (Paradise 
& Rogoff, 2009), a diferencia de la educación formal, que es dirigida 
por un maestro y, muchas veces, el estudiante se observa de manera 
pasiva (Patchen & Smithenry, 2014); sin embargo, la escolarización 
formal y las prácticas indígenas no tienen que oponerse entre sí, 
sino que pueden funcionar de manera complementaria, para apoyar 
el aprendizaje de los estudiantes (Jiménez-Balam et al. 2019). Lo 
anterior, se fortalece desde la etnobotánica en la escuela, en el cual, 
las nuevas generaciones reconocen su patrimonio natural y cultural 
relacionado con los usos tradicionales de las plantas (Verde López 
et al. 2005).

Desde un enfoque etnobotánico, los estudiantes se motivan por 
reconocer y conservar los acervos culturales aprendidos en casa 
(Pascual & Orduna, 2020), así como se evidencia un conocimiento 
de las plantas que se encuentran en su vida diaria y utilizan criterios 
morfológicos y funcionales para clasificarlas (Silva & Freixo, 2020), 
aunque desconocen que esto implica conocer datos etnobotánicos 
(Pascual & Orduna, 2020). Por lo tanto, se hace necesario 
reconocer los saberes ancestrales desde la educación formal en 
pueblos originarios, en la que se logre mantener y transmitir los 
conocimientos a las nuevas generaciones (Uribe-Pérez, 2019).

A pesar de la importancia de la etnobotánica en la educación, los 
estudios, a nivel mundial, son escasos (Pérez Pino, 2005; Arenas 
& Del Cairo, 2009; Sánchez-Robles & Torres-Muros, 2020), 
situación que no es ajena a Colombia, donde las investigaciones 
han indagado frente a los procesos de transmisión del conocimiento 
etnobotánico y su conservación en estudiantes de educación rural 
(Beltrán-Cuartas et al. 2011; Husain-Talero, 2021), así como en 
estudios frente a la etnobotánica, como estrategia de educación 
ambiental, en espacios no formales (Pachón-Barbosa, 2021).
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Figura 1. Ubicación de la Escuela Rural Mixta El Colorado, del Resguardo Indígena de Cohetando, municipio de Páez, Departamento 
del Cauca, Colombia.

Bajo este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo 
reconocer la flora útil, las categorías etnobotánicas y estimar si 
existe una diferencia entre las especies, según su origen, silvestre o 
cultivado, con estudiantes de Grado 5° de la Institución Educativa 
Agroambiental La Ceja, Sede Escuela Rural Mixta El Colorado, 
del Resguardo Indígena de Cohetando, municipio de Páez, Cauca.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación, se desarrolló entre junio de 2019 y 
mayo de 2021, en la Institución Educativa Agroambiental La Ceja, 
Sede Escuela Rural Mixta El Colorado, del Resguardo Indígena 
de Cohetando, municipio de Páez, Departamento del Cauca 
(Colombia), ubicada entre 2°38›40,4”N y 75°58’20,8”W (Figura 
1). Se contó con la participación de 12 estudiantes (7 hombres y 
5 mujeres), del grado 5°. Los participantes fueron seleccionados 

a partir de los siguientes criterios: a) ser estudiantes activos de la 
Escuela Rural Mixta El Colorado y b) que las autoridades escolares 
y padres de familia aceptaran su participación en el proyecto. Los 
padres de familia autorizaron el uso de todos los datos obtenidos, 
a través de las metodologías propuestas, mediante consentimiento 
previo, libre e informado, atendiendo el Código de ética para la 
investigación, la investigación-acción y la colaboración etnocientífica 
en América Latina (Cano-Contreras et al. 2016). Se resalta que la 
presente investigación no se vio afectada, a nivel metodológico, por 
la emergencia sanitaria Covid 19, que se vivió mundialmente. Es 
de mencionar, que una de las autoras es miembro de la comunidad 
indígena y labora como docente dentro de escuela, estando en todo 
el proceso con los estudiantes; sin embargo, entre las respuestas de 
los estudiantes, se reportó el uso de plantas para el tratamiento de 
los síntomas del Covid-19.
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Figura 1. Ubicación de la Escuela Rural Mixta El Colorado, del Resguardo Indígena de Cohetando, municipio de 
Páez, Departamento del Cauca, Colombia. 
  

