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Presentación

El Ministerio de Educación, a través del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial y la Dirección 
General de Educación Alternativa, presenta las Guías de Trabajo en Educación Técnica Tecnológica 
y Productiva. Estos materiales revisten una singular relevancia, porque serán entregados por primera 
vez a los participantes que se encuentran desarrollando sus procesos formativos en los Centros de 
Educación Alternativa.

Los facilitadores de las carreras Técnicas Tecnológicas y Productivas de los Centros de Educación 
Alternativa lideraron la producción de las guías de trabajo, basándose en sus experiencias y en las 
orientaciones del currículo. Los contenidos y actividades propuestos tienen como objetivo brindar 
una formación que trascienda lo cognitivo, abarcando también las dimensiones del ser, saber, 
hacer y decidir, en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, establecido en la 
Ley de Educación N° 070  “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” y están vinculadas a las vocaciones y 
potencialidades productivas de cada región.

Estos materiales se constituyen en una herramienta para formar a las personas jóvenes y adultas, no 
solo para el mundo laboral, sino también para ser actores de cambio, promotores de la innovación y 
generadores de emprendimientos productivos, contribuyendo a la reactivación económica. 

Es fundamental destacar el papel dinámico que desempeñan las Personas Jóvenes y Adultas en la 
configuración de las transformaciones sociales. En este contexto, la formación Técnica, Tecnológica y 
Productiva es un tema central y prioritario, con el desafío de avanzar hacia la reactivación económica, 
la igualdad social y la eliminación de la pobreza. Todo ello se aborda desde un enfoque transformador 
e inclusivo para una educación plural.

Finalmente, este documento se configura como una herramienta de orientación, punto de 
partida esencial para el desarrollo de los procesos formativos. Los facilitadores deben enriquecer, 
contextualizar los contenidos y las propuestas de actividades según su experiencia profesional y las 
demandas particulares de los participantes.

Edgar Pary Chambi

MINISTRO DE EDUCACIÓN
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Orientaciones para uso del texto

Para aprovechar al máximo esta guía y lograr el desarrollo de las actividades propuestas, utilizamos 
la siguiente iconografía que indica el inicio de los momentos metodológicos y las actividades 
correspondientes.

Objetivo holístico: orienta el proceso formativo articulado a las 
dimensiones Ser, Saber, Hacer y Decidir.

Práctica: conocimientos previos a partir de nuestra experiencia y 
realidad, antes de abordar los contenidos.

Teoría: comprendemos conceptos y categorías que posibiliten 
profundizar el debate que nos proponga cada Unidad Temática.

Valoración: nos apropiamos de criterios que nos permitan 
profundizar en nuestra reflexión y análisis de la realidad a partir de 
los contenidos.

Producción: promovemos la aplicación creativa del conocimiento, 
donde los participantes compartirán los resultados de su proceso 
formativo.

Actividades: desarrollamos actividades que incluyan consignas 
concretas y precisas que faciliten la internalización de los 
conocimientos adquiridos.

Escanear código QR: nos invita a explorar temáticas 
complementarias a los contenidos desarrollados. Al escanearlo, 
podremos acceder a una variedad de recursos audiovisuales.
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Objetivo holístico del módulo

Módulo I
Principios y fundamentos 
de la Medicina Tradicional 

Ancestral Boliviana

La medicina tradicional es un sistema de salud propio de las naciones y comunidades 
indígena originario campesinos y afrodescendientes, basado en el conocimiento empírico 
y holístico de las plantas, los animales, los elementos y las energías. Esta medicina tiene 
una larga historia y una gran diversidad cultural, y se ha transmitido de generación en 
generación a través de la oralidad y la práctica.

La medicina tradicional no solo busca curar las enfermedades, sino también prevenirlas 
y promover el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Para ello, utiliza diferentes 
recursos terapéuticos, como las plantas medicinales, los masajes, las limpias, los rituales, 
los cantos, los baños, las dietas y otros.

Definir, analizar y reconocer los saberes ancestrales en medicina tradicional y sus 
principales características en relación con la salud y la enfermedad, teniendo presente 
el rol de los agentes de salud tradicionales y sus prácticas terapéuticas en el contexto 
sociocultural actual para el fortalecimiento de la medicina tradicional y la atención integral 
a la población.

Analicemos la siguiente lectura

La contextualización de los conocimientos y saberes 
ancestrales en medicina tradicional es fundamental para 
comprender y apreciar su relevancia en la sociedad actual. 
Los puntos mencionados son cruciales para este proceso, 
por esta razón es importante que leamos con atención el 
siguiente texto:

Unidad temática Nº 1. Contextualización de los conocimientos
y saberes ancestrales en medicina tradicional



D
IR

EC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 A

LT
ER

N
AT

IV
A

10

La medicina tradicional es una práctica ancestral que forma parte de la cultura y la identidad 
de los pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia. Esta medicina se basa en el 
conocimiento de las plantas, los animales, los minerales y los elementos naturales que 
tienen propiedades curativas o preventivas para la salud humana. Además, es importante 
recordar o conocer la normativa vigente relacionada a medicina tradicional de nuestro 
Estado Plurinacional de Bolivia, como ser la CPE, Ley 459 y el Decreto Supremo 2436. Estas 
normas reconocen y valoran la medicina tradicional como un derecho fundamental de 
los bolivianos y bolivianas, y establecen mecanismos para su protección, promoción y 
regulación. En este artículo, vamos a explicar brevemente en qué consisten estas normas 
y cómo benefician a la medicina tradicional y a sus practicantes.

¿Qué es lo que más nos apasionaría de nuestro trabajo al practicar la medicina tradicional? Esta es 
una pregunta que puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestras motivaciones, objetivos y nuestra 
satisfacción laboral. 

¿Qué es la medicina tradicional ancestral boliviana y cómo se relaciona con las naciones y pueblos 
indígena, originario, campesinos y afrobolivianos? 

¿Qué es la contextualización?

¿Cuál es el significado de ‘conocimientos’ en el tema de saberes ancestrales y medicina tradicional?

¿Qué son los saberes ancestrales?

¿Qué se puede aprender de los saberes ancestrales y la medicina tradicional?

La Ley 459 de 19 de diciembre de 2013 tiene como 
objeto regular el ejercicio, la práctica y la articulación de 
la medicina tradicional ancestral boliviana en el Sistema 
Nacional de Salud. El Decreto Supremo 2436 de 22 de julio 
de 2015 reglamenta la aplicación de esta ley. La ley y el 
decreto reconocen los derechos y deberes de las médicas 
y médicos tradicionales, guías espirituales, parteras, 
parteros y naturistas que ejercen su actividad en el ámbito 
territorial de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y afrobolivianos, así como fuera de él. 

La ley y el decreto se basan en los principios de 
oralidad, legalidad, dispositivo, dirección, inmediación, 
concentración, publicidad, saneamiento, gratuidad y 
celeridad.

1

4

2
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Bajo ese entendido, respondamos las siguientes preguntas:



ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

11

Favorece la comprensión y el interés de las personas a comprender de manera significativa 
y real de acuerdo a sus experiencias o vivencias de acuerdo al contexto donde se desarrolla 
habitualmente, por ende se sienten conectarlos con sus experiencias previas y sus necesidades 
e intereses.

Promueve el desarrollo de competencias para la vida, al estimular el pensamiento crítico, la 
creatividad, la comunicación y la colaboración.

Fomenta el reconocimiento y el respeto por la diversidad de perspectivas y formas de 
conocimiento que existen en el mundo.

Contribuye a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo 
sostenible y la solución de problemas locales y globales.

¿Qué es la contextualización de conocimientos?

La contextualización de los conocimientos es un proceso que consiste en relacionar los saberes con 
el entorno social, cultural y natural desde donde se producen y se aplican. Algunos beneficios de la 
contextualización de los conocimientos son:

El consumo de frutas y verduras es 
muy importante para la salud y la 
nutrición de las personas. Las frutas 
y verduras nos aportan vitaminas, 
minerales y fibras que ayudan a 
prevenir enfermedades y a mantener 
un buen funcionamiento del cuerpo. 
Sin embargo, en Bolivia, muchos 
hogares tienen una dieta deficiente 
que se basa en carbohidratos de 
bajo costo y alimentos con mucha 
grasa y almidón. Esto puede causar 
problemas como la malnutrición, 
el retraso en el crecimiento y la 
obesidad. 

CONOCIMIENTOS CONTEXTUALIZACIÓN

LINAZA

PROPIEDADES. Actúa como suplemento para 
la pérdida de peso. Favorece el tránsito 
intestinal. Es antioxidante. Regula la presión 
arterial. Es beneficiosa para reducir el nivel 
de estrés. Previene de enfermedades 
cancerígenas. Mantiene el equilibrio del 
colesterol y es beneficiosa para personas 
con enfermedades cardíacas. Favorece el 
desarrollo del sistema nervioso del feto. 

¿QUÉ DEBEMOS CONSUMIR?

PRECAUCIONES
Cuando se consume en grandes cantidades y con muy poca 
agua, las semillas de lino pueden ocasionar hinchazón, gases.
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Por eso, se recomienda consumir 
más frutas y verduras que se 
producen en las montañas de los 
Andes, y otras regiones de Bolivia, 
como cereales, papas, quinua, maíz, 
tomates, zanahorias, manzanas 
y duraznos. Estos alimentos son 
asequibles, nutritivos y contribuyen 
a la biodiversidad y la sostenibilidad 
ambiental del nuestro Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Para lograr una contextualización efectiva de los conocimientos en los saberes ancestrales, se recomienda:

Partir de un diagnóstico del contexto en el que se desarrolla la atención de Medicina Tradicional 
Ancestral Boliviana, considerando las características, necesidades e intereses de los pacientes, 
las familias, la comunidad y el entorno natural.

Seleccionar los tratamientos indicados y/o prácticas a realizar para el contexto, teniendo en 
cuenta la diversidad, conocimientos de las plantas medicinales naturales nacionales y otros 
recursos de la naturaleza de diversas zonas geográficas de Bolivia.

Establecer vínculos con otros actores e instituciones del contexto, que puedan aportar 
información, experiencias o apoyo al fortalecimiento, desarrollo y promoción de la medicina 
tradicional ancestral boliviana e interculturalidad en salud.

AYRAMPO

PROPIEDADES. Utilizada para bajar la fiebre 
provocada por infecciones respiratorias y de 
otro tipo, con preferencia en niños.

PRECAUCIONES. No consumir en exceso

AMOR SECO

PROPIEDADES. Planta desinflamante, utilizada 
para enfermedades con cuadros febriles 
como: gripe, dolor de cabeza, fiebre, calor 
interior, infección de matriz, diarrea, infección 
intestinal, inflamación de hígado y vesícula.

PRECAUCIONES. No consumir durante el embarazo, 
la lactancia y en niños menores de 12 años.

Contextualización con los saberes ancestrales

Epistemología del sur

La epistemología es una rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento, analizando 
cómo lo obtenemos, cómo lo validamos y cómo se diferencia de la mera opinión. 

En otras palabras, la epistemología busca comprender cómo se adquieren los saberes y cómo se 
justifican, con el objetivo de diferenciar lo que es conocimiento legítimo de lo que no lo es. 
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Por  lo tanto, esta disciplina filosófica se centra en entender cómo funciona el proceso de adquisición, 
validación y aplicación del conocimiento en diferentes ámbitos del pensamiento humano.

La Epistemología del Sur es una propuesta que busca reconocer y valorar 
los saberes y experiencias de los pueblos y grupos sociales que han sido 
marginados y silenciados por el paradigma científico dominante de Occidente. 
Esta propuesta cuestiona la presunción de universalidad y neutralidad de la 
ciencia moderna, que ha ignorado y descalificado otras formas de conocimiento 
basadas en la diversidad cultural, ecológica y epistémica. La epistemología 
del sur plantea la necesidad de un diálogo horizontal y respetuoso entre los 
diferentes saberes, que permita construir una ecología de conocimientos 
orientada a la emancipación social y a la justicia cognitiva. Algunos de los 
autores que han contribuido a desarrollar esta perspectiva son Boaventura de 
Sousa Santos, Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Enrique Dussel, entre otros.

La Epistemología del Sur no es una teoría acabada ni homogénea, sino un proceso abierto y dinámico de 
reflexión crítica y acción colectiva, que se nutre de las luchas y las resistencias de los movimientos sociales que 
cuestionan las formas de dominación y explotación vigentes. La epistemología del sur busca contribuir a la 
reinvención del conocimiento y la emancipación social, desde una perspectiva ética y política que reconoce 
la dignidad y la creatividad de los sujetos subalternizados. La epistemología del sur es también una invitación a 
imaginar y construir otro mundo posible, más justo, democrático y solidario.

Esta corriente plantea que la producción de conocimiento en el contexto latinoamericano y otras regiones no 
occidentales ha sido históricamente marginada y subordinada a los paradigmas y perspectivas provenientes 
de Europa y Estados Unidos. La Epistemología del Sur busca, entonces, desafiar y descolonizar el conocimiento 
hegemónico y desarrollar formas alternativas de producción y legitimación del saber.

La Epistemología del Sur es una propuesta que busca descentralizar 
y diversificar la producción de conocimiento, cuestionando los 
paradigmas eurocéntricos y promoviendo la igualdad epistémica 
entre diferentes culturas y regiones del mundo.

Su objetivo es cuestionar los paradigmas y las 
formas de conocimiento que se han impuesto 
como universales y verdaderos, y que han 
excluido y silenciado otras formas de saber que 
emergen desde las experiencias y las luchas de 
los pueblos oprimidos y marginados.

La epistemología del Sur en Bolivia
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El desarrollo de la Epistemología del Sur en Bolivia, una perspectiva que busca visibilizar y valorar los 

conocimientos producidos por las culturas indígenas y afrodescendientes que habitan el país. Para ello, 

podemos tomar como referencia los aportes de algunos autores que han reflexionado sobre esta temática 

desde diferentes disciplinas y enfoques.

En el caso de Bolivia, país situado en la Región Sur de América Latina, se ha desarrollado una perspectiva 

particular dentro de la Epistemología del Sur, que aborda las formas de conocimiento producidas por las 

culturas indígenas y afrodescendientes presentes en el país. Estas culturas tienen una cosmovisión propia, que 

se basa en la armonía con la naturaleza, el respeto a la diversidad, la reciprocidad y la complementariedad. Sus 

conocimientos ancestrales son el resultado de una larga historia de resistencia y adaptación a las condiciones 

sociales, políticas y ambientales de su entorno.

En Bolivia, la cosmovisión indígena y los conocimientos ancestrales han sido revalorizados y reconocidos como 

una fuente legítima de sabiduría y conocimiento. Esto implica una crítica a la tradición intelectual occidental que 

ha infravalorado y negado la validez de estos saberes, así como una reivindicación de la diversidad epistémica 

y la necesidad de construir una sociedad más inclusiva y equitativa.

El conocimiento científico se refiere a la comprensión y la información obtenida a través de la aplicación 

rigurosa y sistemática del método científico. Es un tipo de conocimiento que se basa en la observación, la 

experimentación y el análisis lógico de los fenómenos naturales o sociales. Se caracteriza por su naturaleza 

empírica, verificabilidad, objetividad e imparcialidad, respaldado por evidencias y datos recopilados de manera 

sistemática. El conocimiento científico es acumulativo y se actualiza a medida que se obtienen nuevos hallazgos 

y se revisan las teorías existentes.

Conocimiento científico natural emergente

Conocimiento

Método

Formulación
de preguntas

Diseño de
emprendimientos

Análisis de
datos

Interpretación 
de resultadosObservación Hipótesis Conclusiones

Conocimiento científico emergente relacionada 
con la medicina tradicional en Bolivia

Por otro lado, el término "emergente" se refiere a un fenómeno o propiedad que surge como resultado de 

la interacción o combinación de elementos o procesos más simples, pero que no puede ser explicado o 

reducido completamente a esos elementos individuales.

Científico

Científico
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El “Conocimiento científico emergente de la medicina natural boliviana” se refiere al entendimiento en 

desarrollo que surge de la aplicación del método científico para investigar y comprender las prácticas 

medicinales tradicionales y naturales utilizadas en Bolivia. Este conocimiento se caracteriza por su carácter 

emergente debido a que se está descubriendo y comprendiendo gradualmente a medida que se realizan más 

investigaciones y se recopilan más evidencias.

En el contexto de la Medicina Natural Boliviana, se exploran y estudian los enfoques y tratamientos tradicionales 

basados en plantas medicinales, remedios naturales y prácticas ancestrales utilizadas por las comunidades 

indígenas y tradicionales en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El sentido común y la ciencia natural pueden 

tener una relación compleja y, a veces, 

contradictoria. El sentido común se basa en 

la experiencia cotidiana y en las creencias 

populares que se transmiten culturalmente. 

Sin embargo, en ocasiones, estas creencias 

no pueden estar respaldadas por evidencia 

científica o pueden estar basadas en 

suposiciones erróneas.

La ciencia natural, por otro lado, se basa en el 

método científico, que implica la observación, 

la formulación de hipótesis, la experimentación 

y el análisis de datos. La ciencia busca 

fundamentada en la evidencia y en principios y 

teorías científicamente fundamentadas.

Por ejemplo, el sentido común puede sugerir que 

la Tierra es plana porque así parece a simple vista. 

Sin embargo, la ciencia ha demostrado de manera 

concluyente que la Tierra es redonda, intensa 

en evidencia empírica, como las observaciones 

astronómicas y geodésicas.

El sentido común y la ciencia natural

El sentido común es la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. 

Sin embargo, el sentido común no es universal ni fijo, sino que depende del contexto cultural y puede estar 

sujeto a cambios. Por ejemplo, en algunas culturas se considera que el mate de coca o de manzanilla tiene 

propiedades beneficiosas para la salud, especialmente para aliviar problemas digestivos o dolores de cabeza. 

Estos hábitos se basan en la experiencia personal o la sabiduría popular, pero no necesariamente en evidencias 

científicas. Por lo tanto, el sentido común puede ser útil para orientarse en la vida práctica, pero también puede 

ser engañoso o limitado si no se contrasta con otras fuentes de conocimiento.

Sentido común de la ciencia natural en Bolivia
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El sentido común es una cualidad que se asocia habitualmente 

con observaciones y conclusiones de apariencia obvia, pero 

que puede variar según el contexto cultural y la experiencia 

de cada persona.

Los hábitos en torno a la salud intercultural nos hacen pensar 

que en nuestra cultura cotidiana siempre se ha usado el 

mate de coca o de manzanilla para diferentes afecciones 

estomacales y otro tipo de dolencias, pero esto no significa 

que sean universales o que no tengan una explicación 

científica.

La salud intercultural implica reconocer y valorar la diversidad 

cultural de los pueblos indígenas y sus sistemas médicos 

tradicionales, así como adaptar los servicios institucionales de 

salud a sus necesidades, expectativas y derechos.

El dato histórico

La salud intercultural es un concepto que busca integrar los conocimientos, creencias y prácticas de diferentes 

culturas en el ámbito de la atención sanitaria. Se trata de una forma de respetar y valorar la diversidad cultural 

y de promover el diálogo entre los sistemas médicos tradicionales y los institucionales. La salud intercultural 

reconoce la importancia de la memoria histórica, la tradición y la costumbre de los pueblos indígenas, que han 

desarrollado sus propios modelos de salud y enfermedad a lo largo de los siglos. 

Como dijo el vicepresidente David Choquehuanca: “Deberíamos saber leer las arrugas de nuestros ancianos 

para comprender su sabiduría”. La arqueología es una disciplina que nos ayuda a recuperar y documentar 

esa sabiduría ancestral, que se refleja en las prácticas de salud intercultural que aún perviven en muchas 

comunidades. La salud intercultural no es solo una cuestión de tolerancia o adaptación, sino de validación y 

negociación cultural, que implica un enriquecimiento mutuo y una colaboración entre los actores involucrados 

en el cuidado de la salud.

Tiwanaku fue una antigua civilización preincaica que floreció en lo que 

ahora es Bolivia y Perú entre los años 300 y 1100 dC Conocida por su 

avanzada arquitectura, ingeniería y arte, Tiwanaku también tuvo un 

enfoque destacado en el cuidado de la salud de su pueblo. A través de 

La salud en Tiwanaku
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la combinación de conocimientos médicos, prácticas espirituales y una infraestructura sanitaria sólida, esta 

antigua civilización operó un gran compromiso con el bienestar de sus habitantes.

Una de las características más destacadas del sistema de salud en Tiwanaku fue su enfoque holístico. La 

Medicina Tiwanakota detectó que el cuerpo, la mente y el espíritu estaban intrínsecamente conectados, y para 

lograr la salud óptima era necesario mantener el equilibrio entre estos tres aspectos. Los médicos tiwanakotas 

eran especialistas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero también reconocían la importancia 

de la prevención y la promoción de un estilo de vida saludable.

El conocimiento médico en Tiwanaku se basaba en la observación y la experiencia acumulada a lo largo de 

generaciones. Los médicos tiwanakotas tienen un conocimiento profundo de la anatomía humana y utilizan una 

variedad de hierbas medicinales y técnicas terapéuticas para tratar diversas dolencias. Además, se cree que 

practicaban cirugías básicas y tenían conocimientos sobre la fisiología del cuerpo humano.

Bolivia, con su rica diversidad cultural y ancestral, 

alberga una vasta tradición de medicina indígena, 

en la cual Tiwanaku, una antigua civilización 

preincaica, desempeña un papel importante como 

base de conocimientos y prácticas medicinales 

tradicionales. La medicina tradicional boliviana 

se basa en la sabiduría ancestral de las culturas 

indígenas, que han sido transmitidas de generación 

en generación, y continúa siendo una parte esencial 

de la atención médica en muchas comunidades 

rurales y urbanas del país.

Bolivia - Tiwanaku y la medicina tradicional

El imperio Inca y la Salud

La salud en el Imperio Inca, también conocido como el Tahuantinsuyo, era una parte fundamental de la vida 

de sus habitantes y estaba fuertemente ligada a su visión del mundo y su cosmovisión. Los incas desarrollaron 

un sistema integral de salud que combinaba el conocimiento empírico con las creencias espirituales y una 

profunda conexión con la naturaleza.

En el Imperio Inca, se creía que la salud y el bienestar eran resultado de un equilibrio armónico entre el cuerpo, 

la mente y el espíritu. Por lo tanto, los incas adoptaron un enfoque holístico de la salud, reconociendo la 

interconexión entre todos estos aspectos.
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Los Incas tenían una rica tradición de medicina tradicional que se 

basaba en el conocimiento empírico y la sabiduría transmitida 

de generación en generación. La medicina tradicional en el 

Imperio Inca se centraba en el equilibrio y la armonía entre el 

cuerpo, la mente y el espíritu.