El Resguardo Indígena de Cohetando está conformado por 17 
veredas, donde habitan, aproximadamente, 32.000 indígenas 
Nasas, quienes se destacan por su fortaleza organizativa y lucha 
territorial. El territorio está conformado por un sistema montañoso 
ramificado, con depresiones y valles interandinos. Además, el 
municipio presenta una temperatura promedio de 20 °C, una altura 
sobre el nivel del mar de 1.450 m y una extensión aproximada de 
169.796 ha, con un ecosistema de Bosque Andino. La actividad 
económica se basa, principalmente, en la ganadería y el cultivo 
de café, plátano, yuca, maíz, frijol, entre otros cultivos de rápido 
crecimiento (Alcaldía Municipal de Páez, 2020).

Para el análisis de la información se tuvieron en cuenta variables 
cualitativas y cuantitativas (Hernández-Sampieri & Mendoza 
Torres, 2018). Lo cualitativo, se hizo por medio del método 
etnográfico, a partir de técnicas, como la observación participante, 
que se dio como un proceso abierto, constante y de interacción, para 
comprender el contexto y la forma en que perciben los estudiantes 
su territorio, en términos de tradiciones etnobotánicas (Jociles 
Rubio, 2018). Además, se generó un grupo focal (Geilfus, 2002; 

Arias Gonzáles, 2020), el cual, se dividió en cinco secciones, como 
una estrategia para entablar diálogos y recabar información in situ 
sobre el conocimiento de la flora, las categorías etnobotánicas, la 
ubicación de las especies y si son cultivadas o silvestres. Con base en 
lo anterior, se generaron dos recorridos etnobotánicos en jardines, 
senderos y en la huerta escolar, acompañados por dos Mayores del 
resguardo, para la identificación de las plantas y sus usos. Estos 
recorridos, se generaron con los estudiantes y con ellos se colectaron 
partes de las plantas, para herborizar y compartir, posteriormente, 
la información etnobotánica en el aula de clase.

Lo cuantitativo, se realizó con el fin de conocer si existe una 
similitud entre las categorías etnobotánicas, a partir de un análisis 
multivariado (índice de similitud de Jaccard), utilizando el software 
Past (University of Oslo, 2022). Así, también, se realizó un análisis 
de varianza (ANOVA) y una prueba de Múltiple Rangos (LSD), 
para usos por origen (silvestre y cultivada), utilizando el software 
estadístico Statgraphics (Statgraphics, 2014), para conocer si existe 
diferencia significativa entre los usos de las especies vegetales, según 
su origen.
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Para la identificación de la flora útil, se llevaron a cabo registros 
fotográficos y revisión de claves especializadas en campo. Para la 
identificación, se tuvieron en cuenta los ejemplares colectados y 
las fotografías generadas, que fueron procesadas en la colección del 
Herbario Surco de la Universidad Surcolombiana. Adicional, para 
la corroboración de los nombres científicos, se utilizó la plataforma 
TROPICOS (https://www.tropicos.org/home) y el Catálogo de 
plantas y líquenes de Colombia (Bernal et al. 2019).

Por último, los estudiantes clasificaron la flora útil en seis 
categorías etnobotánicas, a partir de los grupos focales y recorridos 
etnobotánicos, como: alimenticio (especies comestibles cultivadas 
y silvestres), económico (especies que genera ingresos al venderse), 
mágico-religioso (especies a las que la comunidad les atribuye 
poderes mágicos y están relacionadas con un “agüero”), medicinal 
(especies que curan y alivian dolencias en los habitantes del 
Resguardo), ornamental (especies con potencial en el ornato y 
decoración de espacios) y sombrío (especies que se utilizan como 
sombra en cultivos y lugares de esparcimiento). Por último, se 
definió con los estudiantes la categoría silvestre, como aquel 
conjunto de plantas que se extraen del “monte” y que crece sin el 

manejo de la comunidad, mientras que para la categoría cultivado, 
se definió como aquellas plantas que son sembradas y se pueden 
adquirir desde los huertos, jardines y los cultivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de los grupos focales y los recorridos etnobotánicos, los 
estudiantes reportaron 81 especies de flora útil, que pertenecen a 
71 géneros y 41 familias botánicas; una especie no fue identificada 
taxonómicamente y cuatro quedaron a nivel de familia, dado que 
no se encontraron durante los recorridos etnobotánicos (Anexo 1). 
La familia más mencionada fue Asteraceae (Figura 2), que incluyó 
8 géneros y 9 especies, seguida por Apiaceae (5, 5) y Lamiaceae (5, 
8), lo que concuerda con lo citado por Castillo Vera et al. (2019), 
como familias con dominancia cultural. Los menores reportes 
correspondieron a 26 familias, que incluyen un solo género y una 
especie, como Bignoniaceae, Gesneriaceae y Xanthorrhoeaceae. 
Estas familias corresponden a las ya mencionadas, por su bajo 
número de especies para el sur del Huila (Rosero-Toro et al. 2018b; 
Rosero-Toro et al. 2021).
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Figura  2. Representación de las familias botánicas más representativas por número de géneros y especie . 
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Figura 2. Representación de las familias botánicas más representativas por número de géneros y especie.

De las categorías etnobotánicas, la ornamental presentó el mayor 
número de especies, con 36 plantas útiles, encontrando achira 
(Canna indica), cresta de gallo (Celosia sp.) y dalias (Dahlia 
pinnata), como las más frecuentemente mencionadas. Si bien, no se 
cuentan con estudios previos para la región frente a este proceso, sí 
se evidencia el uso de estas plantas por adultos campesinos (Rosero-
Toro et al. 2018b), para el departamento del Huila. Igualmente, para 

esta categoría, se reportó palma de cementerio (Cordyline fruticosa), 
dalia (Dahlia pinnata) y caracucho rojo (Impatiens balsamina), 
especies de alto interés en la ornamentación (Rosero Toro et al. 
2018a). Adicional, la categoría presentó 33 especies con un solo uso 
(por ejemplo, Musa velutina, Browallia americana y Dieffenbachia 
seguine) (Figura 3, Anexo 1) y tres especies de uso compartido con 
la categoría económica (Helianthus annuus), medicinal (Malvaviscus 

https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/2149/2335
https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/2149/2335
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penduliflorus) y alimenticio (Rubus urticifolius). Se motiva a 
continuar estudiando esta categoría, precisando la importancia 
que tiene para la conservación de especies silvestres y variedades 
cultivables, así como de los usos potenciales, desde la farmacología 
(Gil Otaiza et al. 2006).

Por otro lado, la segunda categoría con el mayor número de especies 
fue la alimenticia y la medicinal, agrupando 26 plantas útiles, 
respectivamente; sin embargo, el mayor grado de similitud se dio 
entre la categoría alimenticia y económica (Figura 3). Lo anterior, 
concuerda con lo reportado por Estrada-Castillón et al. (2021), 

Figura 3. Análisis de similitud con índice de Jaccard, entre las categorías etnobotánicas establecidas por los estudiantes de 5 grado de la 
Escuela Rural Mixta El Colorado, del Resguardo Indígena de Cohetando, Páez, Cauca.
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Figura 3. Análisis de similitud con índice de Jaccard , entre las categorías etnobotánicas establecidas por los 
estudiantes de 5 grado  de la Escuela Rural Mixta El Colorado, del Resguardo Indígena de Cohetando, Páez, Cauca.  
  

para las categorías con mayor número de especies y, respecto a la 
similitud, coincide con lo reportado por Rosero-Toro et al. (2018b).