Los curanderos y médicos sabios Incas, desempeñaban un 

papel crucial en la atención médica de la población. Estos 

expertos en medicina demostraron un conocimiento profundo 

de las propiedades curativas de las plantas y utilizaron una 

amplia gama de hierbas medicinales para tratar diversas 

enfermedades y dolencias.

También utilizaron técnicas terapéuticas como la acupuntura, la 

terapia de masajes y la manipulación de huesos y articulaciones 

para tratar afecciones físicas. Además, realizaron rituales y 

ceremonias espirituales para buscar la sanación y restaurar el 

equilibrio emocional y espiritual de los pacientes.

En la medicina tradicional Inca, se creía que las enfermedades 

eran causadas por un desequilibrio en la energía vital del 

cuerpo. Por lo tanto, se esforzaron por restaurar ese equilibrio a 

través de sus tratamientos y rituales.

La medicina tradicional Inca también se centraba en la prevención de enfermedades. Se promueve una 

alimentación saludable y equilibrada, que prepararon alimentos nativos como el maíz, las papas y la quinua. 

Además, se enfatizó la importancia de la actividad física regular y el cuidado de la higiene personal.

Los incas valoraban la prevención de enfermedades y promovían un estilo de vida saludable. Fomentaban 

una alimentación equilibrada y diversa, basada en productos agrícolas como maíz, papa, quinua y otros 

alimentos nativos de la región andina. Además, se enfatizaba la importancia de la actividad física regular, como 

la participación en actividades agrícolas y la práctica de deportes.

La higiene personal y comunitaria también era una preocupación importante en el Imperio Inca. Se promovía 

el cuidado de la limpieza personal, el baño y el uso de agua limpia. Además, se implementaron sistemas de 

manejo de aguas y sistemas de alcantarillado en las ciudades para garantizar la salubridad y la prevención de 

enfermedades transmitidas por el agua.

La salud en el Incario y la medicina tradicional



ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

19

Salud y enfermedad en el desarrollo de la medicina tradicional

En la medicina tradicional, la salud se 

considera un equilibrio armonioso entre el 

cuerpo, la mente y el espíritu. A diferencia 

de la medicina convencional, que se enfoca 

principalmente en tratar los síntomas, la 

medicina tradicional busca identificar y 

tratar la causa subyacente del desequilibrio. 

Para lograrlo, se utilizan diversos métodos y 

prácticas.

La medicina tradicional emplea una amplia 

gama de métodos, entre ellos la fitoterapia 

(uso de plantas medicinales), la acupuntura, la 

acupresión, la medicina ayurvédica, la medicina 

tradicional china, la medicina indígena y muchas 

otras prácticas específicas de cada cultura. Estos 

métodos se basan en el conocimiento ancestral 

y se enfocan en el uso de remedios naturales y 

técnicas no invasivas para equilibrar el cuerpo y 

promover la curación.

A diferencia de la medicina convencional, 

que se centra en el tratamiento de 

los síntomas y utiliza principalmente 

medicamentos y procedimientos invasivos, 

la medicina tradicional busca tratar la causa 

subyacente del desequilibrio y utiliza 

métodos más naturales y menos invasivos. 

En la medicina tradicional, el equilibrio es 

fundamental para la salud. Se considera 

que cualquier desequilibrio o perturbación 

en el cuerpo, la mente o el espíritu puede 

conducir a enfermedades. 

Salud, enfermedad y medicina tradicional

La medicina tradicional ha abordado la salud y la enfermedad desde una perspectiva holística y con enfoques 

diferentes en comparación con la medicina convencional. Aunque la medicina tradicional varía según las 

culturas y las regiones, hay algunos conceptos comunes que se encuentran en muchas prácticas tradicionales.

Se considera que la salud es un equilibrio armonioso entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Se cree 

que cualquier desequilibrio o perturbación en estos aspectos puede conducir a enfermedades. En 

lugar de tratar solo los síntomas de una enfermedad, la medicina tradicional busca identificar y tratar 

la causa subyacente del desequilibrio.

Se basa en el conocimiento acumulado y transmite a lo largo de generaciones. Se centra en el uso de 

remedios naturales y técnicas no invasivas para equilibrar el cuerpo y promover la curación. Además, 

muchos sistemas de medicina tradicional cuentan con la interconexión entre el individuo y su entorno, 

incluyendo factores como la alimentación, el estilo de vida, el clima y la energía vital.
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Tengamos presente, la medicina tradicional aborda la salud y la enfermedad desde una 

perspectiva holística, buscando equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Aunque puede variar 

según las culturas y las regiones, la medicina tradicional utiliza remedios naturales y técnicas 

no invasivas para tratar enfermedades y promover la curación. Sin embargo, es importante 

utilizarla de manera complementaria y en consulta con profesionales de la salud convencional.

Producto de la unidad

Descripción del producto

La exposición interactiva “Un Viaje por el Conocimiento Ancestral”, tiene como objetivo principal el ofrecer a los 

estudiantes/participantes una experiencia enriquecedora para explorar y comprender la medicina tradicional 

desde una perspectiva histórica y cultural. A lo largo de diferentes estaciones interactivas, se abordarán temas 

clave como la Epistemología del sur, el conocimiento científico natural emergente, el sentido común de la 

ciencia natural, la salud en la cultura Tiwanaku o Incaica, y el desarrollo de la medicina tradicional en relación 

con la salud y la enfermedad.

Contenido y Actividad son propuestas de las cuales debemos realizar la que sea de nuestro interés, mínimamente 

podemos realizar una, les recomendamos utilizar el método científico o el que la o el maestro facilitador recomiende:

Estación 1. Epistemología del sur y conocimiento científico natural emergente

Presentación audiovisual que explique los conceptos de Epistemología del Sur y el conocimiento 

científico natural emergente.

Panel interactivo para debatir y reflexionar sobre la importancia de reconocer y valorar los saberes 

ancestrales en la medicina tradicional.

Estación 2. Salud en la Cultura Tiwanaku o ncaica

Presentación multimedia sobre los conceptos de salud y bienestar en la Cultura Tiwanakota o Incaica.

Exhibición de objetos y herramientas utilizadas en la medicina tradicional de estas culturas.

Demostración de técnicas terapéuticas empleadas, como la aromaterapia, los masajes o los baños 

medicinales.

Conclusiones

Al finalizar la exposición, se llevará a cabo una sesión de conclusiones y reflexiones grupales, donde 

los estudiantes/participantes podrán compartir sus aprendizajes y perspectivas sobre la integración 

de los conocimientos y saberes ancestrales en la medicina tradicional. 
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Dinámica de grupo. Invitemos a los participantes a formar un círculo y mencionemos que realizarán 

una dinámica de presentación relacionada con los rituales ancestrales.

Ritual personal. Pidamos a cada participante que piense en un aspecto de su salud que deseen 

mejorar o equilibrar. Puede ser físico, emocional, mental o espiritual. Animemos a reflexionar sobre 

cómo se abordaría este aspecto desde una perspectiva ancestral.

Compartir en pareja. Formemos parejas y pidamos a los participantes que compartan con sus compañeros 

el aspecto de salud que eligieron y cómo creen que un ritual ancestral podría ayudar en ese aspecto. 

Cada persona tendrá unos minutos para hablar mientras sus compañeros escuchan atentamente.

Animemos a los participantes a reflexionar sobre las ideas compartidas y cómo pueden aplicar los rituales 

ancestrales en su propia vida. Preguntemos si alguien quiere compartir alguna idea o reflexión adicional.

Partamos por trabajar juntos

2

3

1

Unidad temática Nº 2. Rituales ancestrales en salud intercultural

La armonía con la Madre Tierra se refiere a vivir en 

equilibrio y respeto con el entorno natural que nos 

rodea. Implica reconocer que somos parte de un 

sistema interdependiente en el que nuestras acciones 

pueden tener un impacto significativo en el medio 

ambiente y en el planeta en general.

Para lograr la armonía con la Madre Tierra, es importante 

adoptar prácticas sostenibles que promuevan la 

conservación y protección de los recursos naturales. 

Algunas acciones que podemos tomar incluyen:

La armonía con la Madre Tierra

Conciencia ambiental. Desarrollemos una conciencia de cómo nuestras acciones afectan al medio 

ambiente y dañan a tomar decisiones más sostenibles en nuestra vida diaria.
1
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Conservación de recursos. Utilicemos de manera responsable los recursos naturales como el agua, la 

energía y los alimentos, evitando el desperdicio y fomentando la eficiencia.

Reducción de la contaminación. Minimicemos la generación de residuos y la contaminación del aire, 

agua y suelo. Optemos por energías renovables y prácticas de reciclaje.

Protección de la biodiversidad. Contribuyamos a la aparición de la diversidad de especies y 

ecosistemas, apoyando la conservación de hábitats naturales y evitando la destrucción de áreas 

naturales.

Agricultura sostenible. Promovamos prácticas agrícolas que respeten el equilibrio del ecosistema, 

como la agricultura orgánica y regenerativa, evitando el uso excesivo de agroquímicos y fomentando 

la agricultura local y de temporada.

Educación y divulgación. Compartamos información y concienciemos a otros sobre la importancia 

de la armonía con la Madre Tierra, promoviendo un cambio de mentalidad y una cultura de respeto 

hacia el entorno natural.

3

2

5

4

6

Calendario ritual agrícola del Estado Plurinacional de Bolivia

La armonía con la Madre Tierra no solo es crucial para la conservación del medio ambiente, sino 

también para nuestro propio bienestar. Al vivir en armonía con la naturaleza, nos conectamos con 

nuestra propia esencia y experimentamos una sensación de paz y equilibrio. Además, al proteger 

y preservar el planeta, garantizamos un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Ch’alla de la tierra. A mediados de enero, se realiza una ceremonia 

de agradecimiento y bendición de la tierra para pedir una buena 

cosecha.

Jisk’a Anata. A mediados de febrero, se celebra el Carnaval en el que 

se agradece a la Pachamama (Madre Tierra) por los alimentos y se 

realizan danzas y rituales.

El calendario ritual agrícola en Bolivia varía según las tradiciones y creencias de las diferentes culturas indígenas 

presentes en el país. A continuación, te proporcionaré un ejemplo general del calendario agrícola y festividades 

en cada uno de los 9 departamentos de Bolivia:

La Paz1
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Phujllay. En febrero, se celebra esta festividad en la que se agradece 

a la Madre Tierra y se realizan danzas y procesiones.

Qhapaq Qolla. En septiembre, se celebra el solsticio de invierno con 

rituales para pedir buenas cosechas y protección.

Cochabamba2

Fiesta de San Juan. El 24 de junio, se celebra con rituales para pedir 

por la fertilidad de la tierra y una buena cosecha.

Feria Exposición. En septiembre, se realiza una feria agrícola y 

ganadera donde se exhiben los productos y se realizan actividades 

relacionadas con la agricultura.

Santa Cruz3

Carnaval de Oruro. En febrero, se celebra una de las festividades más 

importantes de Bolivia, en honor a la Virgen del Socavón. Incluye 

danzas folclóricas y procesiones que representan las tradiciones 

agrícolas.

Fiesta del Tinku. En mayo, se celebra esta festividad en la que se 

realizan rituales agrícolas para pedir por una buena cosecha y se 

llevan a cabo luchas simbólicas entre comunidades.

Jacha Phasa. En septiembre, se celebra el inicio de la siembra con 

rituales y danzas.

Oruro

Potosí

4

5

Festival de la Vendimia. En marzo, se celebra la cosecha de uvas y la 

producción de vinos con actividades culturales y tradicionales.

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. En diciembre, se realizan rituales 

para pedir por una buena producción agrícola y se llevan a cabo 

procesiones.

Chuquisaca6
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Festival de la Vendimia. En marzo, se celebra la cosecha de uvas y la 

producción de vinos con actividades culturales y tradicionales.

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. En diciembre, se realizan rituales 

para pedir por una buena producción agrícola y se llevan a cabo 

procesiones.

Tarija7

Fiesta del Chope. En junio, se celebra la festividad del Chope, un 

plato tradicional hecho a base de pescado, con danzas y música.

Feria Exposición. En noviembre, se realiza una feria agrícola, ganadera 

y comercial para promover la producción local.

Beni8

Bolivia es un país rico en cultura y tradiciones, y cuenta con diversas festividades urbanas y locales a lo largo del 

año. Estas festividades reflejan la fusión de las tradiciones indígenas, mestizas y religiosas, creando celebraciones 

únicas y vibrantes. A continuación, mencionaremos algunas de las festividades más destacadas en Bolivia:

Carnaval de Oruro. Es considerado uno de los carnavales más importantes de América Latina y fue 

declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se lleva a cabo en la ciudad 

de Oruro, en febrero, y destaca por sus danzas folclóricas, música y coloridos trajes. La diablada, una 

danza que representa la lucha entre el bien y el mal, es una de las más emblemáticas del carnaval.

Gran Poder - La Paz. Esta festividad se celebra en la ciudad de La Paz en honor a la Virgen del Gran 

Poder, considerada la patrona de la ciudad. Se lleva a cabo en mayo o junio y se caracteriza por sus 

Fiesta de San Juan Bautista. El 24 de junio, se celebran rituales agrícolas 

y se realizan danzas y festividades en honor a San Juan Bautista.

Feria Agropecuaria. En septiembre, se lleva a cabo una feria para 

promover la producción agropecuaria de la región.

Pando9

Tengamos presente que estos son solo algunos ejemplos y las festividades y rituales pueden variar según las 

tradiciones específicas de cada comunidad y región en Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia.

Festividades urbanas, regionales y locales
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comparsas, música, danzas y coloridos trajes. Miles de bailarines registran las calles de La Paz en una 

gran procesión, creando un ambiente festivo y alegre.

Entrada Universitaria - Sucre. Capital constitucional de Bolivia, celebra la Entrada Universitaria en el 

mes de mayo. Esta festividad reúne a estudiantes universitarios de diferentes carreras que desfilan por 

las calles de la ciudad mostrando sus trajes típicos, danzas y música. Es una celebración que destaca 

por su alegría y vitalidad.

Anata Andina - El Alto. Esta festividad se lleva a cabo en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, en 

junio. El Anata Andina es una celebración que honra a la Pachamama (Madre Tierra) y agradece por 

las cosechas. Durante esta festividad, los habitantes de El Alto participan en danzas tradicionales, 

llevando ofrendas y realizando rituales en agradecimiento a la naturaleza.

Festividad de la Virgen de Urkupiña - Quillacollo. Esta festividad se celebra en la localidad de 

Quillacollo, cerca de la ciudad de Cochabamba, en agosto. La Virgen de Urkupiña es una de las 

vírgenes más veneradas en Bolivia, y durante esta festividad miles de peregrinos llegan a Quillacollo 

para rendirle homenaje. Se realizan procesiones, danzas, música y diversos rituales religiosos.

El oriente boliviano, también conocido como la región de la Amazonía boliviana, cuenta con festividades urbanas 

que reflejan la diversidad cultural y étnica de la zona. A continuación, mencionaremos algunas festividades 

urbanas destacadas en el oriente de Bolivia:

Entrada del Gran Poder Amazónico - Trinidad. Se celebra en la ciudad de Trinidad, capital del 

departamento de Beni, en mayo. Esta festividad rinde homenaje a la Virgen del Gran Poder Amazónico 

y es una colorida procesión que incluye danzas, música y trajes tradicionales. Los participantes llevan 

máscaras y se dividen en diferentes comparsas, cada una representando una comunidad o etnia 

amazónica.

Entrada de San Ignacio de Moxos - San Ignacio de Moxos. Se lleva a cabo en la ciudad de San 

Ignacio de Moxos, en el departamento de Beni, en julio. Esta festividad es considerada Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y es una muestra de la cultura moxeña. Durante 

la entrada, los participantes realizan danzas y representaciones teatrales en honor a San Ignacio de 

Loyola, patrón de la ciudad.

Feria Exposición de Santa Cruz de la Sierra. Aunque no es estrictamente una festividad, la Feria 

Exposición de Santa Cruz de la Sierra es uno de los eventos más importantes en el oriente boliviano. 

Se lleva a cabo en septiembre y es una muestra de la riqueza agropecuaria, industrial y cultural de la 

región. Durante la feria, se realizan exposiciones, desfiles, conciertos y eventos gastronómicos.

Carnaval de Guayaramerín. Esta festividad tiene lugar en la ciudad de Guayaramerín, en el 

departamento de Beni, en febrero. Durante el carnaval, se realizan comparsas, desfiles y concursos de 
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“Pensamiento” y “Sentimiento” en la comprensión 
del cuerpo humano

El pensamiento y el sentimiento son dos aspectos importantes en la comprensión del cuerpo humano, ya 

que ambos influyen en nuestra experiencia y percepción de nosotros mismos y del entorno. Aunque están 

relacionados, son conceptos distintos que surgen de manera diferente la forma en que nos relacionamos con 

nuestro cuerpo.

El pensamiento

El pensamiento se relaciona con la capacidad del cerebro para procesar 

información, analizarla, razonar y tomar decisiones. Es a través del 

pensamiento que podemos comprender y conceptualizar nuestro cuerpo, 

sus funciones y su relación con el entorno. El pensamiento también nos 

permite tener conciencia de nosotros mismos como seres físicos y reflexionar 

sobre nuestra existencia corporal. 

Los sentimientos

El sentimiento es el estado afectivo que acompaña a una emoción o un estado de ánimo. El sentimiento nos 

permite expresar y experimentar nuestras emociones, así como regularlas. El sentimiento se basa en la actividad 

fisiológica y hormonal del cuerpo y puede ser positivo o negativo.

Por otro lado, los sentimientos se refieren a las experiencias emocionales que experimentamos como seres 

humanos. Los sentimientos son respuestas subjetivas a sentimientos y situaciones, y están influenciados por 

nuestra biología, experiencias pasadas, valores y creencias. Los sentimientos pueden estar relacionados con 

nuestro cuerpo de diversas formas, como la alegría, el amor, el miedo, la tristeza o la satisfacción física. Además, 

los sentimientos también pueden influir en cómo percibimos y nos relacionamos con nuestro cuerpo.

La relación entre el pensamiento y el sentimiento con el cuerpo humano

La relación entre el pensamiento y el sentimiento es compleja y bidireccional. Por un lado, el pensamiento 

puede influir en el sentimiento, ya que la forma en que interpretamos una situación puede generar o modificar 

una emoción. Por ejemplo, si pensamos que algo es peligroso, podemos sentir miedo o ansiedad. Por otro 

lado, el sentimiento puede influir en el pensamiento, ya que el estado emocional puede afectar a la capacidad 

de razonar o concentrarse. Por ejemplo, si sentimos tristeza o alegría, podemos tener dificultades para pensar 

con claridad o ser más creativos.

disfraces. La música y la danza forman parte fundamental de la celebración, que combina elementos 

de la cultura boliviana con la influencia brasileña debido a la proximidad con el estado de Rondonia 

en Brasil.

Estas festividades urbanas son solo una muestra de la riqueza cultural de Bolivia. Cada región tiene su propia 

forma de expresar su identidad y su historia a través de sus celebraciones y tradiciones. Existen muchas otras 

festividades que también merecen ser conocidas y admiradas en el territorio boliviano.
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Aquí tenemos una actividad con cuatro preguntas que podemos 

considerar durante el momento metodológico de la valoración:Reflexionemos

Actividad. Reflexión sobre el cuerpo y la salud.

Pregunta 1. Autoevaluación física. Reflexionemos sobre nuestros cuerpos y realicemos una autoevaluación de 

nuestros estados físicos actuales.           

¿Qué aspectos físicos consideramos que están en buen estado y adecuados y cómo podrían mejorarse? 

 Describamos tres aspectos físicos que consideremos relevantes para nuestro bienestar y mencione 

 una acción concreta que podríamos tomar para mejorar cada uno de ellos.

Pregunta 2. Exploración emocional. Consideremos nuestras emociones y sentimientos en relación con nuestros cuerpos. 

 ¿Cómo nos sentimos emocionalmente respecto nuestro cuerpo en general?     

 ¿Experimentemos, emociones positivas o negativas en relación con nuestra imagen corporal?   

 Reflexionemos sobre cómo estas emociones pueden influir en nuestro bienestar físico y la capacidad  

 para cuidar adecuadamente nuestros cuerpos.

Con esta propuesta de guía para la elaboración de mesa de Rituales de Armonía con la Madre Tierra, se 

busca brindar una experiencia enriquecedora y significativa que promueva la conexión con la naturaleza, 

la comprensión del cuerpo humano y la valoración de las prácticas ancestrales en el contexto de la 

salud intercultural, todo ello en un entorno colaborativo y de trabajo en equipo.

Producto de la unidad

Propuesta de producto. Guía de elaboración de Mesas de Rituales de Armonía con la Madre Tierra - Pachamama.

Descripción del producto. La propuesta es la elaboración de una guía para la elaboración de mesa de Rituales de 

Armonía con la Madre Tierra, mismo será diseñado para que los equipos de 2 a 5 integrantes puedan explorar y 

experimentar los conceptos de armonía con la naturaleza, el calendario ritual agrícola y las festividades urbanas, 

así como el pensamiento y sentimiento en la comprensión del cuerpo humano. La mesa facilita los recursos y 

las guías necesarias para llevar a cabo los rituales y prácticas de manera colaborativa.

Características del producto. Cada grupo deberá elegir un tipo de mesa para su elaboración y registro.

Guía del armando de la mesa para la Pachamama.

Materiales y herramientas.

Calendario y festividades.

Actividades de reflexión y discusión.

Recursos adicionales.

1 4

2 5

3
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Beneficios del producto recomendado cumplir en todo el proceso

Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los integrantes del grupo.

Proporciona una experiencia práctica y significativa de los rituales ancestrales en el contexto 

de la armonía con la Madre Tierra.

Promueve la reflexión y la comprensión más profunda del cuerpo humano y su relación con 

la naturaleza y las festividades urbanas.

Brinda recursos y herramientas para la integración de los conceptos estudiados en la unidad 

de rituales ancestrales en salud intercultural.

Con las investigaciones y registros de cada equipo de trabajo, realcemos un dossier con el trabajo de todos 

los grupos, que para este caso se denominará Guía de Elaboración de mesas para rituales para la Pachamama. 

Actividad opcional Forma de uso

Los equipos de 2 a 5 integrantes recibirán la guía de elaboración de mesa para Rituales de Armonía con 

la Madre Tierra - Pachamama.

Siguiendo la guía proporcionada, los equipos llevarán a cabo los rituales y prácticas programadas según 

el calendario y las festividades destacadas.

Durante la realización de los rituales, los integrantes del equipo podrán utilizar los materiales y 

herramientas proporcionados, así como los recursos adicionales, para crear un ambiente adecuado y 

propicio.

Después de cada ritual, los equipos se reunirán para participar en las actividades de reflexión y discusión, 

compartiendo sus experiencias, reflexiones y aprendizajes.

A lo largo del proceso, los equipos podrán documentar su progreso y reflexiones, mantener en los 

cuadernos de reflexión proporcionados, lo que les permitirá un registro de su viaje de exploración y 

crecimiento personal.

1

2

3

4

5
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Objetivo holístico del módulo

Abordamos de manera integral la importancia de los Sistemas Biocognitivos tradicionales 
de plantas medicinales, mediante el conocimiento local y la conservación de ambientes 
naturales, buscando generar un impacto positivo en la salud humana y en la conservación 
de la biodiversidad, contribuyendo así a las Buenas prácticas de la medicina tradicional.

Leamos y debatamos juntos

Unidad temática Nº 1. Introducción a Sistemas biocognitivos 
tradicionales de plantas medicinales

El término “Biocognitivo” se deriva de la combinación de “bio” (referente a lo biológico) y 
“cognitivo” (referente a los procesos de conocimiento y pensamiento). Los Sistemas Biocognitivos 
se basan en la interconexión entre los sistemas biológicos de las plantas y las percepciones y 
conocimientos humanos que han surgido de la experiencia y la observación directa.

La importancia de los Sistemas Biocognitivos radica en su capacidad para preservar y 

transmitir conocimientos ancestrales sobre el uso medicinal de las plantas, así como en su 

contribución a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Estos sistemas 

de conocimiento proporcionan información valiosa sobre las propiedades terapéuticas de 

las plantas y promueven prácticas sostenibles de recolección y uso de recursos naturales.

1

2

¡Esperemos que esta actividad de apertura basada en el momento metodológico de 
la práctica sea útil y estimulante para nuestros objetivos relacionados con los Sistemas 
Biocognitivos y la Conservación de Plantas Medicinales en Ambientes Naturales!

Explorando los tesoros de la naturaleza. Introducción a los 
Sistemas Biocognitivos y la Conservación de Plantas Medicinales

Módulo II
Sistemas biocognitivos 
tradicionales de plantas 

medicinales y conservación
en ambientes naturales
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Procedimiento

Presentación de los conceptos clave:

Realicemos una breve presentación sobre los Sistemas Biocognitivos, explicando su relación 

con las plantas medicinales y la conservación en ambientes naturales. 

Resaltemos la importancia de preservar los conocimientos ancestrales y los ecosistemas naturales.

Cierre: en nuestro cuaderno de apuntes realicemos las siguientes actividades:

Resumamos los puntos clave discutidos durante la actividad. 

Destaquemos la importancia de los Sistemas Biocognitivos y la conservación de plantas 

medicinales en la sociedad actual. 

a)

a)

b)

b)

¿Qué son los Sistemas biocognitivos?

Los Sistemas Biocognitivos son estructuras de conocimiento y comprensión que combinan los aspectos 

biológicos y cognitivos para abordar y comprender un fenómeno o un sistema complejo. Estos sistemas se 

basan en la integración de la información y la interacción entre los procesos biológicos y los procesos cognitivos.

Un ejemplo concreto de Sistemas Biocognitivos es la forma en que nuestro cerebro procesa la información 

visual. Nuestros ojos captan la información visual del entorno, que luego es procesada por el cerebro. El cerebro 

interpreta y organiza esta información, lo que nos permite reconocer objetos, rostros, colores y patrones. 

Esto implica una interacción compleja entre los sistemas biológicos de la visión y los procesos cognitivos de 

percepción y reconocimiento.

Caracterización de Sistemas biocognitivos tradicionales 
de plantas medicinales

Juegan un papel importante en el contexto de las plantas medicinales. En este 
sentido, los Sistemas Biocognitivos se refieren a la integración del conocimiento 
tradicional y empírico sobre las propiedades medicinales de las plantas con la 
comprensión de los procesos biológicos y cognitivos asociados.

1
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Las plantas medicinales y su relación con los Sistemas Biocognitivos se basan en la comprensión de los 

beneficios terapéuticos de las plantas y su aplicación en el cuidado de la salud. 

Aquí hay algunos aspectos clave de la relación entre las plantas medicinales y los Sistemas Biocognitivos:

Conocimiento tradicional. Las plantas medicinales han sido utilizadas durante siglos en diversas culturas 

para tratar enfermedades y promover la salud. Este conocimiento tradicional se ha transmitido de 

generación en generación, basado en la observación y la experiencia acumulada. 

Observación y experiencia. Los Sistemas Biocognitivos implican la observación cuidadosa de los efectos 

de las plantas medicinales en el cuerpo humano y en otros organismos. La experiencia acumulada a 

lo largo del tiempo permite comprender qué plantas son eficaces para tratar ciertos trastornos o 

enfermedades. 

Compuestos bioactivos. Las plantas medicinales contienen una amplia variedad de compuestos 

químicos que pueden tener efectos terapéuticos. Los Sistemas Biocognitivos se centran en comprender 

los procesos biológicos y los mecanismos de acción de estos compuestos. Por ejemplo, se investiga 

cómo los fitoquímicos (compuestos químicos naturales que se encuentran en las plantas) presentes 

en las plantas interactúan con los receptores en el cuerpo humano y cómo influyen en los procesos 

biológicos para promover la curación y el bienestar.

Investigación científica. Abarcan la investigación científica sobre las plantas medicinales. Los estudios 

científicos permiten identificar y caracterizar los componentes químicos de las plantas, así como evaluar 

su actividad farmacológica y los posibles efectos secundarios. 

Prácticas sostenibles. También tienen en cuenta la importancia de la conservación de las plantas 

medicinales y los ecosistemas naturales de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. La recolección y el 

uso responsable de las plantas medicinales son aspectos fundamentales para preservar su disponibilidad 

a largo plazo.

Los Sistemas Biocognitivos en relación con las plantas medicinales implican la 

observación y la experiencia acumulada a lo largo del tiempo en cuanto a los 

efectos terapéuticos de las plantas en los seres humanos y en otros organismos. 

Los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales se han transmitido 

de generación en generación, basados en la observación cuidadosa de los 

síntomas, la aplicación de las plantas y las respuestas obtenidas.

2

Plantas medicinales y su relación con los sistemas 
biocognitivos

a)

b)

c)

d)

e)
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Importancia de la dinámica funcional del sistema 
biocognitivo Tradicional de plantas medicinales en 
el bienestar corporal-ambiental y la conservación

La dinámica funcional del Sistema Biocognitivo tradicional de plantas medicinales es de gran 

importancia tanto para el bienestar corporal-ambiental para la conservación de la biodiversidad. 

Aquí se exploran los aspectos clave de su importancia:

El sistema biocognitivo tradicional de plantas medicinales ofrece un enfoque integral para 

el cuidado de la salud. Estas plantas contienen compuestos bioactivos que pueden tener 

propiedades terapéuticas, contribuyendo al bienestar y equilibrio del cuerpo humano. 

El conocimiento tradicional sobre la utilización de plantas medicinales permite a las personas 

aprovechar estas propiedades para tratar y prevenir diversas enfermedades y dolencias. Al tener en 

cuenta la dinámica funcional de este sistema, se promueve un enfoque holístico para el bienestar 

corporal, considerando la interacción entre el organismo humano y las plantas medicinales.Bi
en

es
ta

r  c
or

po
ra

l

1.

1.

1.

2.

2.

2.

El sistema biocognitivo tradicional de plantas medicinales también tiene implicaciones para 

el bienestar ambiental. Al utilizar plantas medicinales de manera sostenible y respetuosa con 

el entorno, se promueve la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas en los que 

estas plantas crecen. 

La recolección y el uso responsable de las plantas medicinales, combinado con el conocimiento 

tradicional de cómo y cuándo recolectar, contribuye a mantener la salud de los ecosistemas 

y asegurar la disponibilidad de estas plantas a largo plazo. La preservación de la diversidad 

biológica también es esencial para la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de los 

ecosistemas frente a los cambios ambientales.

El sistema biocognitivo tradicional de plantas medicinales también abarca la conservación 

del conocimiento tradicional transmitido de generación en generación. Este conocimiento 

ancestral contiene valiosa información sobre las propiedades medicinales de las plantas, así 

como sobre las prácticas de recolección, preparación y aplicación. 

La dinámica funcional de este sistema implica la preservación y transmisión de este 

conocimiento, evitando que se pierda con el tiempo. La conservación del conocimiento 

tradicional no solo es importante desde una perspectiva cultural, sino también porque 

proporciona información valiosa para la investigación científica y para el desarrollo de 

estrategias de conservación.
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En Bolivia, existen diversos Sistemas Biocognitivos tradicionales relacionados con el uso de plantas medicinales. 

Estos sistemas están arraigados en las prácticas ancestrales de las diferentes culturas indígenas presentes en el 

país. A continuación, se mencionan algunos de los Sistemas Biocognitivos tradicionales de plantas medicinales 

en Bolivia:

Tipos de sistemas biocognitivos tradicionales de 
plantas medicinales en Bolivia

Medicina Tradicional Aymara. El pueblo Aymara tiene una rica tradición de conocimiento sobre plantas 

medicinales. Su sistema biocognitivo se basa en el uso de plantas nativas o de usa frecuente de la región 

altiplánica, como ser:

Muña (Minthostachys mollis.). La muña es una planta aromática y medicinal 

utilizada ampliamente en el altiplano. Sus hojas se emplean en infusiones para 

aliviar problemas digestivos, como la indigestión y los gases. También se utiliza 

para tratar resfriados, dolores de cabeza y problemas respiratorios.

Coca (Erythroxylum coca). La coca es una planta sagrada y medicinal que ha 

sido utilizada por las culturas indígenas de los Andes durante siglos. Las hojas de 

coca se mastican o se preparan en infusiones para proporcionar energía, aliviar 

el mal de altura y mejorar la digestión. También se cree que tiene propiedades 

analgésicas y estimulantes.

Quinua (Chenopodium quinoa). La quinua es una planta alimenticia de alto valor 

nutricional, pero también se utiliza con fines medicinales en el altiplano. Se conoce 

que tiene propiedades digestivas, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a 

regular la presión arterial. Se utiliza en forma de harina, infusiones o cataplasmas.

Cola de caballo (Equisetum bogotense). La cola de caballo es una planta 

abundante en el altiplano y se utiliza tradicionalmente para tratar problemas 

renales y del tracto urinario, como cálculos renales e infecciones urinarias. También 

se considera un diurético natural y se utiliza para fortalecer el cabello, las uñas y 

los huesos.

Medicina Tradicional Quechua. El pueblo Quechua también tiene una tradición ancestral en el uso de plantas 

medicinales. Su sistema biocognitivo combina el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas 

con rituales y prácticas espirituales para lograr la curación. Plantas ampliamente utilizadas en su medicina 

tradicional. A continuación, se mencionan algunas plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional 

quechua junto con sus rituales y prácticas asociadas:
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San Pedro (Echinopsis pachanoi). El San Pedro es un cactus sagrado utilizado en 

ceremonias rituales para la expansión de la conciencia y la conexión espiritual. Se 

considera un maestro espiritual y se utiliza en forma de infusiones o brebajes para 

facilitar la curación emocional, el autoconocimiento y la introspección.

Coca (Erythroxylum coca). La coca es una planta central tambien en la cultura 

quechua y se utiliza tanto a nivel medicinal como en prácticas espirituales. Se 

mastica o se prepara en infusiones durante rituales para conectarse con el mundo 

espiritual, purificar el cuerpo y fortaleza en labores cotidianas.

Huamanripa (Senecio tephrosioides Turcz). El Huamanripa es una planta utilizada 

en la medicina quechua para tratar problemas digestivos y enfermedades 

relacionadas con el hígado y el estómago. Se emplea en infusiones y cataplasmas, 

y durante su uso se realizan rituales y oraciones para pedir la intervención de los 

espíritus protectores.

La Huamanripa es una planta medicinal que se usó mucho durante la pandemia 

de la COVID-19 para tratar problemas respiratorios y dolores. Esta planta tiene 

sustancias químicas como aceites esenciales, terpenos y otros, que ayudan 

a combatir bacterias, inflamaciones y estrés. Así, la Huamanripa puede aliviar, 

prevenir y curar enfermedades crónicas y leves que afectan al sistema respiratorio.

Molle (Schinus molle). El Molle es un árbol sagrado en la cultura quechua y se 

utiliza con fines medicinales y espirituales. Sus hojas y frutos se utilizan en infusiones 

para tratar enfermedades respiratorias, digestivas y renales. Además, se realizan 

rituales de agradecimiento y conexión con la naturaleza durante su recolección 

y preparación.

Medicina Tradicional Guaraní. Los Guaraníes, una etnia indígena presente en Bolivia, tienen su propio Sistema 

Biocognitivo basado en el uso de plantas medicinales para tratar diversas enfermedades. Su conocimiento 

tradicional se ha transmitido de generación en generación y se basa en la observación de la naturaleza y la 

relación entre las plantas y el cuerpo humano.

(Mentha piperita). La “menta”, es otra planta medicinal importante en la medicina 

tradicional guaraní. Se utiliza en infusiones para aliviar dolores de cabeza, 

problemas digestivos y dolores musculares. Durante su uso, se pueden realizar 

rituales de purificación y protección espiritual.

Ilex paraguariensis. Esta planta, conocida como “yerba mate” en español, tiene 

un papel significativo en la medicina tradicional guaraní. Se utiliza para preparar 

una infusión llamada “mate”, que se consume para obtener energía, aliviar la fatiga 
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y mejorar la digestión. El consumo del mate también se asocia con rituales de 

socialización y conexión espiritual.

Kapi’i (Aloysia citriodora). El Kapi’i, también conocido como “cedrón”, se utiliza 

en la medicina tradicional guaraní para tratar problemas digestivos, calmar los 

nervios y aliviar el estrés. Se prepara en infusiones y se asocia con rituales de 

relajación, equilibrio y conexión espiritual.

Es importante destacar que el uso de estas plantas medicinales en la Medicina Tradicional Guaraní está arraigado 

en su cosmovisión y en la conexión con los espíritus de la naturaleza. Los rituales y prácticas espirituales son 

fundamentales para establecer una relación armoniosa con el entorno natural y buscar la curación integral del 

cuerpo y el espíritu. Es recomendable buscar la guía y el conocimiento de chamanes y expertos locales para un 

uso adecuado y respetuoso de estas plantas en el contexto de la medicina tradicional guaraní.

Valoremos las plantas medicinales a partir de sus propiedades, usos tradicionales y potenciales beneficios para la salud.

Primer momento

Investigación previa. Antes de realizar la valoración, dediquemos unos minutos a investigar sobre las 

plantas medicinales de nuestro interés. Podemos consultar la teoría que vimos en la presente unidad; 

libros, artículos científicos o fuentes confiables para obtener información sobre las propiedades 

medicinales de las plantas y sus usos tradicionales.

Segundo momento, duración: 30 minutos

Selección de plantas. Elijamos al menos tres plantas medicinales que sean de nuestro interés, que sean 

relevantes para nuestro contexto, tengamos presente que debemos variar con nuestros compañeros. 

Conseguir plantas locales o ampliamente conocidas, para pegarlas cada una en una hoja.

Usos tradicionales. en una plana como mínimo, anotemos lo investigado sobre los usos tradicionales 

de cada planta, respondiendo las siguientes preguntas:

¿En qué culturas, comunidades o naciones y pueblos indígena originario campesino, se han 

utilizado las plantas medicinales históricamente? 

¿Para qué afecciones o enfermedades se han utilizado estas plantas? 

Adjuntemos esta información junto con las propiedades medicinales.

Evidencia científica. En otra plana investiguemos evidencias científicas que respalden los usos 

tradicionales y propiedades medicinales de las plantas seleccionadas. Podemos revisar estudios 

científicos, revisiones sistemáticas o bases de datos especializadas. Anotemos la información relevante 

y las referencias de los estudios encontrados.

Reflexionemos

1.

2.

3.
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Recordemos que esta actividad de valoración se basa 

en la recopilación de información y no sustituye el 

consejo médico profesional. Siempre es importante 

consultar a un profesional de la salud y/o en medicina 

tradicional antes de utilizar plantas medicinales 

con fines terapéuticos, especialmente si tienemos 

alguna condición médica o si estamos tomando 

medicamentos.

Dossier de plantas medicinales: propiedades y usos

Realicemos un dossier con la actividad anterior de la valoración que realicemos, considerando lo siguiente:

El dossier debe tener una estructura clara, un lenguaje formal y respetuoso, y una extensión de entre dos y cuatro páginas. 

Podemos utilizar ejemplos concretos para ilustrar nuestras valoraciones, siempre que sean objetivas y constructivas. 

Recordemos que el objetivo del dossier es ofrecer una retroalimentación útil y honesta a nuestros compañeros, no 

juzgarlos ni criticarlos.

Este documento es una guía informativa y no reemplaza la consulta con un profesional de la salud. Es importante destacar 

que antes de utilizar plantas medicinales con fines terapéuticos, se recomienda buscar orientación médica y considerar 

posibles contraindicaciones.

Planta Medicinal 1 (fotografías).

Consolidemos lo aprendido

1.

Unidad temática Nº 2. Aprovechamiento y conservación de 
plantas medicinales en ambientes naturales
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Aprovechamiento y conservación de plantas medicinales en ambientes naturales.

Desarrollo:

Los participantes deben preparar 2 preguntas en tarjetas (5 minutos) 

En tarjetas o papel pequeño y bolígrafos o lápices las y los participantes deben escribir 

dos preguntas relacionadas con el tema del aprovechamiento y la conservación de plantas 

medicinales en ambientes naturales. 

Planteemos preguntas desafiantes, abiertas y que promuevan la reflexión.

Dinámica de preguntas (10 minutos) 

Cada participante tomará una tarjeta o papel con una pregunta y la leerá en voz alta. 

A medida que cada pregunta es leída, permitamos que los participantes compartan sus 

respuestas, ideas o comentarios relacionados con la pregunta planteada. 

Reflexión final (3 minutos) 

Una vez que se han abordado varias preguntas, invitemos a los participantes a reflexionar sobre 

lo discutido. 

Planteemos algunas preguntas de reflexión general, como:

¿Qué nuevos conocimientos o ideas han surgido durante la dinámica?

¿Cómo pueden aplicarse estos conocimientos en la práctica del aprovechamiento y 

conservación de plantas medicinales en ambientes naturales?

¿Qué desafíos podrían surgir en la implementación de estrategias de conservación de 

las plantas medicinales?

¿Qué acciones individuales o colectivas se pueden tomar para promover la conservación 

de plantas medicinales en nuestro entorno?

Recordemos adaptar esta dinámica según el tamaño y las características de nuestros grupos. Podemos agregar 

o modificar preguntas de acuerdo con los intereses y conocimientos de los participantes.

Trabajemos

1.

a.

a.

a.

b.

b.

2.

3.

b.
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El uso sostenible de las plantas medicinales nativas 

es fundamental para asegurar su conservación 

a largo plazo y promover la preservación de 

la biodiversidad. A continuación, se presentan 

algunas prácticas y consideraciones importantes 

para un uso sostenible de estas plantas.

Conocimiento y respeto de las plantas medicinales y su entorno

El conocimiento y respeto de las plantas medicinales y su entorno es fundamental para su uso sostenible 

y conservación. Aquí se presentan algunas pautas para adquirir y aplicar este conocimiento de manera 

responsable:

Es fundamental adquirir un conocimiento sólido sobre las plantas medicinales nativas, incluyendo su 

identificación, propiedades medicinales y formas adecuadas de recolección.

Aprendamos a reconocer y respetar los hábitats naturales de las plantas medicinales. Comprendamos 

cómo interactúan con otros organismos y cómo su recolección puede afectar el equilibrio ecológico.

Recolectemos solo la cantidad necesaria y evitemos la sobreexplotación. Enfoquémonos en partes 

de la planta que no comprometan su supervivencia, como hojas, flores o frutos.

Consideremos la posibilidad de cultivar nuestras propias plantas medicinales en huertos o jardines, 

especialmente aquellas que son difíciles de encontrar o están en riesgo.

Recolección responsable

Recolectemos de manera selectiva y en cantidades adecuadas, evitando el agotamiento de las 

poblaciones de plantas.

Prioricemos la recolección de partes de la planta que no afecten su supervivencia, como hojas, flores 

o frutos, en lugar de la planta completa.

Cultivo y propagación

Fomentemos el cultivo de plantas medicinales nativas en huertos o jardines, lo que contribuye a su 

conservación y reduce la presión sobre las poblaciones silvestres.

Consideremos la posibilidad de participar en programas de propagación de plantas nativas, como 

viveros comunitarios o proyectos de restauración ecológica.

Uso sostenible de las plantas medicinales nativas
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Uso responsable y ético

Utilicemos las plantas medicinales de manera responsable y consciente, siguiendo las indicaciones y 

dosis recomendadas por expertos en Medicina Tradicional ancestral Boliviana, médicos tradicionales 

ancestrales y/o Guías espirituales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y 

afrobolivianos.

Promovamos el comercio justo y el apoyo a las comunidades locales que cultivan y recolectan plantas 

medicinales de manera sostenible.

Investigación y colaboración

Apoyemos la investigación científica sobre las propiedades y usos de las plantas medicinales nativas, 

así como sobre su conservación.

Fomentemos la colaboración entre las y los Médicos tradicionales ancestrales, naturistas, guías 

espirituales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos, comunidades 

indígenas y expertos locales para compartir conocimientos tradicionales y científicos.

Educación y conciencia

Sensibilicemos a la sociedad sobre la importancia de las plantas medicinales nativas y su conservación.

Promovamos la educación sobre la identificación, recolección responsable y usos adecuados de las 

plantas medicinales, tanto en comunidades locales como en el público en general.

La recolección de plantas medicinales en Bolivia tiene 

profundas raíces en la cultura y tradiciones de las 

naciones y pueblos indígenas originarios y afroboliviana. 

Sin embargo, es crucial llevar a cabo esta actividad de 

forma responsable y sostenible con el fin de preservar 

la biodiversidad y mantener el equilibrio ecológico. Los 

médicos tradicionales, guías espirituales, parteras, parteros 

y naturistas reconocidos, como representantes de las 

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y 

afrobolivianos, deben tener en cuenta estos aspectos 

fundamentales. A continuación, se presentan algunas pautas específicas para la recolección de plantas 

medicinales en Bolivia:

Es importante el conocimiento de las plantas medicinales

Es primordial que tengamos un conocimiento profundo sobre las plantas medicinales nativas 

de Bolivia, incluyendo sus nombres locales, propiedades medicinales y formas tradicionales 

de uso.

Recolección de plantas medicinales

a.
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La transmisión de conocimientos ancestrales es clave, por eso es fundamental que consultemos 

a los sabios locales, a las médicas y médicos tradicionales, guías espirituales, parteras, parteros 

y naturistas reconocidos quienes poseen un conocimiento ancestral sobre las plantas y su 

aplicación terapéutica.