De esta manera, la categoría alimenticia abarca especies, como 
zapallo (Cucurbita máxima), acelga (Beta vulgaris) y arracacha 
(Arracacia xanthorrhiza), que son fuentes de consumo importantes 
en los ambientes rurales (Bvenura & Sivakumar, 2017), lo cual, 
se acerca a lo mencionado por los estudiantes, plantas de rápido 
crecimiento, que están presentes en las huertas de sus casas y son 
utilizadas, con frecuencia, en sus hogares. Además, para la zona 
de los Andes, se han estimado 144 especies de frutos silvestres 
comestibles (López Diago & García Castro, 2021), entre ellos, 
mora (R. urticifolius), una especie ampliamente consumida por 
la comunidad y que, además, se integra dentro de los procesos 
de ornamentación. Respecto a esta especie, se agrega que los 
estudiantes manifiestan que es muy frecuente tenerla en los jardines 
y en las huertas, lo que permite conocer cómo se viene generando 
unos procesos de domesticación de la especie (Ligarreto Moreno et 
al. 2017).

Para la categoría medicinal, los estudiantes, durante los grupos 
focales, manifestaron las especies que permiten aliviar algún dolor 
o enfermedad, entre ellas, se mencionó ampliamente la sábila (Aloe 
vera), que “sirve para bajar la fiebre y el dolor de cabeza” (A. S. Díaz 

Embus, comunicación personal, 10 de octubre de 2019) y el limón 
injerto (Citrus × limón), que “se usa cocinado con panela para la 
tos” (M. Yonas Cuchimba, comunicación personal, 10 de octubre 
de 2019). Las especies anteriormente citadas fueron reportadas 
por Mendoza Hernandez et al. (2021), que si bien es cierto no 
se han abordado desde un enfoque escolar, permite reconocer las 
especies de uso en comunidades indígenas. Asimismo, especies, 
como el cordoncillo (Piper sp.), “utilizado con limón, sirve para 
la tos y el COVID 19” (Y. E. Talaga, comunicación personal, 15 
de noviembre de 2020), la guayaba (Psidium sp.), “sirve para esos 
dolores de estómago” (D. A. Talaga, comunicación personal, 15 
de noviembre de 2020) y la hierbabuena (Mentha spicata), “sirve 
para no sentir más cólicos” (M. Yonas Cuchimba, comunicación 
personal, 15 de noviembre de 2020). Es necesario que desde la 
escuela se generen estrategias para relacionar el conocimiento de 
la medicina tradicional con la conservación de la flora etnomédica 
(Martínez et al. 2021), lo cual, hace parte del patrimonio local 
(Arjona-García et al. 2021), para que, a futuro, se puedan generar 
procesos comparativos y de construcción de currículos, mucho más 
pensados, para nuestros pueblos indígenas.

Para la categoría Económica, se registró un total de 19 plantas útiles, 
de las cuales, 16 están reportadas dentro de la categoría Alimenticia, 
lo que coincide con lo reportado por Rosero-Toro et al. (2021). 
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Entre las especies mencionadas por los niños durante los grupos 
focales esta la cebolla (Allium fistulosum), el maíz (Zea mays) y la 
yuca (Manihot esculenta), debido a que son plantas que sus familias 
cultivan, cosechan y comercializan en su comunidad o municipios 
vecinos. Autores, como Bautista (2020), consideran que las especies 
anteriormente citadas hacen parte de la cultura de la mayoría de los 
pueblos latinoamericanos, lo que evidencia el creciente interés por 
su comercialización. 