Respeto a las áreas protegidas y comunidades indígenas

Evitemos la recolección de plantas medicinales en áreas protegidas, como parques nacionales 

o reservas naturales, donde la recolección puede estar restringida o prohibida.

Si deseamos recolectar ciertas plantas medicinales en tierras indígenas originarias campesinas, 

respetemos las normas y prácticas de las comunidades locales, obteniendo los correspondientes 

y siguiendo las directrices establecidas por ellos.

Conservación de especies en peligro

Evitemos recolectar plantas medicinales en peligro de extinción o en riesgo de desaparecer. 

Estas especies deben protegerse y conservarse para asegurar su supervivencia.

Métodos de recolección adecuados

Utilicemos técnicas de recolección selectiva, priorizando partes de la planta que no 

comprometan su supervivencia, como hojas, flores o cortezas.

Evitemos arrancar la planta entera o dañar sus raíces, ya que esto puede poner en peligro su 

regeneración; consideremos lo siguiente:

Extracción por corte. Se utiliza para plantas medicinales que tienen partes específicas 

que se pueden obtener mediante un corte preciso. Por ejemplo, algunas cortezas se 

pueden extraer realizando una incisión en el tronco sin dañar la planta en su totalidad.

Desenterrado selectivo. Algunas plantas medicinales tienen propiedades curativas en sus 

raíces, por lo que en los casos necesarios se puede realizar un desenterrado cuidadoso 

de la planta. Sin embargo, este método debe ser utilizado con precaución y solo cuando 

sea realmente necesario, ya que puede afectar la supervivencia de la planta.

Cultivo en huertos medicinales. Una forma sostenible de obtener plantas medicinales 

es cultivarlas en huertos o jardines específicos. Esto garantiza un suministro constante 

y controlado, reduce la presión sobre las poblaciones silvestres y promueve la 

conservación de las especies.

Temporada y momento de recolección

Aprendamos sobre la temporada y el momento adecuado para recolectar cada planta 

medicinal en particular. Algunas especies pueden ser más efectivas en ciertos momentos del 

año o durante etapas específicas de su ciclo de vida.

Utilicemos métodos y herramientas adecuadas

Utilicemos tijeras, cuchillos o cestas de recolección para evitar dañar la planta y su entorno.

Recordemos no usar métodos destructivos, como arrancar la planta entera o dañar sus raíces.

b.

c.

d.

e.

1.

2.

3.

f.
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Métodos de secado y almacenamiento

Una vez recolectadas las plantas medicinales, sequémoslas adecuadamente para conservar sus 

propiedades. Evitemos la humedad y la exposición directa al sol durante el proceso de secado.

Almacenemos las plantas en recipientes herméticos y etiquetados correctamente para 

evitar la contaminación y el deterioro.

Comercio justo y respeto a las comunidades locales

Siempre que sea posible, consigamos plantas medicinales de fuentes locales y apoyemos 

el comercio justo con las comunidades indígenas que practican una recolección sostenible 

y responsable.

Valoremos el conocimiento tradicional y la participación de las comunidades locales en la 

recolección y comercialización de las plantas medicinales.

Recordemos que la recolección de plantas medicinales en Bolivia está relacionada con las tradiciones y 

cosmovisión indígena. Respetar estas prácticas ancestrales y contribuir a la conservación de la biodiversidad 

son fundamentales para garantizar un uso sostenible y responsable de las plantas medicinales en el país.

g.

h.

La dinámica de conservación, conocimiento y uso de la 

vegetación medicinal es un tema de vital importancia 

en el ámbito de la salud y el bienestar humano. A lo 

largo de la historia, las plantas han sido utilizadas por 

diversas culturas como fuente de medicina natural, y 

su conservación y uso responsable se han convertido 

en una necesidad urgente en la actualidad, bajo este 

entendido en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia 

tenemos la Ley 459 y el Decreto supremo 2436, Ley de 

Medicina Tradicional Ancestral Bolivia y su reglamento.

Recolección de plantas medicinales

Sin embargo, debido al aumento de la demanda, la sobreexplotación y la destrucción de hábitats naturales, 

muchas especies de plantas medicinales se encuentran en peligro de extinción. Esto plantea la necesidad de 

adoptar estrategias de conservación efectivas y fomentar un uso sostenible y el fortalecimiento de la medicina 

tradicional en Bolivia y la cualificación de las y los médicos tradicionales.

Existen varios aspectos clave para la conservación de la vegetación medicinal tradicional en Bolivia:
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Uso sostenible y prácticas 
de recolección responsable.
Fomentar prácticas de 

recolección sostenible y 

responsable es esencial para 

evitar la sobreexplotación 

de las plantas medicinales. 

Se deben establecer pautas 

para la recolección adecuada 

y la cantidad permitida para 

garantizar la regeneración 

de las poblaciones.

Fortalecimiento de las 
comunidades locales.
Empoderar a las 

comunidades indígenas 

y locales que tienen un 

vínculo profundo con 

la vegetación medicinal 

tradicional es clave para su 

conservación. Involucrar 

a estas comunidades en 

la toma de decisiones y la 

gestión de proyectos de 

conservación garantizará la 

sostenibilidad a largo plazo.

Promoción y educación 
sobre la medicina 
tradicional. Fomentar 

la educación sobre la 

medicina tradicional y 

sus beneficios ayudará a 

crear conciencia sobre la 

importancia de conservar 

y utilizar estas plantas 

de manera adecuada y 

respetuosa.

Bolivia, un país rico en biodiversidad, alberga una amplia variedad de especies de plantas medicinales nativas 

que han sido utilizadas por siglos en la medicina tradicional de diferentes comunidades indígenas, originarias 

campesinas y locales. Estas plantas poseen propiedades terapéuticas únicas que han sido transmitidas de 

generación en generación. En este tema, exploraremos algunas de las especies de plantas medicinales nativas 

de Bolivia y las propiedades medicinales que las caracterizan. A continuación, presentaremos una selección de 

especies de plantas medicinales nativas y describiremos algunas de sus propiedades medicinales conocidas.

Especies de plantas medicinales nativas y sus propiedades

Reconocimiento del 
conocimiento tradicional. 
Es esencial valorar y respetar 

el conocimiento ancestral 

de las comunidades 

indígenas y locales sobre 

las propiedades y usos de 

las plantas medicinales. Este 

saber tradicional ha sido 

transmitido oralmente de 

generación en generación 

y constituye un patrimonio 

cultural invaluable que debe 

ser protegido y preservado.

Investigación científica 
y documentación. Es 

fundamental llevar a 

cabo investigaciones 

científicas para comprender 

mejores las propiedades 

medicinales de las plantas 

utilizadas en la medicina 

tradicional boliviana. La 

documentación adecuada 

de esta información 

permitirá respaldar su 

conservación y validar su 

eficacia terapéutica.

Protección de hábitats 
naturales. Muchas de 

las plantas medicinales 

tradicionales crecen 

en hábitats naturales 

específicos, como bosques, 

selvas y áreas protegidas. 

La conservación de 

ecosistemas es vital para 

garantizar la supervivencia 

de las especies de plantas 

medicinales.
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La coca (Erythroxylum coca). Es una planta nativa de clima tropical y subtropical en América del Sur, 

incluyendo Bolivia. donde es conocida por sus propiedades estimulantes y medicinales. 

Sin embargo, es importante destacar que el consumo tradicional de la hoja de coca en Bolivia es 

diferente sobre todo tradicional en las diferentes regiones del Estado Plurinacional de Bolivia. La 

masticación, acullicu o bolo de las hojas de coca es una práctica ancestral que inició en la región 

andina con un valor cultural y medicinal u trascendió en el tiempo.

Las hojas de coca contienen nutrientes como vitaminas, minerales y antioxidantes, y se utilizan 

tradicionalmente para aliviar el cansancio, el dolor de cabeza y mejorar la digestión. También se 

considera un estimulante suave y se utiliza para combatir el mal de altura (soroche) en las zonas 

montañosas.

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). Es una planta nativa de la Amazonía y que también se encuentra 

en Bolivia. Sus semillas son conocidas por ser una excelente fuente de nutrientes y beneficios para la 

salud.

Las semillas de Sacha Inchi son ricas en ácidos grasos esenciales, especialmente omega-3 y omega-6, 

que son importantes para la salud cardiovascular y cerebral. Estos ácidos grasos ayudan a reducir 

los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, promoviendo la salud del corazón y el sistema 

circulatorio, también contienen proteínas, fibra, antioxidantes y minerales como el calcio, el magnesio 

y el hierro. Estos nutrientes contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud ósea y 

muscular, y promover la salud general del organismo.

El consumo de Sacha Inchi se ha asociado con diversos beneficios para la salud, como la reducción de la 

inflamación, el alivio de los síntomas de la artritis, la mejora de la salud cerebral y la promoción de una piel 

saludable, se pueden consumir crudas, tostadas, en forma de aceite o en polvo. Se utilizan en la cocina para 

agregar sabor y nutrientes a diversos platos, como ensaladas, batidos, aderezos y postres.

La conservación, diversidad, conocimiento y uso de plantas medicinales nativas 

son aspectos fundamentales para preservar la salud humana y el equilibrio 

ecológico, por esta razón exploraremos la importancia de la conservación, 

diversidad, conocimiento y uso de las plantas medicinales nativas. Adoptando 

un enfoque holístico, analizaremos cómo la interacción entre estos aspectos 

puede contribuir tanto a la salud humana como a la sostenibilidad de los 

ecosistemas. Aquí conoceremos cada uno de estos puntos:

Conservación, diversidad, conocimiento y uso de plantas 
medicinales nativas



D
IR

EC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 A

LT
ER

N
AT

IV
A

44

La conservación de las plantas 

medicinales nativas implica proteger 

y preservar su hábitat natural. Esto 

implica la conservación de los 

ecosistemas donde estas plantas 

crecen, evitando la deforestación, 

la degradación del suelo y la 

contaminación. La conservación 

también implica la protección de las 

especies en peligro de extinción y la 

promoción de prácticas sostenibles 

de recolección y cultivo.

La diversidad de plantas medicinales 

nativas es esencial para garantizar una 

amplia gama de opciones terapéuticas. 

Cada planta tiene compuestos 

químicos únicos que pueden tener 

propiedades medicinales específicas. 

La diversidad de plantas medicinales 

también es importante para evitar la 

dependencia de unas pocas especies 

y reducir el riesgo de pérdida de 

conocimientos y recursos.

El conocimiento tradicional sobre las 

plantas medicinales nativas es invaluable. 

Las comunidades indígenas y locales 

han acumulado un vasto conocimiento 

sobre las propiedades medicinales de las 

plantas a lo largo de generaciones. Este 

conocimiento incluye la identificación 

de las plantas, las formas de preparación 

y administración, y las dosis adecuadas. 

Es importante valorar y respetar este 

conocimiento ancestral y promover su 

transmisión a las generaciones futuras.

El uso adecuado de las plantas medicinales 

nativas implica su utilización de manera 

responsable y segura. Esto implica conocer 

las propiedades y contraindicaciones de 

cada planta, así como las dosis adecuadas. 

Es importante consultar a profesionales de 

la salud, como médicos, fitoterapeutas o 

herbolarios, para obtener orientación sobre 

el uso adecuado de las plantas medicinales 

y evitar posibles efectos adversos.

Las plantas medicinales nativas poseen un gran 

potencial para mejorar la salud humana y mantener 

el equilibrio ecológico de cada región. Sin embargo, 

es necesario utilizarlas de manera adecuada, 

teniendo en cuenta cuatro elementos esenciales: 

conservación, diversidad, conocimiento y uso. La 

conservación implica proteger y preservar el entorno 

natural de estas plantas, impidiendo su explotación 

excesiva y la degradación de sus hábitats. Por otro 

lado, la diversidad se refiere a reconocer y valorar la amplia gama de opciones terapéuticas que las plantas 

ofrecen, tanto a nivel de especies como dentro de ellas.
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El repoblamiento de las plantas medicinales originarias o nativas es una estrategia importante para conservar 

y preservar estas especies. El repoblamiento implica la reintroducción y cultivo de estas plantas en sus hábitats 

naturales o en áreas adecuadas para su crecimiento.

Existen varias acciones que se pueden tomar para promover el repoblamiento de plantas medicinales originarias 

o nativas:

Repoblamiento de las plantas medicinales originarias o nativas

Identificación de especies prioritarias. Es fundamental identificar las plantas medicinales 

originarias o nativas que requieren una atención especial debido a su escasez, amenazas 

o importancia cultural. Esto permitirá focalizar los esfuerzos de repoblamiento en aquellas 

especies más relevantes.

Cultivo y propagación. Se pueden establecer viveros o áreas de cultivo para reproducir 

estas plantas y aumentar su disponibilidad. Esto implica la recolección de semillas o 

esquejes de plantas maduras y su posterior siembra y cuidado.

Educación y sensibilización. Es importante educar a las comunidades locales, agricultores 

y profesionales de la salud sobre la importancia de las plantas medicinales nativas y su 

conservación. Esto puede incluir talleres, capacitaciones y programas de sensibilización 

para promover su uso sostenible y evitar la sobreexplotación.

Amenazas en la conservación de plantas medicinales nativas

La conservación de plantas medicinales nativas es de vital importancia debido a su papel fundamental en la 

salud humana, el equilibrio ecológico y la hicieron de la biodiversidad. Estas plantas han sido utilizadas durante 

siglos por diferentes culturas y comunidades indígenas en todo el mundo para tratar y prevenir diversas 

enfermedades y dolencias. Sin embargo, en la actualidad, se enfrenta a una serie de amenazas que ponen en 

peligro su existencia y su potencial terapéutico.

La pérdida de hábitat debido a la deforestación, la urbanización y los cambios en el uso de la tierra, así como 

la sobreexplotación y la recolección no regulada, han llevado a la disminución de las poblaciones de plantas 

medicinales nativas. Además, el cambio climático y la introducción de especies invasoras representan desafíos 

adicionales, alterando los ecosistemas y modificando la distribución y el crecimiento de estas plantas.
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La destrucción y fragmentación de 

los hábitats naturales debido a la 

deforestación, urbanización, agricultura 

intensiva y otros cambios en el uso de la 

tierra pueden reducir las poblaciones de 

plantas medicinales nativas.

La falta de información y comprensión 

sobre el valor y la importancia de las 

plantas medicinales nativas puede resultar 

en la pérdida de prácticas tradicionales 

de recolección y uso, así como en la falta 

de acción para su conservación.

La recolección no regulada y excesiva 

de plantas medicinales nativas para uso 

comercial, así como para la medicina 

tradicional, puede agotar las poblaciones 

y poner en peligro su existencia.

La contaminación del suelo, el agua y 

el aire debido a la actividad industrial, 

la agricultura intensiva y el uso de 

productos químicos puede tener efectos 

perjudiciales en las plantas medicinales 

nativas y en los ecosistemas en los que se 

encuentran.

Los cambios en los patrones climáticos 

pueden afectar la distribución y el 

crecimiento de las plantas medicinales 

nativas, alterando su hábitat y reduciendo 

su disponibilidad.

La introducción de especies exóticas 

invasoras puede competir con las plantas 

medicinales nativas por recursos como 

la luz solar, el agua y los nutrientes, 

alterando los ecosistemas y reduciendo 

la diversidad vegetal.

Fortalecemos el momento metodológico de la valoración al reflexionar y analizar críticamente los Sistemas 

Biocognitivos tradicionales de plantas medicinales, su aprovechamiento y conservación en ambientes naturales.

¿Cuáles son los conocimientos y prácticas tradicionales relacionados con el aprovechamiento 

de plantas medicinales en tu comunidad o región?

a.

Reflexionemos
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¿Cómo se transmiten estos conocimientos de generación en generación?

 ¿Qué estrategias se utilizan para la conservación de las plantas medicinales en su entorno 

natural?

 ¿Cómo se valora y se reconoce el conocimiento de los Sistemas Biocognitivos tradicionales de 

plantas medicinales en la sociedad?

b.

c.

d.

Consolidemos lo aprendido

Realicemos un “Manual de Plantas Medicinales Nativas y su Conservación Sostenible”. Este producto tangible 

sería una guía práctica que recopilaría toda la información consultada anteriormente sobre las especies de 

plantas medicinales nativas, sus propiedades, métodos de recolección, conservación, amenazas y acciones de 

valoración.

El manual podría incluir los siguientes elementos:

Introducción. Breve explicación sobre la importancia de las plantas medicinales nativas y la necesidad 

de conservar su diversidad.

Catálogo de plantas medicinales. Una sección dedicada a describir las diferentes especies de plantas 

medicinales nativas, incluyendo sus nombres científicos y comunes, características, propiedades 

medicinales, formas de uso y posibles contraindicaciones.

Métodos de recolección sostenible. Información detallada sobre los métodos adecuados de 

recolección de plantas medicinales, enfatizando la importancia de respetar los ciclos naturales de las 

plantas y evitar la sobreexplotación.

Conservación de plantas medicinales. Explicación de las principales amenazas a las plantas medicinales 

nativas y cómo contribuir a su conservación, promoviendo la protección de su hábitat natural, la 

siembra de especies en peligro y la creación de áreas de conservación.

Valoración y conocimiento tradicional. Inclusión de reflexiones sobre el valor del conocimiento 

tradicional asociado a las plantas medicinales y cómo fomentar su reconocimiento y habían, 

promoviendo la colaboración con las comunidades indígenas y locales.

Actividades prácticas. Propuesta de actividades grupales o individuales que permitan profundizar 

en el tema, como la identificación de plantas medicinales en el entorno, la creación de huertos 

medicinales o la organización de jornadas de sensibilización.

Recursos adicionales. Lista de referencias bibliográficas, páginas web y organizaciones relacionadas 

con la conservación y el uso sostenible de plantas medicinales nativas.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

2.
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Objetivo holístico del módulo

Analizamos,  desarrollamos e implementamos el conocimiento práctico de la agroecología 
en el cultivo, manejo, procesamiento reconociendo de los elementos naturales  y estudiando 
los agroecosistemas relacionados con las plantas medicinales, promoviendo enfoques 
diversificados, sostenibles que respeten los ciclos naturales y reduzcan la dependencia de 
insumos externos, enriqueciendo  y potenciando la práctica de  la medicina tradicional y la 
conservación del entorno en respeto y armonía con la Madre Tierra.

Los participantes se dividen en grupos pequeños. Cada grupo recibe 
una guía de plantas medicinales que enumera algunas especies 
comunes y sus características medicinales. Los grupos exploran un 
área natural cercana, como un jardín, un parque o un sendero, en 
busca de las plantas mencionadas en la guía.

Partamos desde nuestra experiencia

Unidad temática Nº 1. Los elementos naturales en 
la medicina tradicional

A medida que los grupos encuentran las plantas, toman notas, fotografías y dibujos de cada planta. 
Discutamos las características específicas de cada planta, como la forma de las hojas, el color de las 
flores y otros detalles relevantes para su identificación y en el proceso compartamos con nuestros 
compañeros cómo se sintieron al conectarse con la naturaleza de esta manera y cómo ven la 
importancia de las plantas medicinales en la medicina tradicional, como el siguiente ejemplo:

Módulo III
Elementos medicinales 

- cultivo, manejo y 
procesamiento de

plantas medicinales
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Jengibre

Características 
medicinales

Importancia 

Sábila

Características 
medicinales

Importancia 

Eucalipto

Características 
medicinales

Importancia 

En muchas culturas alrededor del mundo, la medicina 
tradicional ha utilizado elementos naturales, como plantas, 
minerales y otros recursos provenientes del entorno, para tratar 
diversas enfermedades y mantener la salud. Estos elementos 
naturales se basan en el conocimiento acumulado a lo largo 
de generaciones ya menudo se utilizan en forma de infusiones, 
ungüentos, cataplasmas u otras preparaciones. 

En el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia, la medicina 
tradicional y el uso de elementos naturales tienen una relevancia 
significativa debido a la diversidad cultural de las 36 naciones 
y pueblos indígenas. Bolivia es un país que alberga una gran 
variedad de grupos étnicos y culturas, cada uno con sus propias 
tradiciones y sistemas de sanación. 

Introducción

Plantas medicinales. Las comunidades 
indígenas en Bolivia han mantenido 
un conocimiento profundo sobre las 
propiedades curativas de diversas 
plantas. Hierbas como la quina, la muña, 
el ajenjo y la liwa (hierba santa) son 
utilizadas para tratar diferentes dolencias. 
La coca, por ejemplo, es una planta 
sagrada que se considera energizante y 
útil para la altura y el mal de altura.

Rituales y elementos espirituales. 
En muchas tradiciones indígenas 
bolivianas, los elementos naturales 
son considerados portadores de 
energía espiritual y se incorporan en 
rituales de sanación. El uso de hierbas 
en sahumerios, baños de vapor y 
limpiezas energéticas es una parte 
integral de estas prácticas.
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Productos de origen 
animal. En algunas 
comunidades, partes 
de animales como 
huesos, plumas y pieles 
se utilizan con fines 
terapéuticos y rituales. 
Estos elementos están 
imbuidos de significados 
espirituales y se utilizan 
en ceremonias para 
restaurar el equilibrio y la 
armonía.

Guías Espirituales  de 
distintas culturas. En 
muchas comunidades 
indígenas, los chamanes 
y curanderos son figuras 
clave en la medicina 
tradicional. Estos 
expertos combinan 
su conocimiento de 
elementos naturales con 
habilidades espirituales 
y de comunicación 
con el mundo invisible 
para detectar y tratar 
enfermedades.

Minerales y tierras. Los 
minerales y arcillas son 
componentes valiosos 
en la medicina tradicional 
boliviana. La geoterapia, 
que implica la aplicación 
de barro y arcilla para 
tratar afecciones de 
la piel y el sistema 
musculoesquelético, es 
una práctica que se ha 
transmitido a lo largo de 
las generaciones.

Son figuras destacadas en las culturas indígenas de los 
Andes, incluida Bolivia, que desempeñaron papeles 
clave en la transmisión del conocimiento ancestral, la 
espiritualidad y la medicina tradicional. El término “amauta” 
proviene del quechua y significa “sabio”, “maestro” o 
“guía”. Estas figuras son respetadas y reconocidas por su 
profundo entendimiento de la cosmovisión indígena, su 
capacidad para interpretar las fuerzas de la naturaleza y 
su habilidad para sanar tanto el cuerpo como el espíritu.

Los amautas realizan múltiples funciones en la sociedad 
andina:

Los Amautas, Ipayés, Chamakanis, Yachaq, etc y guías 
espirituales de los pueblos indígenas

Transmisión de conocimiento. Los amautas son los depositarios de los saberes 
ancestrales y transmiten estos conocimientos de generación en generación. Estos 
saberes abarcan una amplia gama de temas, incluyendo la agricultura, la astronomía, la 
medicina tradicional, la espiritualidad y la relación con la naturaleza.
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Líderes comunitarios. Los amautas 
también pueden asumir roles de 
liderazgo en sus comunidades, ya 
que su sabiduría y experiencia son 
altamente valoradas. Contribuyen al 
mantenimiento de la cohesión social y 
la identidad cultural.

Sanadores y curanderos. Los amautas 
también se conocen por su capacidad 
para detectar y tratar enfermedades 
utilizando métodos y prácticas 
tradicionales. Basándose en su conexión 
con la naturaleza y el mundo espiritual.

Intermediarios con el mundo espiritual. 
Se cree que los amautas tienen la 
capacidad de comunicarse con los 
espíritus y los seres sobrenaturales. En su 
rol de intermediarios, ayudan a resolver 
problemas, brindan orientación y 
protección espiritual a las comunidades.

Guías espirituales. Los amautas 
a menudo tienen un profundo 
entendimiento de la cosmología y la 
espiritualidad andina. Sirven como guías 
espirituales y facilitadores de ceremonias 
y rituales que se conectan con los ciclos 
naturales, los elementos y los espíritus 
de la tierra y el cosmos.

Fundamentos básicos sobre elementos naturales medicinales

a)

Los elementos naturales medicinales son componentes de la 
naturaleza, como plantas, minerales y otros recursos, que se 
utilizan en la medicina tradicional y en algunas formas de medicina 
complementaria y alternativa. Estos elementos se basan en la 
creencia de que ciertos compuestos presentes en la naturaleza 
tienen propiedades curativas y pueden ser utilizados para tratar 
diversas enfermedades y promover la salud. Aquí hay algunos 
fundamentos básicos sobre elementos naturales medicinales:

Plantas medicinales. Las plantas son una fuente rica de 

compuestos químicos con propiedades terapéuticas. Muchos 

medicamentos modernos tienen su origen en compuestos 

encontrados en plantas. Las plantas medicinales pueden 

utilizarse en forma de hojas, flores, raíces, cortezas o extractos, 

y se preparan como infusiones, tés, tinturas, aceites esenciales, 

entre otros.
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Los elementos naturales medicinales en Bolivia

Principios activos. Los elementos naturales medicinales contienen principios activos, que son 

compuestos químicos responsables de sus efectos terapéuticos. Por ejemplo, la manzanilla contiene 

flavonoides con propiedades antiinflamatorias y calmantes, mientras que el ajo contiene alicina, un 

compuesto con propiedades antimicrobianas.

Efectos y beneficios. Los elementos naturales medicinales se utilizan para tratar una amplia gama de 

dolencias y afecciones, desde problemas digestivos hasta afecciones respiratorias, dolor, inflamación 

y más. Algunos también se utilizan para mejorar la salud en general y fortalecer el sistema inmunológico.

Conocimiento ancestral. Muchas culturas han desarrollado conocimientos profundos sobre las 

propiedades medicinales de las plantas y otros elementos naturales a lo largo de generaciones. Este 

conocimiento se ha transmitido de manera oral y/o a través de prácticas tradicionales y es parte 

integral de la medicina tradicional.

Cultura y espiritualidad. En muchas culturas, los elementos naturales medicinales están conectados a 

la espiritualidad ya las creencias ancestrales. Las ceremonias y rituales que involucran estos elementos 

a menudo tienen un significado más profundo que abarca tanto el bienestar físico como el espiritual.

b)

c)

d)

e)

En Bolivia debido a su diversidad cultural y riqueza biológica, ocupan un lugar destacado en la medicina 
tradicional y en la cosmovisión de las comunidades indígenas. Aquí hay algunos fundamentos básicos 
sobre los elementos naturales medicinales en Bolivia:

Riqueza biológica. Bolivia es un país con una gran diversidad de ecosistemas, desde las 
altas montañas de los Andes hasta la selva amazónica. Esta biodiversidad se traduce en 
una amplia variedad de plantas, minerales y otros recursos naturales que se utilizan en la 
medicina tradicional.

Plantas sagradas. En Bolivia, como en otros lugares de los Andes, algunas plantas son 
consideradas sagradas y tienen un significado espiritual profundo. Un ejemplo destacado 
es la coca, que se utiliza en rituales, ofrendas y como estimulante para combatir la altitud.

Conexión con la cosmovisión indígena. La medicina tradicional en Bolivia está 
profundamente arraigada en la cosmovisión indígena, que considera a la naturaleza como 
un sistema interconectado en el que los seres humanos son parte integral. Los elementos 
naturales son vistos como portadores de energía espiritual y de propiedades curativas.

Rituales y ceremonias. La medicina tradicional boliviana implica frecuentemente la realización 
de rituales y ceremonias en las que se utilizan elementos naturales como ofrendas a la 
Pachamama (Madre Tierra) y otros seres espirituales. Estas prácticas buscan mantener el 
equilibrio y la armonía en la naturaleza y en la vida de las personas.

Chamanismo y curanderos. Los chamanes y curanderos son figuras respetadas en la medicina 
tradicional boliviana. Estos expertos combinan su conocimiento de plantas medicinales con 
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habilidades espirituales para detectar y tratar enfermedades, a menudo utilizando elementos 
naturales en sus rituales y prácticas.

Colaboración con la medicina convencional. En Bolivia, se han promovido espacios de 
colaboración entre la medicina tradicional y la medicina occidental para lograr un enfoque 
integral de la atención de la salud. Esto incluye la formación de profesionales de la salud en 
técnicas tradicionales y la creación de centros de atención que integran ambos enfoques.

Reconocimiento legal y cultural. La Constitución de 2009 en Bolivia reconoce la medicina 
tradicional como patrimonio cultural. Además, se ha trabajado en políticas y programas para 
valorar y promover la medicina tradicional indígena y sus elementos naturales, respetando 
la diversidad cultural y el enfoque plurinacional del país.

Los elementos medicinales provenientes de la naturaleza, como plantas, minerales y otros recursos, 
han sido utilizados durante siglos en diversas culturas para tratar enfermedades y promover la salud. 
La eficacia de estos elementos radica en sus propiedades esenciales, que son las características 
químicas y biológicas que les confieren sus efectos terapéuticos. En esta unidad, exploraremos la 
importancia fundamental de estas propiedades esenciales en la medicina tradicional y en la práctica 
de la salud, con un enfoque en su relevancia en Bolivia.

Importancia de las propiedades esenciales de los 
elementos medicinales

6

7

Antiinflamatorias. Las propiedades antiinflamatorias son esenciales para reducir la 
inflamación en el cuerpo. Las plantas como la cúrcuma contienen compuestos como 
la curcumina, que tienen efectos antiinflamatorios y pueden ser útiles en condiciones 
inflamatorias como la osteoartritis.

Analgésicas. Las propiedades analgésicas están relacionadas con la capacidad de un 
elemento para aliviar el dolor. La salicina en la corteza de salsa, por ejemplo, es un 
analgésico natural y un precursor de la aspirina.

Antioxidantes. Las propiedades antioxidantes son esenciales para combatir el estrés 
oxidativo en el cuerpo, lo que puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y 
reducir el riesgo de enfermedades crónicas. El té verde contiene catequinas, que son 
antioxidantes conocidos.

Ejemplos de propiedades esenciales, como antiinflamatorias, 
analgésicas, antioxidantes, antimicrobianas, entre otras

1

2

3



D
IR

EC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 A

LT
ER

N
AT

IV
A

54

Cosmovisión indígena y conexión con las 
propiedades esenciales

En el contexto de la medicina tradicional boliviana 
y otras culturas indígenas, la cosmovisión juega 
un papel fundamental en la comprensión y 
apreciación de las propiedades esenciales de los 
elementos medicinales. La cosmovisión indígena 
considera que todos los seres y elementos en la 
naturaleza están interconectados, formando una 
red de energía y vida. En esta visión, los elementos 
medicinales son vistos como portadores de esa 
energía y como mediadores entre el mundo físico 
y espiritual.

Vínculo con la medicina tradicional

Transmisión intergeneracional del conocimiento sobre propiedades esenciales

El conocimiento sobre las propiedades esenciales de los elementos medicinales se ha transmitido 
de generación en generación en las comunidades indígenas de Bolivia y otras partes del mundo. Los 
ancianos, chamanes y curanderos juegan un papel central en esta transmisión. A través de historias, 
enseñanzas orales y prácticas directas, estos sabios comparten su experiencia y sabiduría con las 
generaciones más jóvenes.

La transmisión generacional no solo se centra en las propiedades esenciales en sí, sino también en el 
contexto cultural, las técnicas de recolección y preparación de elementos medicinales, y el respeto 
por la naturaleza. Este proceso de transmisión asegura los conocimientos ancestrales y su adaptación 
a los desafíos y cambios contemporáneos.

Integración de elementos medicinales en rituales y ceremonias

En la medicina tradicional boliviana y en otras culturas indígenas, los elementos medicinales no se 
utilizan solo por sus propiedades esenciales, sino también por su papel en rituales y ceremonias. Estas 
prácticas están enraizadas en la creencia de que los elementos medicinales tienen una dimensión 
espiritual y que sus propiedades esenciales pueden ser potenciadas a través de la conexión con el 
mundo espiritual.

Antimicrobianas. Las propiedades antimicrobianas son cruciales para infecciones 
necesarias por microorganismos como bacterias, hongos y virus. El ajo contiene alicina, 
un compuesto con propiedades antimicrobianas que se ha utilizado históricamente 
para tratar infecciones.

4
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Importancia de las propiedades esenciales adaptadas a ecosistemas específicos

Una de las características distintivas de la medicina tradicional en Bolivia y en otras culturas indígenas es 
la adaptación de las propiedades esenciales de los elementos medicinales a los ecosistemas locales 
y las condiciones climáticas particulares. Esta adaptación es crucial, ya que permite a las comunidades 
aprovechar los recursos naturales disponibles en su entorno para abordar las necesidades de salud 
específicas.

Los elementos medicinales que crecen en un ecosistema determinado desarrollan propiedades 
esenciales en respuesta a las presiones y desafíos ambientales de ese entorno. Esto significa que las 
plantas y recursos locales están naturalmente sintonizados con las afecciones y problemas de salud 
más comunes en la región. La adaptación a las condiciones locales también puede influir en cómo se 
recolectan y utilizan los elementos medicinales, teniendo en cuenta las estaciones, los ciclos naturales 
y la disponibilidad de recursos.

Adaptación a las Condiciones Locales

Ejemplos de elementos medicinales utilizados en Bolivia para abordar los desafíos climáticos y de salud

Bolivia es un país con una variedad de climas y ecosistemas, desde las montañas altas de los Andes 
hasta la selva amazónica. Esta diversidad se refleja en la variedad de elementos medicinales utilizados 
para abordar desafíos de salud específicos. Algunos ejemplos incluyen:

Coca (Erythroxylum coca). La coca es una planta sagrada en Bolivia y se ha 
utilizado durante siglos para abordar los desafíos de la altitud y el frío en las 
regiones montañosas. Las hojas de coca contienen propiedades estimulantes 
que pueden ayudar a combatir la fatiga y mejorar la resistencia en altitudes 
elevadas.

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). En la Amazonía boliviana, el Sacha Inchi es una 
planta utilizada por sus propiedades nutritivas y energizantes. Sus semillas son 
ricas en ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales, lo que lo convierte 
en un elemento valioso para la dieta y la salud cardiovascular.

Muña (Minthotachys spp.). Esta planta se encuentra en los Andes y se utiliza 
por sus propiedades digestivas y como remedio para aliviar los problemas 
estomacales. La muña también puede ayudar a aliviar los síntomas de la altitud y 
el malestar estomacal asociado.
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Impacto de las propiedades esenciales en la salud física y emocional

Las propiedades esenciales de los elementos medicinales tienen un impacto 
significativo en la salud tanto a nivel físico como emocional. Estas propiedades 
no solo abordan los síntomas de las enfermedades, sino que también influyen 
en el equilibrio general del cuerpo y en la sensación de bienestar. La medicina 
tradicional, en particular en Bolivia y en otras culturas indígenas, aborda la 
salud desde una perspectiva holística que considera tanto el cuerpo como la 
mente y el espíritu.

Uso de propiedades esenciales para tratar afecciones comunes y promover 
la prevención

Las propiedades esenciales de los elementos medicinales se aplican para 
tratar una variedad de afecciones comunes y promover la prevención de 
enfermedades. En la medicina tradicional, se busca abordar las causas 
subyacentes de las enfermedades, en lugar de simplemente aliviar los 
síntomas. Las propiedades esenciales se seleccionan cuidadosamente según 
las necesidades individuales y las características de la dolencia.

Investigación científica y validación

La investigación científica desempeña un papel fundamental en la comprensión 
de las propiedades esenciales de los elementos medicinales utilizados en la 
medicina tradicional. A medida que la ciencia avanza, se ha vuelto esencial 
para respaldar y expandir el conocimiento ancestral sobre las propiedades 
de estos elementos. La investigación científica busca identificar y comprender 
los componentes químicos y responsables de las propiedades esenciales, así 
como los mecanismos de acción a nivel molecular y celular.

La validación de la eficacia y seguridad de los elementos medicinales basados en sus propiedades 
esenciales es un proceso importante para integrar la medicina tradicional en la atención de la 
salud contemporánea. La investigación científica puede proporcionar evidencia clara de cómo las 
propiedades esenciales interactúan con el cuerpo humano y cómo pueden beneficiarse a la salud.

Validación de la eficacia y seguridad de los elementos medicinales basada en sus propiedades esenciales

Achachairú (Garcinia humilis). En regiones más cálidas, como el departamento 
de Santa Cruz, el Achachairú es apreciado por sus antioxidantes y su alto 
contenido de vitamina C. Se utiliza para fortalecer el sistema inmunológico y 
como parte de la dieta.

Efectos en la salud y bienestar
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Los elementos agua, tierra y aire tienen una profunda importancia en la Cosmovisión Andina, 
Amazónica y Chaqueña del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación, exploraremos cómo se 
perciben estos elementos en la cosmovisión de cada región:

Cosmovisión Andina. En la región andina de Bolivia, los elementos agua, tierra y aire están 
intrínsecamente ligados a la conexión espiritual y la vida cotidiana. Para los pueblos andinos, 
la Pachamama (Madre Tierra) es una entidad sagrada que proporciona vida y sustento. La 
tierra es vista como una madre que nutre y cuida, y es a ella a quien se le rinden ofrendas y 
agradecimientos. El agua, en forma de ríos y lagos, se considera un líquido vital que fluye a 
través de la Pachamama y que también tiene su propia esencia espiritual.

Cosmovisión Amazónica. En la región amazónica de Bolivia, los elementos agua, tierra y 
aire también desempeñan roles centrales en la cosmovisión indígena. Los ríos, que son 
las arterias de la selva, son vistos como seres vivos con sus propios espíritus y energías. 
Los pueblos amazónicos tienen una conexión profunda con el agua, que les proporciona 
alimento, transporte y conexión con otras comunidades.

Cosmovisión Chaqueña. En la región chaqueña de Bolivia, caracterizada por su clima seco 
y de sabanas, los elementos agua, tierra y aire adquieren una importancia específica. El 
agua es un recurso escaso en algunas áreas, y su relación con la supervivencia y la vida es 
fundamental. Los ríos temporales y los cuerpos de agua son puntos de encuentro y de vital 
importancia para las comunidades.

Los elementos agua, tierra y aire en la Cosmovisión Andina – 
Amazónica – Chaqueña

1 

2

3

Recursos animales, vegetales, hongos, algas, microorganismos 
y minerales de la naturaleza en la medicina tradicional

En el Estado Plurinacional de Bolivia y otros lugares de nuestro 
planeta, la medicina tradicional ha aprovechado una amplia gama 
de recursos naturales, incluyendo animales, vegetales, hongos, 
algas, microorganismos y minerales, para el tratamiento de diversas 
afecciones y la promoción de la salud. Estos recursos se han integrado 
en las prácticas terapéuticas de las diferentes culturas indígenas y 
han sido transmitidos de generación en generación. A continuación, 
se exploran ejemplos de estos recursos en la medicina tradicional:
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1

Recursos Animales

Venados y llamas. En la medicina tradicional andina, se han utilizado partes de animales 
como cuernos y huesos para la elaboración de instrumentos rituales y terapéuticos.

Abejas y sus productos. La miel, la cera y otros productos derivados de las abejas se 
han utilizado en la medicina tradicional como alimentos y para tratar afecciones como 
heridas y problemas respiratorios.

Culebras y serpientes. En algunas culturas, las culebras y serpientes se han utilizado con 
fines medicinales, a menudo en forma de ungüentos y cataplasmas. Sus secreciones y 
partes del cuerpo se han aplicado para tratar problemas de piel, reumatismo y otros 
machos.

Caracoles y babosas. Algunos caracoles y babosas han sido utilizados en la medicina 
tradicional para tratar afecciones cutáneas y aliviar el dolor.

Lagartos y reptiles. En ciertas comunidades, se han empleado partes de lagartos y 
otros reptiles en preparados medicinales para tratar afecciones relacionadas con la piel 
y las articulaciones.

Hormigas y otros insectos. Algunos tipos de hormigas, como las hormigas cortadoras 
de hojas, se han utilizado en la medicina tradicional para tratar enfermedades de la piel 
y problemas gastrointestinales.

Recursos Vegetales

Hierbas medicinales. Bolivia cuenta con una gran diversidad de plantas con propiedades 
medicinales. Los ejemplos incluyen la quinua, la coca, la muña, el paico y la ruda, que se 
utilizan para tratar diversas afecciones.

Cortezas. El uso de cortezas de árboles como los árboles de la especie Quina y el molle 
es común en la medicina tradicional para tratar problemas digestivos y otros males.

Plantas sagradas. Plantas como el tabaco y la ayahuasca se utilizan en contextos rituales 
y espirituales para la comunicación con el mundo espiritual y la sanación.

Recursos de Hongos y Algas
Hongos medicinales. Algunos hongos, como el hongo del fuego (llamado así por su 
forma), se utilizan en la medicina tradicional para tratar problemas cutáneos y afecciones.
Algas y musgos. En las regiones donde se encuentran cuerpos de agua, algunas algas y 
musgos se han utilizado en preparados para tratar problemas respiratorios y afecciones 
de la piel.

Recursos de Microorganismos
Fermentados y probióticos. Los alimentos fermentados y las bebidas probióticas, que 
contienen beneficios, son parte de la dieta tradicional en muchas culturas y se asocian 
con la salud gastrointestinal.
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Recursos Minerales

Sales minerales. Algunas sales minerales, como la sal de mar y la sal rosada, se han utilizado 
en la medicina tradicional como suplementos y para el tratamiento de ciertas afecciones.

En la medicina tradicional boliviana, la selección y combinación de estos recursos naturales se basa 
en las propiedades esenciales que se creen que poseen. Sin embargo, es importante mencionar que 
mientras algunos recursos naturales han sido ampliamente reconocidos por sus beneficios para la 
salud, otros pueden requerir más investigación científica para comprender sus propiedades y usos 
de manera más precisa.

Preguntas para valorar el conocimiento después de la actividad:

¿Cuáles son algunos recursos naturales animales mencionados en la medicina tradicional 
boliviana?

¿Cuál es la importancia de la coca en la medicina tradicional andina de Bolivia?

Mencionemos un recurso vegetal utilizado en la medicina tradicional para tratar problemas 
digestivos.

¿Qué simboliza la Pachamama en la Cosmovisión Andina de Bolivia?

¿Por qué el agua es considerado un elemento sagrado en la Cosmovisión Amazónica de 
Bolivia?

1

Reflexionemos

1.

2.

3.

4.

5.

Consolidemos lo aprendido

Exposición Interactiva “Tesoros de la Medicina Tradicional. Elementos Naturales en Bolivia”

Descripción: realicemos una exposición interactiva que combine elementos visuales, narrativos y 
sensoriales para sumergir a los visitantes en el mundo de los elementos naturales utilizados en la 
medicina tradicional de Bolivia. Esta exposición busca educar, sensibilizar y celebrar la riqueza cultural 
y terapéutica de estos recursos.

Impacto y Uso: esta actividad no solo educará al público sobre los recursos naturales en la medicina 
tradicional, sino que también fomentará el respeto por las tradiciones culturales y la importancia 
de la conservación de la biodiversidad. La exposición puede ser presentada en museos, centros 
culturales, universidades y eventos comunitarios, mostrando un espacio de aprendizaje interactivo y 
enriquecedor.
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Preparación de una Infusión de Hierbas Medicinales

¿Qué materiales necesitamos para preparar una infusión 

de hierbas medicinales?

¿Cuál es la cantidad recomendada de hierbas medicinales 

secas por cada taza de agua?

¿Por qué es importante dejar reposar la infusión después 

de verter el agua caliente sobre las hierbas?

Unidad temática Nº 2. Manejo y 
procesamiento de plantas medicinales

Partamos desde nuestra experiencia

1.

2.

3.

Recolección, secado y almacenamiento de plantas medicinales

Recolección de plantas medicinales

La recolección, el secado y el almacenamiento de plantas medicinales son procesos esenciales para garantizar 

la calidad y eficacia de los productos medicinales derivados de la naturaleza. Esta unidad explorará en detalle 

cada etapa de este proceso, desde la elección del momento adecuado para la recolección hasta las técnicas 

de secado y las condiciones óptimas de almacenamiento.

La recolección de plantas medicinales es el primer paso fundamental en el proceso de obtención de materias 

primas naturales para su uso en la medicina tradicional y complementaria. Esta lección abordará en detalle la 

importancia de elegir el momento adecuado para la recolección, las prácticas sostenibles y la identificación 

precisa de las plantas.
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Importancia de la recolección en el momento adecuado del ciclo de vida de la planta

La recolección de plantas medicinales en el momento 

adecuado del ciclo de vida de la planta es un aspecto crucial 

para garantizar la máxima eficacia y potencia terapéutica de los 

productos derivados. El ciclo de vida de una planta involucra 

una serie de cambios biológicos que surgen directamente de 

la composición química y las concentraciones de compuestos 

activos presentes en diferentes partes de la planta, como las 

hojas, flores, raíces y tallos. La elección de cuándo recolectar 

influye en la calidad y la efectividad de los productos 

medicinales finales de varias maneras:

Biodisponibilidad. Los principios activos en las plantas medicinales son responsables de sus 

propiedades terapéuticas. La biodisponibilidad, es decir, la facilidad con la que el cuerpo puede 

absorber estos compuestos, puede variar según el momento de recolección. Elegir el momento 

óptimo puede aumentar la biodisponibilidad y, por lo tanto, mejorar la eficacia de la planta como 

medicina.