Por último, las categorías sombrío y mágico-religioso registraron 
un total de seis especies cada una. Para la categoría de sombrío, los 
estudiantes relacionan mayormente especies frutales (C. × limon, C. 
× sinensis, C. reticulata, C. maxima), relacionadas con la categoría 
de alimento y económico (Anexo 1). Para la categoría mágico-
religioso, se da un agrupamiento con la categoría medicinal, con, 
aproximadamente, 0,20 de similitud (Figura 3). Los estudiantes 
mencionan la importancia de las especies de esta categoría (Anexo 
1), para la tradición cultural de la comunidad. Así, los estudiantes 
manifestaron durante los recorridos etnobotánicos que plantas, 
como el cacique (Salvia sp.) y la verdolaga (Echeveria pallida), 
“sirven para los rituales o coger los pulsos” (V. M. Hernández Talaga, 
comunicación personal, 22 de octubre de 2019), Yacuma (sp. 1), 
“sirve para los refrescamientos y pedir permiso a la madre naturaleza a 
la hora de ingresar a un espacio natural” (D. A. Talaga, comunicación 
personal, 22 de octubre de 2019), la albaca (Ocimum basilicum) y 
la menta (Mentha pulegium), para “ahuyentar las malas energías y la 
mala suerte” (V. M. Hernández Talaga y D. A. Talaga, comunicación 
personal, 22 de octubre de 2019). 

Respecto a lo anterior, se han reportado las especies en población 
adulta (Rodríguez Segovia et al. 2020; Mendoza Hernandez et 
al. 2021; Ilić et al. 2022), lo que evidencia la importancia de las 
plantas para diversas comunidades y la necesidad de profundizar 
en los entornos escolares. Además, los estudiantes expresan que en 
las labores de campo con sus familias y la docente a cargo, se han 
logrado reconocer plantas que son utilizadas para rituales realizados 
por Mayores, por tanto, se resalta la importancia de incluir los 
procesos etnobotánicos en los currículos escolares.

Con relación al uso de las plantas, según el origen, se encontró 
que 34 especies se reportan para la categoría silvestre y 56 para 
cultivada. A partir de la observación participante, se evidencia que 
los estudiantes identifican, como plantas silvestres, aquellas que son 
encontradas en el bosque, en los senderos y que crecen sin el manejo 
de la comunidad, mientras que las cultivadas son aquellas que sus 
familias siembran en espacios, como jardines, huertos y cultivos. 
Por otro lado, se observa que estos últimos entornos representan 
para los estudiantes un espacio de interacción con sus familias, al 
aprender de ellos sobre los usos y cuidados para su conservación; 
asimismo, es un espacio para comprender el rol de las plantas en el 
ambiente y reflexionar, de forma crítica, sobre los efectos antrópicos, 
ambientales y culturales, que han amenazado, tanto su existencia 
como su importancia cultural (Pachón-Barbosa et al. 2021).

Por otra parte, el análisis de varianza arrojó efectos significativos 
sobre la variable respuesta (Número de usos), para los efectos 
simples de las categorías de uso, con p <0,05, como se observa en 
la tabla 1. Tras observar la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas para el parámetro evaluado, se corrió la prueba de 
rangos múltiples en base a la F calculada de Fisher (LSD) y se obtuvo 
que los valores de las medias son heterogéneos (Tabla 2). Hay un 
incremento significativo en el número de usos cuando se trata de 
especies cultivadas con respecto a las especies silvestres (Figura 4). 
Lo anterior, se soporta por las afirmaciones de los estudiantes en los 
grupos focales, en cuanto al amplio uso de especies domesticadas, 
para la alimentación, la medicina y el ornamento, siendo una 
práctica tradicional, dado a que no hay una orientación sobre el 
manejo de las plantas silvestres (Delgado Laime et al. 2020), que 
tienden a cultivarse en jardines, patios y zonas cerca de las viviendas 
(Arias Toledo et al. 2009). Igualmente, se resalta la importancia 
de las plantas cultivadas para los estudiantes; en este sentido, la 
escuela entra a jugar un papel importante para la incorporación 
dentro de la estructura curricular el manejo de las plantas, no solo 
de lo medicinal, sino desde esas otras categorías etnobotánicas (por 
ejemplo, alimento, ornamentación, sombrío).