Sabor y aroma. En algunas plantas, el sabor y el aroma también están relacionados con los compuestos 

activos. Por ejemplo, los aceites esenciales responsables del aroma en muchas plantas medicinales 

son más abundantes en ciertas etapas del ciclo de vida. Recolectar en el momento adecuado puede 

garantizar un sabor y aroma más intensos, lo que a menudo indica la presencia de compuestos 

beneficiosos.

Conservación de la planta. Recolectar en el momento adecuado también es mejorar para la planta 

en sí. Al elegir partes de la planta que están maduras pero no agotadas, se permite que la planta 

continúe creciendo y reproduciéndose. Esto es especialmente importante para mantener poblaciones 

saludables en la naturaleza y promover la sostenibilidad en la recolección.

Identificación correcta de las plantas medicinales y prevención de la confusión con plantas tóxicas

La precisa identificación de las plantas medicinales es una 

habilidad fundamental en la recolección y uso seguro de 

recursos naturales para fines terapéuticos. La confusión 

entre plantas medicinales y especies tóxicas puede tener 

consecuencias graves para la salud y la seguridad. Por lo tanto, 

la capacidad de reconocer con precisión las características 

distintivas de las plantas es esencial para garantizar la eficacia 

y la seguridad de los productos medicinales. Aquí se exploran 

más a fondo los aspectos clave de esta importante etapa:

Características botánicas distintivas. Cada planta tiene características únicas que la diferencian de 

otras. Estas características incluyen la forma de las hojas, la disposición de las flores, el color y la 

textura de los tallos, las características de la corteza, entre otras.

a)

b)

c)

a)
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Guías de identificación y referencias. Use guías botánicas, libros de referencia, aplicaciones móviles 

y recursos en línea confiables puede ser de gran ayuda para identificar plantas medicinales. Estas 

fuentes proporcionan descripciones detalladas y fotografías que permiten a los recolectores 

comparar y contrastar las características de las plantas que están investigando.

Aprendizaje con expertos locales, naturistas, médicas y médicos tradicionales ancestrales. Las 

comunidades locales a menudo tienen un conocimiento valioso de las plantas medicinales que 

han sido transmitidas de generación en generación. Aprender de personas con experiencia en la 

identificación y uso de plantas medicinales puede proporcionar una base sólida y contextualizada 

para reconocerlas correctamente.

Práctica y paciencia. La precisa identificación de plantas medicinales es una habilidad que se mejora 

con la práctica constante y la observación cuidadosa. Tomarse el tiempo para examinar detenidamente 

las características de las plantas y compararlas con recursos de identificación confiables puede ayudar 

a evitar errores.

Evitar suposiciones. La confianza excesiva puede llevar a suposiciones erróneas. Siempre se debe 

verificar la identificación utilizando múltiples fuentes y consultando a expertos en caso de duda.

Métodos de recolección sostenible para preservar los recursos naturales y evitar la sobreexplotación

La recolección sostenible de plantas medicinales es esencial para garantizar la disponibilidad continua de 

estas valiosas especies en la naturaleza. La sobreexplotación puede agotar poblaciones enteras y dañar los 

ecosistemas en los que crecen. La adopción de métodos de recolección sostenible es una forma de equilibrar 

la utilización de plantas medicinales con la necesidad de conservar la biodiversidad y proteger los recursos 

naturales.

Cosecha selectiva. En lugar de recolectar plantas completas, los recolectores pueden optar por 

cosechar solo partes específicas, como hojas o flores. Esto permite que la planta siga creciendo y 

contribuyendo al ecosistema. Además, es importante seleccionar plantas maduras, pero no agotadas, 

lo que garantiza una regeneración exitosa.

Conocimiento ecológico local. Las comunidades locales a menudo poseen conocimiento arraigado 

en la ecología de su entorno. A través de la observación y la experiencia, han desarrollado métodos 

de recolección que mantienen el equilibrio entre el uso humano y la salud del ecosistema. Aprender 

de este conocimiento esencial puede guiar las prácticas de recolección sostenible.

Educación y concientización. La educación y la concientización son fundamentales para promover 

la recolección sostenible. Los recolectores deben comprender el impacto de sus acciones en los 

ecosistemas y la importancia de mantener la salud de las poblaciones de plantas medicinales. Los 

programas educativos y las campañas de sensibilización pueden fomentar prácticas responsables.

El secado de plantas medicinales es un proceso esencial para conservar las 

propiedades terapéuticas y prolongar la vida útil de las plantas recolectadas. Durante 

este proceso, el agua contenida en las plantas se elimina gradualmente, lo que ayuda 

a prevenir el crecimiento de microorganismos y la degradación de los compuestos 

activos. Esta lección profundizará en la importancia del secado adecuado, las 

condiciones óptimas y los métodos para realizar este proceso de manera efectiva:

b)

c)

d)

e)

a)

c)

b)
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El almacenamiento adecuado de plantas medicinales es un paso crítico para preservar su calidad y potencia 

terapéutica a lo largo del tiempo. Una vez que las plantas han sido recolectadas y secadas, el almacenamiento 

correcto asegura que los compuestos activos se mantienen intactos y que los beneficios medicinales no se ven 

comprometidos. 

La obtención de plantas medicinales en mercados es una práctica común para adquirir materias primas 

naturales destinadas a finos terapéuticos. Los mercados ofrecen una variedad de plantas secas y frescas que 

pueden utilizarse en la preparación de infusiones, tés, extractos y otros productos medicinales. Sin embargo, 

es importante asegurarse de que las plantas adquiridas sean de alta calidad y estén libres de contaminantes. En 

esta sección, exploraremos cómo obtener plantas medicinales en los mercados de manera segura y efectiva:

Selección de fuentes confiables. Optar por mercados que tengan una reputación de ofrecer 

productos naturales y auténticos. Es recomendable investigar y buscar recomendaciones antes de 

comprar plantas medicinales en un mercado, por ejemplo:

Secado de plantas medicinales

Almacenamiento de plantas medicinales

Obtención de plantas medicinales en mercados

a)

Mercado de las Brujas “mercado de las Brujas”. Ubicado en el centro histórico de 
La Paz, este mercado es famoso por ser un centro de venta de productos esotéricos 
y tradicionales, incluyendo una amplia variedad de plantas medicinales, hierbas, 
amuletos y objetos relacionados. con la medicina ancestral.

Mercado Rodríguez. Este mercado es uno de los más grandes y antiguos de La Paz. 
En él, puede encontrar una sección dedicada a hierbas y plantas medicinales, donde 
se venden tanto productos frescos como secos, así como infusiones y preparados 
tradicionales.

Mercado Campesino. El Mercado Campesino es uno de los mercados más grandes y 
concurridos de Cochabamba. En él, puedes encontrar una sección dedicada a hierbas 
medicinales y productos naturales.

1

2

3
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Mercados de abasto. Los mercados de abasto en Santa Cruz, como el Mercado Los 
Pozos, suelen tener secciones dedicadas a hierbas medicinales y productos naturales.

Ferias y mercados de productos naturales. En diferentes zonas de la ciudad, es común 
encontrar ferias y mercados temporales que se enfocan en productos naturales y 
medicinales.

Farmacias naturistas y tiendas especializadas. Existen tiendas especializadas en 
productos naturales y hierbas medicinales en Santa Cruz. Estas tiendas pueden ofrecer 
una amplia variedad de plantas secas, infusiones y otros productos

Inspección visual. Al examinar las plantas medicinales en un mercado, prestemos atención a 
su apariencia. Busquemos plantas que estén en buen estado, sin signos de deterioro, moho 
o contaminación. Las plantas secas deben tener un color y aroma característicos, mientras 
que las plantas frescas deben lucir vibrantes y saludables.

Conocimiento botánico. Tener un conocimiento básico de las plantas medicinales que 
estemos buscando puede ser beneficioso. Asegurémonos de saber cómo debería lucir 
la planta en cuestión, así como sus características distintivas, para evitar confusiones con 
especies similares o tóxicos.

4

b)

c)

Limpieza y eliminación de impurezas. Antes de cualquier procesamiento, las plantas 
medicinales deben someterse a una limpieza minuciosa. Esto implica eliminar cualquier 
tierra, residuo o material extraño que pueda estar presente en las plantas.

Lavado cuidadoso. Si es necesario, lavar las plantas con agua limpia y fría para eliminar 
cualquier suciedad persistente. Sin embargo, el lavado debe realizarse con cuidado para 
evitar la pérdida de compuestos solubles en agua.

Secado post-Lavado. Después de lavar las plantas, asegurar de secarlas adecuadamente 
antes de almacenarlas. La humedad residual puede ser propicia para el crecimiento de 
moho y bacterias.

Etapa de procesamiento primario de la materia prima

a)

b)

c)
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Las diferentes partes de una planta (hojas, flores, tallos, raíces) pueden contener diferentes 
concentraciones de compuestos activos y requieren enfoques de procesamiento distintos. Algunas 
consideraciones especificas incluyen:

Hojas y flores. Por lo general, estas partes se secan con más facilidad ya menudo requieren 
menos procesamiento adicional. Pueden usarse para hacer infusiones, tés y extractos.

Tallos. En algunas plantas, los tallos pueden contener compuestos beneficiosos, aunque 
en menor cantidad que las hojas y flores. Pueden ser utilizados en preparaciones como 
decocciones.

Raíces y rizomas. Estas partes a menudo requieren un procesamiento más intensivo, como 
el lavado, la peladura y el corte, debido a su naturaleza subterránea. Las raíces y rizomas 
son valiosos en muchas preparaciones medicinales ya menudo se usan en forma de polvos, 
tinturas o decocciones.

Tratamiento de la materia prima según diferentes 
partes de la planta

a)

b)

c)

Demostremos el manejo y procesamiento de plantas medicinales: la preparación de una infusión de 
hierbas medicinales.

Preparemos una Infusión de hierbas medicinales

Pasos a seguir

Preparación del recipiente. Coloquemos la cantidad de hierbas medicinales secas en 
una taza o tetera.

Cubrir y reposar. Cubramos la taza o tetera con una tapa o plato y dejemos reposar durante 
unos 5 a 10 minutos. Esto permitirá que los compuestos activos se infundan en el agua.

Filtrado. Después del tiempo de reposo, coloquemos un filtro de té o un colador sobre 
otra taza limpia y vertamos la infusión a través de él para separar las hierbas de la infusión.

Servir y disfrutar. Nuestra infusión de hierbas medicinales está lista. Podemos beberla 
caliente o dejarla enfriar un poco. 

Consejo adicional. Investigamos previamente las propiedades y beneficios de las 
hierbas que elijamos para aseguramos de que son adecuadas para nuestra situación. 

Reflexionemos a traves de la práctica

1.

2.

3.

4.

5.
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Para consolidar nuestros conocimientos adquiridos. crearemos una “revista de plantas medicinales”

Los participantes investigan a fondo su planta medicinal elegida. Deben obtener información sobre 
su origen, características, propiedades medicinales, métodos de uso tradicionales y científicos, y 
cualquier otro dato relevante y ten presente seguir las siguientes recomendaciones:

Redacción e ilustración

Escribir los contenidos. Cada participante escribe sobre su planta medicinal en las diferentes 
secciones, información relevante y datos interesantes.

Ilustraciones. Agregar, fotografías o dibujos de la planta, sus partes y sus métodos de uso.

a)

b)

Consolidemos lo aprendido

Evaluación del entorno: Analicemos las 
condiciones climáticas, del suelo y del 
espacio disponible para determinar 
las especies de plantas medicinales y 
árboles frutales adecuados.

Visualicemos el diseño general del 
sistema agroforestal, incluyendo la 
ubicación de las plantas medicinales 
y/o los árboles frutales.

Diseñemos de un sistema agroforestal con plantas medicinales:

Primero, preparemos el terreno

Preparemos el suelo en la parcela de acuerdo con las necesidades de las plantas, utilizando 
compost u otros mejoradores de suelo.

Preparemos las camas elevadas donde se plantarán las plantas medicinales, utilizando 
materiales orgánicos disponibles.

Unidad temática Nº 3. Cultivo de plantas medicinales I 

Partamos de nuestra experiencia
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Cosechemos y usemos de las plantas medicinales

Monitoreo de crecimiento. Observar y monitorear el crecimiento de las plantas a lo 
largo del tiempo.

Determinación del momento de cosecha. Reconocer el momento óptimo para 
cosechar las plantas medicinales basado en las características de cada especie.

Preparación y uso. Investigar y experimentar con métodos de preparación y uso de 
las plantas medicinales, como infusiones y productos tópicos.

Segundo, realicemos la siembra y propagación

Elijamos las plantas medicinales adecuadas en función de su compatibilidad y propiedades 
terapéuticas.

Manejo y Cuidado

Riego y nutrición. Establecer un sistema de riego y proporcionar los nutrientes 
necesarios para el crecimiento saludable de las plantas.

Control de malezas. Mantener las camas libres de malezas para evitar la competencia 
por los nutrientes y el espacio.

Manejo de plagas y enfermedades. Utilizando enfoques naturales, como la 
introducción de insectos benéficos y la rotación de cultivos, para controlar las 
plagas.

Los agroecosistemas de plantas medicinales como alternativas diversificadas y sostenibles

Los aspectos básicos del cultivo de plantas medicinales abarcan una serie de consideraciones 
esenciales para asegurar un crecimiento saludable y la maximización de sus propiedades terapéuticas. 
Aquí hay algunos de los aspectos clave:

Aspectos básicos del cultivo de plantas medicinales

Selección de especies. Se deben especies de plantas medicinales que sean adecuadas 
para las condiciones climáticas y del suelo de la región. Es importante considerar las 
propiedades medicinales, la demanda del mercado y la viabilidad del cultivo.

1
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Preparación del suelo. El suelo debe estar bien drenado, con buenos niveles de materia 
orgánica y nutrientes. Puede ser necesario ajustar el pH del suelo para satisfacer las 
necesidades de las plantas medicinales.

Preparación del suelo. El suelo debe estar bien drenado, con buenos niveles de materia 
orgánica y nutrientes. Puede ser necesario ajustar el pH del suelo para satisfacer las 
necesidades de las plantas medicinales.

Siembra y propagación. Las plantas medicinales se pueden propagar a partir de 
semillas, esquejes, bulbos u otras formas de reproducción. Se debe prestar atención a 
las condiciones óptimas de siembra y cultivo de cada especie.

Cuidado y manejo. El riego, el control de malezas, la protección contra plagas y 
enfermedades, así como la poda y el mantenimiento, son aspectos clave en el cultivo 
de plantas medicinales.

 Riego. Proporcionemos agua adecuada y constante a las plantas, ajustando la 
frecuencia según las necesidades individuales de cada especie.

 Control de malezas. Se mantiene el área libre de malezas que puedan competir con 
las plantas medicinales por nutrientes y luz.

Protección contra plagas y enfermedades. Utilicemos métodos de control orgánico 
para prevenir y tratar plagas y enfermedades, como la introducción de depredadores 
naturales y la rotación de cultivos.

Cosecha y postcosecha. La cosecha debe realizarse en el momento adecuado para 
maximizar la concentración de principios activos en las plantas. Posteriormente, 
es importante secar, almacenar y procesar las plantas de manera adecuada para 
conservar sus propiedades medicinales.

2

3

4

5

Los sistemas agroecológicos ofrecen enfoques sostenibles y diversificados para el cultivo de 
plantas medicinales. Dos de estos modelos son los huertos familiares agroecológicos y los sistemas 
agroforestales. Aquí se detallan cada uno de ellos:

Sistemas agroforestales

Los sistemas agroforestales son sistemas integrados en los cuales se combinan árboles, arbustos, 
plantas medicinales y cultivos en una misma área. Estos sistemas imitan los ecosistemas naturales y 
ofrecen múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales. 

6

Modelos de sistemas agroecológicos 
de plantas medicinales
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Estos sistemas agroecológicos demuestran cómo es posible cultivar plantas medicinales de manera 
sostenible y eficiente, integrando diferentes modelos en un mismo espacio para maximizar los 
beneficios para los agricultores y el medio ambiente. 

Huertos Familiares Agroecológicos

Los huertos familiares agroecológicos son sistemas de cultivo diversificados que se fortalecen en los 
hogares y pequeñas comunidades. Están diseñados para satisfacer las necesidades alimentarias y 
medicinales de las familias, al mismo tiempo que fomentan la conservación de la biodiversidad y la 
autogestión. Estos huertos presentan las siguientes características clave:

Diversidad de especies. Los huertos 

familiares agroecológicos integran 

una variedad de plantas medicinales, 

hortalizas, frutas y muchas plantas 

ornamentales. Esta diversidad promueve 

interacciones positivas entre las 

especies y reduce el riesgo de plagas y 

enfermedades.

Autoabastecimiento. Estos huertos 

tienen como objetivo principal 

proporcionar alimentos y medicinas 

a las familias, reducir la dependencia 

de alimentos importados y productos 

farmacéuticos.

Manejo ecológico. Se enfoca en 

prácticas de manejo sostenible, 

como el uso de compost y abonos 

orgánicos para mejorar la fertilidad 

del suelo y el control biológico de 

plagas.

Aprendizaje y conexión. Los 

huertos familiares agroecológicos 

son espacios educativos donde 

se comparten conocimientos 

tradicionales y se experimenta con 

prácticas nuevas y sostenibles.

Huertos 
familiares 
urbanos

En Bolivia, al igual que en otros lugares, los cultivos agroecológicos de plantas medicinales también ofrecen 

una serie de beneficios tanto para la salud humana como para la conservación del medio ambiente. Dado el 

contexto específico de Bolivia, aquí están algunos de los beneficios más destacados:

Beneficios en la salud humana

Beneficios de los cultivos agroecológicos de plantas 
medicinales en la salud humana y la conservación

Productos más saludables.  Los cultivos agroecológicos de plantas medicinales producen 

hierbas y productos naturales libres de residuos químicos, lo que contribuye a la seguridad y 

calidad de los productos medicinales.
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Propiedades medicinales intactas. Al evitar el uso de agroquímicos y pesticidas, se conservan 

las propiedades medicinales de las plantas, garantizando la eficacia de los tratamientos y 

remedios naturales.

Biodiversidad de fitoquímicos. Los sistemas agroecológicos fomentan la biodiversidad de 

plantas medicinales, lo que puede llevar a cabo la producción de variedades con diferentes 

perfiles de fitoquímicos y, por lo tanto, una mayor gama de propiedades terapéuticas.

2

3

Acceso local a medicinas.  Los huertos familiares agroecológicos y los sistemas agroforestales 

provistos a las comunidades locales un acceso directo a plantas medicinales, lo que puede 

mejorar la salud y el bienestar de las personas sin depender exclusivamente de medicamentos 

convencionales.

Conocimiento tradicional. La práctica del cultivo agroecológico de plantas medicinales 

fomenta la transmisión de conocimientos tradicionales sobre el uso de las plantas con fines 

medicinales, lo que ayuda a preservar y revitalizar prácticas culturales y saberes ancestrales.

4

5

Construyamos consciencia

El cultivo es una actividad que consiste en sembrar, cuidar y cosechar plantas que sirven como 

alimento, materia prima o medicina. El cultivo tiene múltiples beneficios, como proveer de 

recursos esenciales, generar empleo e ingresos, conservar la biodiversidad y mitigar el cambio 

climático. Sin embargo, el cultivo también enfrenta desafíos, como la escasez de agua, la 

degradación del suelo, las plagas y las enfermedades. Por eso, es necesario adoptar prácticas 

de cultivo sostenible que respeten el equilibrio ecológico y social:

¿Cuál es la diferencia entre la propagación por semillas y la propagación por esquejes en el 

cultivo de plantas medicinales y cuándo es más apropiado usar cada método?

Mencionemos tres ejemplos de plantas medicinales que sean adecuadas para climas cálidos y 

cómo se adaptaría el entorno para su cultivo.

¿Cómo se puede promover la biodiversidad en un sistema agroforestal que incluye plantas 

medicinales? Demos ejemplos de cómo las plantas medicinales pueden interactuar con otros 

componentes del sistema.

Reflexionemos sobre la importancia del cultivo para el desarrollo humano y ambiental.

1.

2.

3.



ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

ED
U

C
AC

IÓ
N

 T
ÉC

N
IC

A
 T

EC
N

O
LÓ

G
IC

A
 Y

 P
RO

D
U

C
TI

VA
 

71

Selección de plantas medicinales. Investiguemos las condiciones climáticas y del suelo de nuestra 

región para identificar las plantas medicinales adecuadas para el cultivo. Elige al menos 5 plantas 

medicinales que sean compatibles con tu entorno.

Diseño del huerto. Dibujemos un plano simple de nuestro huerto familiar. Decidamos dónde 

ubicaremos las plantas medicinales y cómo organicemos el espacio. Podemos utilizar macetas, 

cajones elevados o directamente en el suelo.

Preparación del suelo. Acondicionemos el suelo en las áreas designadas para el cultivo, añadamos 

materia orgánica como compost o abono y/o realicemos cualquier ajuste de pH necesario.

Siembra y propagación. Sembremos las semillas o plantemos los esquejes de las plantas medicinales 

elegidas según las indicaciones específicas para cada especie. Asegurémonos de proporcionar el 

espacio adecuado entre cada planta.

Cuidado y manejo. Establezcamos un sistema de riego adecuado para las necesidades de cada 

planta. Mantengamos el huerto libre de malezas y controlemos las plagas de manera natural, 

utilizando métodos como la introducción de plantas repelentes o la creación de hábitats para 

insectos benéficos.

Cosecha y postcosecha. A medida que las plantas medicinales crecen, aprendamos a identificar el 

momento óptimo para la cosecha. Realicemos la cosecha con cuidado para no dañar la planta y 

utilicemos técnicas de secado adecuadas para conservar las propiedades medicinales.

Uso de las plantas. Investiguemos las propiedades y usos de cada planta medicinal en nuestro 

huerto. Aprendamos cómo preparar infusiones, aceites esenciales u otros productos medicinales a 

partir de ellas.

Registro y seguimiento. Llevemos un registro de los cuidados, cosechas y resultados obtenidos en 

nuestro huerto familiar agroecológico. Esto nos ayudará a aprender y mejorar en futuras temporadas.

Esta actividad te permitirá aplicar los conocimientos básicos del cultivo de plantas medicinales y experimentar 

de manera práctica los beneficios de los enfoques agroecológicos en la producción de alimentos y remedios 

naturales. Recordemos que el aprendizaje continuo y la observación son clave para el éxito en el cultivo de 

plantas medicinales.

Apliquemos lo aprendido

Elaboremos de un huerto familiar agroecológico de plantas medicinales



D
IR

EC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 A

LT
ER

N
AT

IV
A

72

Objetivo holístico del módulo

Comprendemos y desarrollamos un profundo entendimiento de la anatomía, fisiología y 
botánica de las plantas medicinales y aplicar este conocimiento de manera integral para mejorar 
la identificación precisa, el cultivo exitoso y la utilización sostenible de estas valiosas plantas en 
diversas aplicaciones medicinales. A través de una exploración interconectada de los elementos 
clave, se busca no solo adquirir información teórica, sino también lograr una aplicación práctica y 
responsable en el ámbito de la fitomedicina y la conservación del entorno.

¿Conocemos el proceso de alimentación de las plantas? 

Unidad temática Nº 1. Estructura y funcionamiento celular

La célula como unidad básica de la vida

Partamos de nuestra experiencia

Módulo IV
Anatomía, fisiología, 
botánica de plantas 

medicinales
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La estructura celular es un concepto fundamental en biología que nos permite entender la base misma 
de la vida. Todas las formas de vida, desde las más simples hasta las más complejas, están compuestas 
por células. La estructura interna de estas unidades fundamentales es esencial para su funcionamiento 
y supervivencia. En este tema, exploraremos en detalle la organización y los componentes de las 
células, tanto procariotas como eucariotas, y entenderemos cómo esta estructura se relaciona con 
las funciones vitales y la diversidad de los organismos.

En esta sección, se profundizará en las diferencias entre los dos tipos principales de células: las 
procariotas y las eucariotas. Se describirá cómo las células procariotas, presentes en bacterias y 
arqueas, son más simples en estructura y carecen de un núcleo definido, mientras que las células 
eucariotas, encontradas en plantas, animales, hongos y protistas, tienen un núcleo y orgánulos 
especializados.

Estructura de las células procariotas

Las células procariotas son más simples en términos de estructura en comparación con las células 
eucariotas. Están presentes en organismos como bacterias y arqueas. Su estructura se caracteriza por:

Membrana plasmática. Es una capa delgada y semipermeable que rodea la célula, 
controlando el flujo de sustancias dentro y fuera de ella.

Pared celular. Presente en muchas células procariotas, proporciona rigidez y protección 
a la célula.

Citoplasma. Es el fluido gelatinoso que llena la célula y en el que se encuentran los 
órganos y estructuras celulares.

Tipos de células. Procariotas y eucariotas 

1.

2.

3.
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Material genético. El ADN en las células procariotas generalmente está contenido en 
una región llamada nucleoide, que no está rodeada por una membrana nuclear.

Ribosomas. Son los sitios de síntesis de proteínas.

Flagelos y pili. Algunas células procariotas tienen estructuras como flagelos (para la 
movilidad) y pili (para la adhesión y transferencia de material genético).

Estructura de las células eucariotas 

Las células eucariotas son más complejas y están presentes en organismos multicelulares como 
plantas, animales, hongos y protistas. Su estructura se caracteriza por:

Membrana plasmática. Al igual que en las células procariotas, controla el flujo de 
sustancias dentro y fuera de la célula.

Núcleo. Contiene el material genético (ADN) rodeado por una membrana nuclear, 
separándolo del citoplasma.

Citoplasma. Al igual que en las células procariotas, es un fluido gelatinoso que contiene 
orgánulos y estructuras celulares.

Orgánulos membranosos. Incluyen el retículo endoplasmático (rugoso y liso), el 
aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, mitocondrias y cloroplastos (en células 
vegetales).

Ribosomas. También están presentes en las células eucariotas y están involucrados en 
la síntesis de proteínas.

Citoesqueleto. Una red de filamentos proteicos que da forma y soporte a la célula, así 
como permite el movimiento y el transporte intracelular.

Mitocóndrias. Responsables de la producción de energía en forma de ATP a través de 
la respiración celular.

Cloroplastos. Presentes en las células vegetales, son responsables de la fotosíntesis, 
donde se convierte la energía solar en energía química.

Lisosomas. Contienen enzimas digestivas y descomponen materiales celulares.

La estructura celular puede variar según el tipo de célula, la función y el organismo al que pertenece. 
Estas descripciones proporcionan una visión general de los componentes clave en las células 
procariotas y eucariotas.

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

9.

4.

5.

6.
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Ahora, nos adentraremos en los orgánulos celulares de las células eucariotas y exploraremos en detalle 
sus funciones específicas. Estos orgánulos desempeñan papeles cruciales en el mantenimiento de la 
vida celular y el funcionamiento adecuado de los organismos. A continuación, se describen algunos 
de los principales orgánulos y sus funciones:

Membrana celular. La membrana celular, también conocida como membrana plasmática, 
rodea la célula y actúa como una barrera selectiva que controla el paso de sustancias dentro 
y fuera de la célula. También juega un papel en el reconocimiento celular y la comunicación.

Núcleo. El núcleo es uno de los orgánulos más destacados de la célula eucariota. Contiene 
el material genético, el ADN, que almacena las instrucciones para la síntesis de proteínas y 
el funcionamiento de la célula. Además de proteger el ADN, el núcleo regula la expresión 
génica y coordina las actividades celulares.

Mitocondrias. Las mitocondrias son los “centrales energéticos” de la célula. Aquí se lleva 
a cabo la respiración celular, un proceso en el que los nutrientes se descomponen para 
producir energía en forma de ATP (adenosín trifosfato). La mitocondria está rodeada por 
dos membranas: la membrana externa y la membrana interna, que está plegada en crestas, 
aumentando así su superficie para la producción eficiente de ATP.

Cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales y algunos 
protistas. Son el sitio de la fotosíntesis, un proceso en el que las plantas capturan la energía 
solar y la convierten en energía química en forma de glucosa. Los cloroplastos contienen 
clorofila, el pigmento responsable de absorber la luz solar y convertirla en energía utilizable.

1.

2.

3.

4.

Funcionamiento celular

Orgánulos celulares y su función 

El funcionamiento celular se refiere a los procesos y actividades que ocurren 
dentro de las células, que son las unidades básicas de la vida. Las células son la 
base de todos los seres vivos y realizan una variedad de funciones esenciales 
para mantener la vida. Aquí hay una descripción general de algunos de los 
aspectos clave del funcionamiento celular:
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Retículo endoplasmático (RE). El RE es un sistema de membranas interconectadas que se 
extiende desde la membrana nuclear. Existen dos tipos de RE: el rugoso y el liso. El RE rugoso 
está cubierto de ribosomas y está involucrado en la síntesis y modificación de proteínas. El 
RE liso está asociado con la síntesis de lípidos y la desintoxicación celular.

Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como un “centro de distribución” celular. Modifica, 
empaqueta y distribuye proteínas y lípidos a su destino final dentro y fuera de la célula. Se 
compone de una serie de sacos aplanados llamados cisternas y vesículas.

Lisosomas. Los lisosomas son orgánulos de “digestión celular”. Contiene enzimas que 
descomponen materiales celulares no deseados, como componentes dañados o invasores 
extraños. La digestión en los lisosomas ayuda a reciclar nutrientes y mantener la homeostasis 
celular.

Ribosomas. Los ribosomas son los “constructores de proteínas” de la célula. Son responsables 
de la síntesis de proteínas a partir de los aminoácidos según las instrucciones del ARN 
mensajero (ARNm).

Centrosomas y centriolos. El centrosoma es una región cercana al núcleo que contiene los 
centriolos en las células animales. Los centriolos están involucrados en la formación del huso 
mitótico durante la división celular y en la organización de los microtúbulos del citoesqueleto.

Cada uno de estos orgánulos desempeña un papel vital en el funcionamiento de la célula, y su 
estructura única está relacionada directamente con su función. La colaboración entre estos orgánulos 
permite que la célula realice actividades esenciales para la vida, como obtener energía, sintetizar 
proteínas y mantener el equilibrio interno, pero asimismo está presente:

Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es un proceso clave en las células. Ocurre en 
ribosomas, donde la información genética del ADN se transcribe a ARN mensajero (ARNm), 
que luego se traduce en proteínas específicas.

Mitosis y meiosis. La mitosis es el proceso por el cual las células madre se dividen en dos 
células hijas genéticamente idénticas. La meiosis, por otro lado, es un proceso de división 
celular que da lugar a la formación de células sexuales o gametos, con la mitad del número 
normal de cromosomas.

Respiración celular. La respiración celular es el proceso mediante el cual las células generan 
energía en forma de ATP a partir de moléculas de glucosa y oxígeno. Se lleva a cabo en las 
mitocondrias.

5.

6.

7.

8.

9.
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Aquí hay otra actividad sobre el “Funcionamiento Celular” con cinco preguntas que abarcan diferentes 
aspectos del tema:

Pregunta 1. Definamos la difusión y proporcionemos un ejemplo de cómo ocurre en una 
célula. ¿Qué factores influyen en la velocidad de la difusión?

Pregunta 2. Describamos la importancia de las mitocondrias en el funcionamiento celular. 
¿Qué proceso ocurre en las mitocondrias y cómo contribuye a la producción de energía?

Pregunta 3. ¿Qué es la homeostasis celular y por qué es esencial para el funcionamiento 
adecuado de las células? Proporcionemos ejemplos de cómo las células mantienen la 
homeostasis en relación con la concentración de agua y la temperatura.

Pregunta 4. Mencionemos tres tipos de organelos celulares y sus funciones específicas en 
el funcionamiento celular. ¿Cómo se relaciona la estructura de una célula con sus funciones?

Fotosíntesis. En las células vegetales y algunas bacterias, la fotosíntesis es el proceso por el 
cual la energía solar se convierte en energía química en forma de glucosa y otros compuestos 
orgánicos. Esto ocurre en los cloroplastos de las células vegetales.

Transporte celular. Las células necesitan mover sustancias dentro y fuera de ellas. Esto 
puede ocurrir a través de procesos como la difusión, la ósmosis y la endocitosis/exocitosis.

Homeostasis. Las células mantienen un ambiente interno constante a pesar de los cambios 
en el entorno externo. Esto se logra mediante procesos de regulación y equilibrio.

Comunicación celular. Las células pueden comunicarse entre sí a través de señales químicas, 
como hormonas y neurotransmisores, lo que permite la coordinación de funciones en 
organismos multicelulares.

Recordemos que estas preguntas están diseñadas para evaluar la comprensión 
y el conocimiento profundo sobre el tema de funcionamiento celular. Podemos 
ajustar la dificultad y los enfoques de las preguntas según el nivel de los 
participantes y los objetivos de la evaluación.

Construyamos consciencia



D
IR

EC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 A

LT
ER

N
AT

IV
A

78

El producto de esta unidad consiste en elaborar un cartel científico sobre Estructura y Funcionamiento 
Celular, considerando los siguientes pasos:

Investiguemos 

y recopilemos 

información precisa 

sobre los orgánulos 

celulares, sus 

funciones y su 

relación con la 

estructura celular.

Reunamos 

imágenes 

y gráficos 

relevantes 

para cada 

orgánulo.

Elijamos un diseño 

limpio y atractivo. 

Utilicemos 

colores que sean 

agradables a la 

vista y que faciliten 

la lectura.

Decidamos dónde 

se colocarán 

las imágenes, 

los títulos y las 

descripciones de 

los orgánulos en 

cada sección.

Escribamos una 

introducción breve 

y convincente que 

capte la atención 

y expliquemos la 

importancia de la 

estructura celular.

Unidad temática Nº 2. Morfología y anatomía de 
órganos vegetales

Práctica

Selección del lugar y equipos (10 
minutos)

Los participantes se dirigen al área al 

aire libre previamente seleccionados.

La y el maestro-facilitador forma 

equipos de dos participantes-

participantes.

Exploración y observación (30 minutos)

Los equipos eligen una planta en el área y 

comienzan a observarla detenidamente.

Los participantes dibujan la planta 

en sus cuadernos, enfocándose en 

detalles morfológicos como forma, 

tamaño y disposición de las partes.

Exploración y observación  
(30 minutos)

Los equipos eligen una planta en 

el área y comienzan a observarla 

detenidamente.

Análisis anatómico (20 minutos)

Los participantes describen las 

diferentes partes de la planta 

(raíces, tallos, hojas, flores, frutos) y 

sus características.

Pasos
Metodológicos

Apliquemos lo aprendido

Partamos de nuestra experiencia
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La morfología de los órganos vegetales se refiere a la forma, estructura y disposición de 

las diferentes partes de las plantas. Cada tipo de órgano vegetal tiene características 

morfológicas únicas que les permiten cumplir funciones específicas en la vida de 

la planta. Aquí tienes una descripción más detallada de la morfología de algunos 

órganos vegetales clave:

Raíces. Las raíces suelen ser estructuras subterráneas que anclan la planta en 

el suelo y absorben agua y nutrientes. Tienen una región de crecimiento en 

el extremo meristemo apical, que es llamada responsable del crecimiento 

en longitud. Las raíces generalmente tienen una raíz principal central con 

ramificaciones laterales más pequeñas, conocidas como raíces secundarias. Las raíces también 

pueden tener pelos radicales, que son extensiones de la epidermis que aumentan la superficie de 

absorción de nutrientes y agua.

Tallos. Los tallos son estructuras aéreas que sostienen hojas, flores y frutos. Pueden variar en forma, 

desde tallos herbáceos delgados hasta tallos leñosos y robustos. Los nodos son puntos en los tallos 

donde las hojas y las ramas se conectan, y los entrenudos son las áreas entre los nodos. Los tallos 

también pueden tener estructuras especializadas como yemas, donde se desarrollan nuevas ramas, 

flores o hojas.

Hojas. Las hojas son los principales sitios de fotosíntesis en las plantas. Tienen una lámina plana y 

generalmente están unidas al tallo por un pecíolo. La forma, el tamaño y el margen de las hojas 

pueden variar mucho entre diferentes especies. Algunas hojas son simples, mientras que otras 

son compuestas, con múltiples foliolos. La disposición de las venas en la hoja también puede ser 

característica de cada especie.

Flores. Las flores son las estructuras reproductivas de las plantas. Están compuestas por varios 

verticilos, incluidos los sépalos (que protegen el capullo en desarrollo), los pétalos (que a menudo 

son coloridos para atraer a los polinizadores), los estambres (que producen polen) y el pistilo (que 

contiene el ovario y los óvulos).

Los participantes dibujan la planta 

en sus cuadernos, enfocándose en 

detalles morfológicos como forma, 

tamaño y disposición de las partes.

Se realiza, de ser posible, cortes 

transversales en hojas o tallos para 

observar los tejidos internos y 

discutir lo que se observa.

Morfología de órganos vegetales

1.

2.

3.

4.



D
IR

EC
C

IÓ
N

 G
EN

ER
A

L 
D

E 
ED

U
C

AC
IÓ

N
 A

LT
ER

N
AT

IV
A

80

Frutos. Los frutos son estructuras que se desarrollan a partir de los ovarios de las flores fertilizadas. 

Pueden ser carnosos o secos, y su forma y tamaño varían según la especie. Los frutos protegen las 

semillas y contribuyen a su dispersión.

Cada tipo de órgano vegetal está formado por diversos tipos de tejidos, que incluyen el tejido dérmico 

(epidermis), el tejido vascular (xilema y floema), el tejido fundamental (parénquima, colénquima y esclerénquima) 

y los tejidos especializados, como el meristemo y las células de reserva.

La anatomía de los órganos vegetales se refiere a la estructura interna 

de estos órganos, es decir, a la organización de los diferentes tipos de 

tejidos y células que componen cada parte de la planta. A continuación, 

se describe la anatomía básica de algunos órganos vegetales clave:

Raíces. La anatomía de las raíces incluye varias capas de 

tejidos. La capa más externa es la epidermis, que puede 

estar cubierta por una capa de células protectoras llamada 

exodermis en algunas plantas. El córtex es el tejido ubicado 

debajo de la epidermis y está compuesto principalmente por 

células parenquimatosas. El cilindro central, llamado cilindro 

vascular o estela, contiene el xilema (tejido que transporta 

agua y minerales) en el interior y el floema (tejido que transporta nutrientes) en el exterior. En el centro 

del cilindro vascular se encuentra la médula, un tejido parenquimatoso.

Tallos. Los tallos tienen una estructura similar a la de las raíces, pero con algunas diferencias. La 

epidermis protege el tallo ya menudo está cubierta por una capa de cera que reduce la pérdida de 

agua. El córtex contiene células parenquimatosas y puede tener tejido especializado como colénquima 

y esclerénquima para proporcionar soporte. El cilindro vascular en el centro del tallo contiene el 

xilema y el floema, que forman estructuras anulares o concéntricas en tallos jóvenes (llamadas cilindro 

vascular atactostélico) o en haces separadas en tallos más grandes (cilindro vascular eustélico).

Hojas. Las hojas también tienen una estructura anatómica característica. La epidermis de las hojas suele 

tener estomas, pequeñas aberturas que permiten el intercambio de gases, y tricomas, estructuras 

especializadas que pueden tener funciones protectoras o glandulares. El mesófilo es el tejido entre 

las dos epidermis de la hoja y generalmente se divide en dos capas: el mesófilo en empalizada, 

compuesto por células alargadas dispuestas en filas, y el mesófilo esponjoso, que contiene células 

más dispersas y rodeadas de espacios intercelulares.

1.

5.

Anatomía de órganos vegetales

2.

3.
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Flores. La anatomía de las flores varía según la especie, pero generalmente incluye varios tipos de 

tejidos. El receptáculo es la parte de la flor donde se insertan los otros verticilos. Los sépalos, pétalos, 

estambres y carpelos son los órganos reproductores básicos y tienen tejidos específicos asociados 

con sus funciones.

Frutos. La anatomía de los frutos depende del tipo de fruto. Los frutos carnosos suelen tener una 

estructura similar a las hojas, con tejidos que pueden contener células de reserva de almidón o 

azúcares. Los frutos secos pueden tener una pared delgada o dura, y su estructura interna varía según 

la especie.

Valoramos la comprensión sobre los conceptos 

de morfología y anatomía de órganos vegetales.

4.

5.

Esta actividad de valoración incluye diferentes tipos de preguntas para evaluar la comprensión 

sobre la morfología y anatomía de órganos vegetales. Las preguntas de opción múltiple y 

verdadero/falso permiten una evaluación rápida, mientras que las preguntas abiertas te 

ofrecemos la oportunidad de demostrar un conocimiento más profundo y aplicado.

Probemos nuestros conocimientos con las siguientes preguntas de opción múltiple: 

¿Cuál de los siguientes es un órgano vegetal encargado de la reproducción sexual? 

  a) Raíz   b) Tallo   c) Hoja   d) Flor

El tejido responsable de transportar agua y minerales desde las raíces hacia otras partes de la planta 

se llama: 

  a) Epidermis   b) Xilema  c) Floema  d) Parénquima

Las estomas en las hojas son importantes para:

a) La fotosíntesis    b) La absorción de agua   c) La reproducción    d) La protección contra plagas.

1.

2.

3.

Investiguemos las diferentes adaptaciones morfológicas y anatómicas que 
tienen las plantas para sobrevivir en diferentes tipos de hábitats, como desiertos, 
selvas tropicales o praderas.

1

Construyamos consciencia

Apliquemos lo aprendido
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Cada estudiante o grupo de tres participantes elige un hábitat específico y 
diseña un ecosistema sostenible en base a su conocimiento sobre la morfología 
y anatomía de órganos vegetales.

Elijamos las plantas que formarán parte de su ecosistema y explican cómo sus 
características anatómicas y morfológicas están adaptadas al entorno.

Los estudiantes crean un dibujo o modelo tridimensional de su ecosistema 
sostenible, incluyendo las plantas y sus órganos vegetales.

2

3

4

Presentamos tus diseños ante la clase, explicando cómo la morfología y anatomía 
de las plantas seleccionadas contribuyen a la sostenibilidad del ecosistema.

5

Unidad temática Nº 3. Reproducción vegetal 

¿Cuál es la función del fruto en el proceso 

de reproducción de las plantas con flores?

¿Por qué la reproducción sexual aporta variabilidad 

genética a las poblaciones de plantas? ¿Por qué es 

importante esta variabilidad?

Mencionemos al menos tres 

métodos de reproducción 

asexual en las plantas y 

proporcionemos un ejemplo de 

una planta que se reproduzca 

de cada manera.

¿Cuál es la principal 

diferencia entre la 

reproducción sexual 

y la reproducción 

asexual en las plantas?

1 2

3 4

Partamos de nuestra experiencia
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Reproducción sexual. En la reproducción sexual, se involucran gametos (células sexuales) provenientes 

de dos progenitores distintos, generalmente una planta masculina y otra femenina. El proceso implica 

varias etapas:

Polinización. El polen, que contiene los gametos masculinos, es transferido desde la antera 

(parte masculina de la flor) hasta el estigma (parte femenina de la flor) en la misma o en otra 

planta. Esto puede ocurrir mediante el viento, insectos, aves u otros agentes.

Fecundación. Una vez que el polen llega al estigma, crece un tubo polínico que viaja hacia 

el óvulo en el ovario. La fusión del gameto masculino con el gameto femenino da lugar a la 

formación de una semilla.

Formación de semillas y frutos. La semilla resultante contiene el embrión de una nueva 

planta y está rodeada por un tejido protector llamado pericarpio, que se desarrolla en lo que 

conocemos como fruto.

Reproducción asexual. En la reproducción asexual, una planta madre produce descendencia sin la 

participación de gametos. No hay fusión de células sexuales y, por lo tanto, no se genera variabilidad 

genética. Algunos métodos comunes de reproducción asexual son:

División. La planta madre se divide en varias partes, cada una de las cuales puede desarrollarse 

como una nueva planta independiente. Esto es común en plantas como los helechos.

Estolones y rizomas. Algunas plantas producen estolones (tallos largos que crecen sobre la 

superficie del suelo) o rizomas (tallos subterráneos), que desarrollan raíces y brotes en puntos 

específicos, formando nuevas plantas.

Esquejes. Se corta una parte de una planta, como un tallo o una hoja, y se coloca en un medio 

adecuado para enraizar. Una vez que desarrolla raíces, se convierte en una planta independiente.

Leamos y analicemos

La reproducción vegetal se refiere al proceso mediante el cual las plantas generan 

descendencia, permitiendo la perpetuación de la especie. Existen dos tipos principales 

de reproducción vegetal: la reproducción sexual y la reproducción asexual.

1.

2.
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Propagación por bulbos y tubérculos. Algunas plantas almacenan nutrientes en estructuras 

subterráneas como bulbos (hojas modificadas) y tubérculos (tallos modificados), que pueden 

separarse de la planta madre y generar nuevas plantas.

Propagación por esporas. En plantas como los helechos y musgos, se liberan esporas que 

pueden germinar y desarrollarse en nuevas plantas.

La elección entre la reproducción sexual y asexual depende de factores como el ambiente, la especie y las 

necesidades específicas de las plantas. Cada método tiene sus ventajas y desventajas en términos de variabilidad 

genética y adaptación al entorno.

Valoramos la comprensión sobre la estructura de las flores y 

el proceso de polinización mediante una actividad práctica.