Tabla 1. ANOVA para usos por origen (Silvestre, Cultivado).

Tabla 2. Pruebas de múltiples rangos para usos por origen.

Fuente Suma de Cuadrados Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Entre grupos 4,83 4,84 22,59 0,0000
Intra grupos 34,27 0,21 - -
Total (Corr.) 39,11 - - -

Origen Casos Media Grupos Homogéneos

Silvestre 81 0,42 X
Cultivada 81 0,77 X

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites

Cultivada - Silvestre * 0,35 0,14
* indica una diferencia significativa.

https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/2149/2335
https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/2149/2335
https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/2149/2335


Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 25(Supl. 1):e2149. 2022. 7

Lo anterior, complementa la importancia que tienen las plantas 
desde el conocimiento etnobotánico y la preferencia por estas 
(categorías etnobotánicas y origen cultivado o silvestre). Además, se 
evidencia el alto grado de conocimiento que tienen los estudiantes 
sobre la flora útil (81 especies), así como la relación que existe entre 
las categorías etnobotánicas (Figura 3), lo cual, permite que, desde 
la escuela, se generen estrategias pedagógicas y didácticas, para 
relacionar el saber cultural con el saber científico. Sumado a esto, 
el conocimiento que tienen los estudiantes sobre la preferencia de 
las plantas (silvestre y cultivado) permite vincular estrategias de 
conservación, tanto de las plantas como del saber cultural. 

Si bien, los estudios etnobotánicos en entornos escolares aún 
son escasos para nuestro país y región, es relevante continuar 
reconociendo el saber construido de los niños de las comunidades 
indígenas frente al uso y manejo de las plantas y cómo desde la 
escuela se pueden generar relaciones más estrechas y articuladas, 
entre el saber cultural indígena y el saber occidental. Lo anterior, 
conlleva a trabajar desde los vínculos de los Mayores, padres de 
familia y la comunidad indígena, en general, como una forma de 
resistencia, que permite salvaguardar la memoria histórica.

Además, se recomienda en futuros estudios, profundizar en la 
tradición cultural y el manejo que se da al ecosistema de Bosque 
Andino, en relación con cada especie útil (Rosero-Toro et al. 2021) 
y, de esa forma, triangular la información etnobotánica que tienen 
los estudiantes y sus familiares. Lo anterior puede promover la 
participación de la gente local, en el ámbito cotidiano, de acción 
hacia la conservación cultural y biológica (Martínez-Pérez et al. 
2012; Delgado Laime et al. 2020). Adicional, se hace un llamado a 
continuar los esfuerzos en los entornos escolares, siendo fundamental 
para la conservación de los acervos culturales y la permanencia de 
los grupos indígenas. Sumado a esto, es necesario que los planes 
curriculares sean pensados desde las necesidades y las prioridades de 
los grupos sociales particulares y, así, poder construir saberes desde la 
escuela, que vinculen lo cultural, lo ambiental y lo social.

Finalmente, durante los recorridos etnobotánicos y las actividades 
de colecta vegetal, se evidenció el interés por parte del estudiantado 
de continuar aprendiendo sobre su territorio, así como a identificar, 
cultivar y a reafirmar los saberes tradicionales etnobotánicos, 
propios del Resguardo Indígena de Cohetando. Para lograr este 
proceso, se debe relacionar las actividades programadas desde 
el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), desde un enfoque 
etnobotánico, que incentive la participación permanente de los 
padres de familia y de los Mayores del resguardo, dado que juegan 
un papel imprescindible en la conservación de los conocimientos 
etnobotánicos (Cuéllar Rodríguez et al. 2021). Además, este proceso 
permite articular el currículo escolar con la memoria histórica del 
Resguardo, para salvaguardar el patrimonio cultural del mismo, lo 
que convierte a la escuela en una herramienta de resistencia y de 
rescate de los conocimientos ancestrales (Sánchez-Robles & Torres-
Muros, 2020).
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