Preparemos un conjunto de flores reales o imágenes impresas que los estudiantes 

deberán observar durante la evaluación. Preparemos también el material necesario para la 

simulación de polinización, como polen simulado y pinceles pequeños. 

Respondamos las preguntas mientras se observan las flores. Por ejemplo: “¿Qué parte de 

la flor es responsable de recibir el polen?” o “¿Qué función tienen los estambres en el 

proceso de polinización?”

Como producto de esta unidad, hagamos un proyecto en un espacio de 

nuestro Centro de Educación Alternativa.

Pongamos atención porque vamos a trabajar en equipo para crear un hermoso jardín en el patio de nuestro 

Centro de Educación Alternativa. Cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de elegir una planta, investigar 

cómo se reproduce y cuidarla con mucho amor durante su crecimiento.

Construyamos consciencia

Apliquemos lo aprendido
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Con estas actividades, podremos expresar nuestra creatividad y aplicar lo que hemos aprendido sobre la 

reproducción vegetal de forma independiente. También, desarrollaremos habilidades de investigación, diseño 

y comunicación efectiva. ¡Estamos seguros de que nuestro jardín será un éxito!

Unidad temática Nº 4. Nutrición en plantas, fotosíntesis
y relaciones hídricas

¿Qué nutrientes hay en el suelo?

La nutrición en las plantas, la fotosíntesis y las relaciones hídricas son aspectos 

fundamentales para entender el funcionamiento y la supervivencia de las plantas. Aquí te 

proporcionamos una descripción general de cada uno de estos temas:

Las plantas, al igual que los seres humanos y otros organismos, necesitan nutrientes para crecer y funcionar 

adecuadamente. Estos nutrientes se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son 

aquellos que se requieren en grandes cantidades y son esenciales para la estructura y función de la planta. 

Estos incluyen:

Nutrición en plantas

Partamos de nuestra experiencia

Leamos y analicemos
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Nitrógeno (N). Es esencial para la formación de proteínas y compuestos nucleicos, así como para el 

crecimiento en general.

Fósforo (P). Importante para la transferencia de energía (ATP) y la formación de ADN y ARN.

Potasio (K). Contribuye a la regulación osmótica, el transporte de nutrientes y la activación de enzimas.

Calcio (Ca). Esencial para la estructura de las paredes celulares y la transmisión de señales.

Magnesio (Mg). Componente central de la clorofila, esencial para la fotosíntesis.

Azufre (S). Importante para la formación de aminoácidos y proteínas.

Además de estos macronutrientes, las plantas también necesitan micronutrientes en cantidades más pequeñas, 

como hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y boro.

Fundamentos de la fotosíntesis

Estructura y función de los cloroplastos

La fotosíntesis es un proceso vital 

que ocurre en las plantas, algas y 

algunas bacterias. Esencialmente, es el 

proceso mediante el cual estas células 

convierten la energía luminosa del 

sol en energía química utilizable en 

forma de glucosa y otros compuestos 

orgánicos. La fotosíntesis tiene un 

impacto significativo en la biosfera, 

ya que proporciona la base para la 

mayoría de las cadenas alimenticias y 

es la principal fuente de oxígeno en la 

atmósfera.

Los cloroplastos son los orgánulos en las células vegetales y de algas responsables de llevar a cabo la 

fotosíntesis. Tienen una estructura altamente especializada que les permite realizar eficientemente este 

proceso. Los cloroplastos tienen varias partes clave:
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Membrana Exterior. Una membrana externa que rodea el cloroplasto y lo separa del citoplasma de 

la célula.

Membrana interna. Una membrana interna que encierra una serie de compartimentos interconectados 

llamados tilacoides.

Tilacoides. Estos son sacos aplanados y apilados dentro del cloroplasto. Contienen la clorofila y otros 

pigmentos fotosintéticos necesarios para capturar la energía solar.

Grana. Una pila de tilacoides que forma la estructura en forma de disco dentro del cloroplasto. Es 

donde se realiza la fase de luz de la fotosíntesis.

Estroma. El espacio entre los tilacoides en el que se lleva a cabo la fase oscura (fase de Calvin) de la 

fotosíntesis.

1.

2.

3.

4.

5.

Los pigmentos fotosintéticos

Los pigmentos fotosintéticos son moléculas que absorben la luz en diversas longitudes de onda y la convierten 

en energía química. El pigmento más conocido es la clorofila, que es responsable del color verde de las plantas. 

Sin embargo, existen diferentes tipos de clorofila y otros pigmentos que trabajan en conjunto para capturar un 

espectro más amplio de energía luminosa.

Cuando la luz golpea los pigmentos fotosintéticos en los tilacoides, estos absorben fotones de luz, lo que 

provoca que los electrones en los pigmentos se exciten y entren en un estado de alta energía. Estos electrones 

energizados se pasan de un pigmento a otro a lo largo de una serie de reacciones, conocida como cadena 

de transporte de electrones, que finalmente lleva a la producción de moléculas transportadoras de energía: el 

ATP y el NADPH.

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y otros organismos 

fotosintéticos utilizan la energía de la luz solar para convertir el dióxido de 

carbono (CO2) y el agua (H2O) en glucosa y oxígeno (O2). La fotosíntesis 

se lleva a cabo en los cloroplastos, que contienen pigmentos como la 

clorofila. La energía luminosa se captura y se utiliza para sintetizar glucosa a 

partir del dióxido de carbono y el agua a través de una serie de reacciones 

químicas. La fotosíntesis es esencial para la producción de alimentos y 

oxígeno en la Tierra.
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Importancia del agua en las plantas

Transporte de agua y minerales

Explicación de la importancia del agua en las funciones vitales de las pantas. El agua es esencial para las 

plantas ya que participa en una variedad de funciones vitales. Actúa como solvente en los procesos químicos 

celulares, transporta nutrientes desde las raíces hasta otras partes de la planta y ayuda en la transpiración, que 

regula la temperatura. Además, el agua es un componente fundamental en la fotosíntesis, donde se divide para 

liberar oxígeno y generar glucosa.

Relación entre el agua y la absorción de nutrientes. El agua es el medio a través del cual las plantas absorben 

nutrientes del suelo. Las raíces, con sus pelos absorbentes, están diseñadas para maximizar la absorción de 

agua y minerales disueltos. El potencial hídrico del suelo y las células de las raíces determinan el movimiento 

del agua y los nutrientes a través de la planta.

Anatomía del xilema y su papel en el transporte de agua y minerales. El Xilema es un tejido vascular 

especializado responsable del transporte de agua y minerales desde las raíces hasta las partes aéreas de la 

planta. Está compuesto por células largas y huecas llamadas traqueidas y elementos de vasos que forman tubos 

continuos para el flujo del agua.

Cohesión-tensión y teoría de la transpiración-ascensión. La teoría de la cohesión-tensión explica cómo el 

agua se mueve hacia arriba a través del Xilema. La transpiración en las hojas crea una tensión que tira del agua 

hacia arriba debido a la cohesión y la adhesión entre las moléculas de agua y las paredes celulares.

Relación entre la transpiración y la absorción de agua. La transpiración, que es la pérdida de agua en forma de 

vapor a través de los estomas, crea un gradiente de presión negativa en las hojas. Esto succiona el agua desde 

las raíces, a través del xilema, hasta las hojas, asegurando el transporte continuo de nutrientes y minerales.

Función y estructura de los estomas. Los estomas son pequeñas aberturas en la epidermis de las hojas y tallos 

que permiten el intercambio de gases, como la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno. Los 

estomas también son la vía principal para la pérdida de agua a través de la transpiración.
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Mecanismos de apertura y cierre estomático. La apertura y el cierre de los estomas son regulados por células 

especializadas llamadas células de guarda. Estas células controlan la turgencia mediante la regulación del flujo 

de agua y la concentración de iones en su interior. La luz, el dióxido de carbono y la hormona vegetal auxina 

también influyen en la apertura y cierre estomático.

Valoramos la comprensión de la unidad sobre la regulación de la transpiración y la función de las estomas en 

las plantas. 

Esta actividad evalúa la comprensión de los estudiantes sobre la relación entre la 

transpiración, la regulación estomática y la importancia de mantener un equilibrio 

hídrico en las plantas. Además, fomenta la observación y la interpretación de resultados, 

lo que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en un contexto práctico.

Recuerda realizar una breve conclusión sobre cómo las plantas regulan la transpiración a través de las estomas 

y cómo esta regulación afecta su capacidad para mantenerse hidratadas.

Materiales

Plantas de interior con 

hojas grandes.

Bolsas de plástico 

transparentes.

cinta adhesiva.

Pulverizador con agua.

Lámparas o luz solar.

Preparación

Coloquemos las plantas 

en un lugar donde 

reciban luz, ya sea luz 

solar directa o luz artificial.

Coloquemos las bolsas 

de plástico transparente 

sobre algunas hojas de 

las plantas y sellemos 

los bordes con cinta 

adhesiva para crear un 

microclima dentro de las 

bolsas.

Observación inicial

Observemos las plantas 

durante un período de 

tiempo y registremos 

cualquier cambio 

que note en las hojas 

cubiertas por las bolsas 

y las hojas no cubiertas.

Construyamos consciencia
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Simulación de riego

Utilizando el pulverizador, 

rociemos ligeramente 

las hojas cubiertas por 

las bolsas para simular 

el riego. Asegúrese de 

no mojar las hojas no 

cubiertas.

Observación continua

Observemos las plantas 

y registremos cualquier 

cambio adicional en 

las hojas cubiertas y no 

cubiertas.

Discusión y análisis

Organicemos una 

discusión en clase para 

analizar los cambios 

observados en las hojas 

cubiertas y no cubiertas.

Preguntemos a los 

estudiantes sobre los 

posibles efectos de la 

regulación estomática 

en las hojas cubiertas y 

no cubiertas.

Realicemos una investigación y comprendamos cómo diferentes plantas han desarrollado adaptaciones para 

sobrevivir y prosperar en condiciones de sequía, y presentemos los hallazgos de manera creativa.

Elijamos al menos 

dos tipos de 

plantas que son 

conocidas por 

sus adaptaciones 

a la sequía, 

como cactus, 

suculentas, 

plantas de 

desierto, etc.

Investiguemos en 

profundidad sobre 

las adaptaciones 

estructurales y 

fisiológicas de 

estas plantas 

que les permiten 

conservar agua 

y sobrevivir en 

ambientes secos.

Elijamos una 

forma creativa 

de presentar su 

investigación, 

como un póster, 

un vídeo, una 

presentación de 

diapositivas o una 

maqueta.

Incluyamos 

ilustraciones 

detalladas y 

explicaciones 

claras de las 

adaptaciones de 

cada planta.

Apliquemos lo aprendido
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Unidad temática Nº 5.  Desarrollo en las plantas

¿Conocemos el tiempo de 

germinación de las plantas 

medicinales de nuestra región?

El desarrollo en las plantas es un proceso complejo y altamente regulado que abarca desde la germinación de 

una semilla hasta la madurez y reproducción de la planta. Este proceso está influenciado por factores genéticos, 

ambientales y hormonales. A continuación, se describe de manera general el desarrollo en las plantas:

Germinación. El proceso comienza con la germinación de una semilla en condiciones adecuadas de 

humedad, temperatura y oxígeno. Durante este proceso, la semilla absorbe agua y se activan enzimas 

que rompen el almacenamiento de nutrientes y permiten el crecimiento del embrión.

Crecimiento vegetativo. Una vez que la plántula emerge de la tierra, comienza a desarrollar raíces y 

tallos. Las raíces son responsables de la absorción de agua y nutrientes del suelo, mientras que el tallo 

proporciona soporte y transporte de agua y nutrientes a través de los vasos conductores.

Desarrollo de hojas. Las hojas se desarrollan a partir de las yemas en los nudos del tallo. Son esenciales 

para la fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar en energía química.

Floración. La floración es un evento crucial en el ciclo de vida de muchas plantas, ya que marca la 

transición de la fase vegetativa a la reproductiva. La flor contiene órganos reproductivos masculinos 

(estambres) y femeninos (pistilos), que permiten la formación de semillas después de la polinización.

Polinización. Durante la polinización, el polen de los estambres se transfiere a los pistilos, lo que 

puede ocurrir a través del viento, el agua, los insectos u otros agentes polinizadores. Una vez que el 

polen llega al pistilo, se fertiliza el óvulo, lo que resulta en la formación de una semilla.

Teoría

1.

2.

3.

4.

5.

Leamos y analicemos
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Formación de frutos. Después de la fertilización, el ovario del pistilo se desarrolla en un fruto que 

rodea las semillas en desarrollo. Los frutos pueden tener diversas formas, tamaños y funciones, como 

proteger las semillas y ayudar en su dispersión.

Maduración y dispersión de semillas. A medida que las semillas se desarrollan dentro del fruto, el 

fruto madura y cambia su color y textura. Una vez maduro, el fruto se abre o se desprende para liberar 

las semillas. Las semillas pueden dispersarse a través del viento, el agua, los animales u otros medios, 

lo que contribuye a la colonización de nuevas áreas.

Senescencia y dormancia. Después de la maduración, la planta puede entrar en un estado de 

senescencia, donde las partes de la planta comienzan a envejecer y morir. Algunas plantas también 

pueden entrar en un estado de dormancia durante condiciones ambientales desfavorables, como el 

invierno, para conservar energía y sobrevivir hasta que mejoren las condiciones.

6.

7.

8.

Germinación en algodón

La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se transforma en una plántula. Comienza cuando una 

semilla, bajo condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno, absorbe agua y activas enzimas que 

rompen las capas protectoras de la semilla. Esto permite que el embrión en desarrollo emerja y comience a 

crecer. A medida que la plántula crece, desarrolla raíces y brotes que darán lugar a las partes más características 

de una planta.

Materiales. Semillas de frijoles o lentejas, algodón, vasos transparentes.

Coloquemos un poco de algodón húmedo en el fondo de varios vasos transparentes.

Coloquemos unas cuantas semillas en el algodón en cada vaso y manténgalos en un lugar cálido y 

luminoso.

Observemos cómo diariamente las semillas absorben agua, germinan y desarrollan raíces y brotes.

Construyamos consciencia
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Creación de un diario de germinación

Elijamos varias semillas y planta cada una en una maceta o recipiente separado.

Elaboremos un diario de germinación donde dibujes y describe el proceso de crecimiento de cada 

plántula a lo largo del tiempo.

Estas actividades nos permitirán observar cerca el emocionante proceso de germinación y crecimiento de 

las plántulas, y te darán una comprensión más profunda de cómo las plantas se desarrollan desde una simple 

semilla hasta una plántula joven.

Unidad temática Nº 6.  Nomenclatura botánica

En qué lugar o lugares observamos la nomenclatura 
botánica y cuál creemos que es su objetivo.

La nomenclatura botánica se refiere al sistema formalizado de nombres utilizados para identificar y clasificar 
las plantas. Fue desarrollado con el objetivo de establecer una terminología estandarizada y universal que 
permitiera una comunicación clara y precisa en el ámbito de la botánica. El sistema de nomenclatura botánica 
se basa en reglas y principios establecidos por el Código Internacional de Nomenclatura Botánica (Código de 
Viena), que es el conjunto de normas y convenciones que rigen la asignación de nombres a las plantas.

Algunos conceptos clave en la nomenclatura botánica incluyen:

Nombre Científico. Cada especie de planta se designa con un nombre binomial compuesto por dos 
partes: el género y el epíteto específico. Por ejemplo, en el nombre científico “Rosa canina”, “Rosa” es 
el género y “canina” es el epíteto específico.

1.

Apliquemos lo aprendido

Leamos y analicemos

Partamos de nuestra experiencia
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Género. Un grupo de especies estrechamente relacionadas se agrupa en un género. El género se 
nombra con una sola palabra y siempre se escribe con mayúscula inicial. En el ejemplo anterior, “Rosa” 
es el género.

Epíteto específico. Esta es la segunda parte del nombre binomial y se refiere a la especie individual 
dentro del género. Siempre va en minúscula. En “Rosa canina”, “canina” es el epíteto específico.

Autoridad. El nombre del autor o autores que describieron formalmente la especie se coloca entre 
paréntesis después del nombre binomial. Por ejemplo, “Rosa canina L.” indica que la especie fue 
descrita por Linneo.

Nomenclatura prioritaria. El principio de prioridad establece que el primer nombre válido dado a 
una planta es el nombre que debe utilizarse, independientemente de su popularidad o uso anterior.

Sinónimos. Los nombres que se han utilizado en el pasado para referirse a la misma planta pero que 
no cumplen con las reglas actuales de nomenclatura se conocen como sinónimos. El nombre válido 
es el que sigue las reglas más recientes.

Nombres válidos. Los nombres que cumplen con las reglas establecidas en el Código Internacional 
de Nomenclatura Botánica se consideran nombres válidos y aceptados oficialmente.

Nomenclatura cultivar. Para las plantas cultivadas, se utilizan nombres de cultivar para distinguir 
diferentes variedades cultivadas dentro de una especie. Estos nombres se agregan después del 
nombre científico y van en comillas simples, por ejemplo, “Rosa canina ‘Reina Roja’”.

Es importante señalar que la nomenclatura botánica es una herramienta esencial para los botánicos y científicos 
en su trabajo de clasificación y descripción de plantas. Ayuda a evitar confusiones y errores en la comunicación 
científica y asegura que las plantas sean identificadas de manera precisa y consistente en todo el mundo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unamos correctamente los nombres científicos con los nombres comunes de plantas medicinales de Bolivia:

1. Ilex paraguariensis

2. Matricaria recutita

3. Tagetes minuta

4. Uncaria tomentosa

5. Baccharis trimera

a) Ajenjo 

b) Yerba mate.

c) Manzanilla 

d) Canelón 

e) Uña de gato

Construyamos consciencia
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Realicemos un ensayo resaltando la importancia de la nomenclatura científica 

para la precisión en la identificación de plantas y cómo esta actividad nos ha 

permitido explorar y aprender más sobre las plantas medicinales de Bolivia.

Analicemos casos reales en los que la identificación taxonómica de plantas 

medicinales haya sido crucial para resolver problemas médicos o de 

investigación.

Unidad temática Nº 7. Botánica taxonómica (proceso de 
identificación), sistemática taxonómica de las plantas medicinales

Transmitimos a partir de nuestra 

experiencia dos casos reales en los que 

la correcta identificación taxonómica 

de plantas medicinales haya tenido un 

impacto significativo en la medicina, la 

investigación o la conservación.

Cada equipo presenta su caso ante la 

clase. Después de cada presentación, 

permite que los demás estudiantes 

hagan preguntas y comentarios.

Cada equipo tomará nota en su 

cuaderno de apuntes. Debemos 

comprender la situación inicial, el 

problema que se estaba abordando y 

cómo la identificación taxonómica de 

la planta medicinal fue esencial para 

encontrar una solución.

Luego de todas las presentaciones, 

realizamos una discusión en clase sobre 

los casos presentados. Animemos a los 

participantes a compartir sus opiniones 

sobre la importancia de la identificación 

taxonómica y cómo este conocimiento 

puede tener un impacto en la sociedad.

Apliquemos lo aprendido

Partamos de nuestra experiencia
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La botánica taxonómica es el campo de la botánica que se encarga de clasificar y organizar las plantas en 

categorías jerárquicas con el fin de comprender su diversidad y relaciones evolutivas. La sistemática taxonómica 

es la disciplina que engloba la identificación, clasificación y nomenclatura de organismos, incluyendo las plantas 

medicinales. Aquí proporcionaremos un resumen de los procesos de identificación y taxonómica sistemática 

de las plantas medicinales.

Observación. Involucra la observación detallada de las características de la planta, como hojas, flores, 

frutos, tallos y raíces. Las características morfológicas son cruciales para la identificación.

Recolección de muestras. Se recogen muestras completas y representativas de la planta, incluyendo 

partes clave como hojas, flores y frutos. Es importante tomar nota del lugar y las condiciones de 

recolección.

Documentación. Se registran detalles como el hábitat, el tipo de suelo, la altitud y otros factores 

ambientales relevantes.

Uso de Claves de identificación. Se utilizan claves taxonómicas, que son conjuntos de opciones 

dicotómicas (preguntas de sí o no) que guían al identificador hacia la especie correcta.

Comparación y verificación. Se comparan las características de la planta con las descripciones y las 

ilustraciones en literatura botánica confiable, como libros de botánica y floras regionales.

Asistencia técnica. En algunos casos, es útil contar con la asistencia de expertos en botánica, 

especialmente cuando la identificación es difícil debido a la similitud entre especies.

Uso de tecnología. La fotografía de alta calidad y las aplicaciones de identificación de plantas también 

pueden ser útiles para confirmar la identidad de una planta.

Proceso de identificación de plantas medicinales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sistemática taxonómica de plantas medicinales

La taxonómica sistemática organiza las plantas en categorías jerárquicas, desde niveles más amplios hasta más 

específicos. Estas categorías son: Reino, División (o Filo para plantas), Clase, Orden, Familia, Género y Especie. 

Por ejemplo, para la manzanilla (Matricaria chamomilla):

Leamos y analicemos
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La nomenclatura binomial, propuesta por Linneo, se utiliza para dar nombre a las especies. El nombre científico 

consta del nombre del género seguido del epíteto específico (ejemplo: Matricaria chamomilla).

En el contexto de las plantas medicinales, la sistemática es esencial para entender las relaciones entre las 

especies, su distribución geográfica y las propiedades medicinales. También ayuda a evitar confusiones en la 

identificación ya garantizar que las plantas utilizadas con fines medicinales sean seguras y efectivas.

Recordemos que la identificación precisa puede requerir conocimiento experto y experiencia en botánica, 

especialmente cuando se trata de plantas similares o de regiones específicas.

c

Respondamos las preguntas relacionadas con el tema de la botánica taxonómica y la sistemática de las plantas 

medicinales:

¿Qué es la botánica taxonómica y por qué es importante en el estudio de las plantas medicinales?

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de identificación de plantas medicinales utilizando principios de la 

botánica taxonómica?

¿Cuál es la importancia de la taxonómica sistemática en la clasificación de las plantas medicinales y 

cómo ayuda a comprender su relación evolutiva?

¿Cuáles son las etapas clave para identificar correctamente una planta medicinal y cómo se utilizan 

recursos como herbarios y literatura especializada en este proceso?

Construyamos un árbol filogenético. En equipos de dos o tres participantes cada equipo elige un género de 

plantas medicinales. El cual debe ser investigado, por ejemplo; las especies dentro de ese género y construyen 

un árbol filogenético que muestrea las relaciones evolutivas entre las diferentes especies.

Reino. Plantae

División (Filum). Angiospermas

Clase. Eudicotiledóneas

Orden. Asterales

Orden. Asterales

Familia. Asteráceas

Género. Matricaria

Especie. Matricaria chamomilla

1.

2.

3.

4.

Construyamos consciencia

Apliquemos lo aprendido
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