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Resumen  

En la región de Cusco, en cuyas provincias alto andinas rurales aún existen las sabidurías 

ancestrales como la curación de huesos “tullu hampinapaq” a través de plantas 

medicinales que son conocimientos de nuestras abuelas y abuelos que se siguen 

transmitiendo de generación en generación, sin embargo, estos conocimientos valiosos 

están siendo excluidos por los docentes y algunos comuneros de la comunidad. Para ello 

hay formas de recuperar e integrar estos saberes y conocimientos ancestrales, por lo cual 

la educación es un componente importante para la conservación de estos saberes andinos. 

La integración de la sabiduría ancestral en el contexto educativo tiene el potencial de 

brindar a los estudiantes herramientas para cuidar su salud física y emocional. Esto no solo 

les permite aprender sobre las plantas medicinales, sino también cultivar una mayor 

conexión con la naturaleza y desarrollar habilidades de autocuidado. Este saber ancestral 

debe ser incorporado de manera efectiva en el currículo escolar, con el propósito de 

promover el bienestar y la salud de los estudiantes. Además, se espera generar conciencia 

y valoración de la cultura local y tradiciones ancestrales, así como fomentar la conexión 

entre la comunidad y la escuela. 

Palabras clave: sabiduría, curación, plantas, integración, percepción y tradición.  
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Pisi Rimayllapi 

Kay kúchkinapiqa rurarisaqku k´uchkuchiymanta kay ñawpa yachaykunata tullu 

hampinamanta yachay wasikunapi hampi qurakunamanta yachachikunanpaq, pacha kay 

yachay wasi San Martin de Porres Paruro llaqtamanta. Hinaqa qhawarichisaqku imaymana 

ruranakunata hamawt´akunaq chay cartilla nisqapi llank´arinankupaq, ñawpaqman 

q´imirisaqku kay ñawpa yachaykunata, imaraykuchus yachay wasiman yachachiq riptiyku 

qhawarimuyku yachachiqkuna yachaqkunaman mana yachachinkuchu 

yachayninchiskunamanta, nitaq qhillqa yachachinankuman ayllu yachaykunamanta kay 

tullu hampiymanta churankuchu, aswantataqmi qhipa wiñaykunaman yachachina mana 

chinkananpaq aswampas ñawpaqman puririchina kay cultura nisqanchista. 

Chanin rimaykuna: Yachay, Rimay, K'umusqa, Yanapaq, Awqay, Llaqtay. 

  



 

 
 

iv 

Abstract 

In the region of Cusco, in whose rural high Andean provinces still exist ancestral wisdoms 

such as bone healing "tullu hampinapaq" through medicinal plants that are knowledge of 

our grandmothers and grandfathers that are still transmitted from generation to generation, 

however, this valuable knowledge is being excluded by teachers and some community 

members of the community. There are ways to recover and integrate this knowledge and 

ancestral knowledge, which is why education is an important component for the 

conservation of this Andean knowledge. 

The integration of ancestral wisdom in the educational context has the potential to provide 

students with tools to take care of their physical and emotional health. This not only allows 

them to learn about medicinal plants, but also to cultivate a greater connection with nature 

and develop self-care skills. This ancestral knowledge should be effectively incorporated 

into the school curriculum in order to promote the wellbeing and health of students. In 

addition, it is expected to generate awareness and appreciation of local culture and 

ancestral traditions, as well as to foster the connection between the community and the 

school. 

Key words: wisdom, healing, plants, integration, perception and tradition. 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de conocimientos ancestrales, originarios ha sido un dilema histórico y 

persistente en muchos ámbitos, durante gran parte de la historia las culturas han sido 

menospreciadas, subestimadas o hasta incluso discriminadas e ignoradas por las culturas 

dominantes, donde esto ha llevado a la marginación y la pérdida de la originalidad de los 

conocimientos muy valiosos y las prácticas culturales de lugar. Sin embargo, en las últimas 

décadas la revalorización y respeto hacia los saberes y conocimientos, ha sido un gran 

avance hacia los, buscan mantener y promover la gran diversidad cultural y el 

reconocimiento de los grandes y valiosos saberes en el ámbito social. 

Sucede por lo general que los docentes no toman en cuenta estos saberes tan 

valiosos que son para las niñas y niños en el ámbito de la salud y el desarrollo personal. 

Por otro lado, muchos padres de familia no toman en cuenta estos saberes que ellos 

mismos tienen y ven la facilidad de llevar a sus hijos a la posta o centro de salud sin 

importar que con el tiempo pueden tener efecto sobre problemas de salud. 

Tanto en la zona rural como urbana se han centrado en gran medida en la 

transmisión de conocimientos occidentales, con poca atención prestada a las prácticas y 

conocimientos de las culturas locales. Como resultado, los estudiantes pueden estar 

desconectados de sus raíces culturales y pueden no estar familiarizados con la sabiduría 

ancestral y el uso de plantas medicinales para la curación de huesos.  

Por lo tanto, se plantea la necesidad de rescatar y valorar este conocimiento 

ancestral y su aplicación en el ámbito educativo, brindando a los estudiantes la oportunidad 

de aprender sobre las propiedades curativas de las plantas medicinales y su relación con 

la salud y el bienestar. Además, se busca fomentar el respeto por la diversidad cultural y 

la valoración de las tradiciones ancestrales como parte integral de la identidad de la 

comunidad. 

Durante mi etapa escolar, yo, Luz Mery he visto que cuando mis compañeros tenían 

una lesión al jugar deporte, no había dónde acudir porque a veces el centro de salud estaba 

cerrado y pues hasta eso empeoraba la situación. Además, algunos padres no tenían 

dinero para la atención médica 

Por otra parte, yo, Yakelin, puedo decir que en Surimana he visto que se utilizan 

las plantas medicinales para curar las diferentes fracturas, que se aplica en las niñas y 

niños, jóvenes, adultos con las distintas plantas curativas. 

Como mencionan Urpichallay & PRATEC (s. f.) en su libro Medicina Ancestral 

Andina. La sabiduría ancestral de nuestras abuelas y abuelos son trascendentales y 

sumamente importantes ya que son quienes siguen transmitiendo de generación en 

generación contribuyendo para ayudar a evitar casos de distintas enfermedades y 

malestares.  
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Así como menciona Medina A. & Salaverry O.(s.f.), las comunidades amazónicas 

aún siguen utilizando medicinas locales y ancestrales que a pesar son discriminadas y 

menospreciadas por el sistema oficial occidental. 

Se espera que los resultados de este estudio aporten al fortalecimiento de la 

identidad cultural y el respeto por las tradiciones ancestrales, así como a la promoción de 

una educación más inclusiva y holística, que integre el conocimiento científico con la 

sabiduría ancestral. Además, se busca fomentar el cuidado y respeto hacia la naturaleza, 

incentivando prácticas sostenibles y el uso responsable de los recursos naturales. 

En conclusión, esta investigación pretende abrir un espacio de diálogo y reflexión 

en el ámbito educativo, promoviendo la valoración y aplicación de la sabiduría ancestral de 

la curación de huesos a través de las plantas medicinales en el contexto escolar, en 

beneficio de las niñas y los niños del sexto grado en la Institución Educativa N.º 50345 San 

Martin de Porres. Se espera que este trabajo contribuya a enriquecer el currículo educativo 

y a fortalecer los lazos entre la comunidad escolar y su patrimonio cultural, generando un 

impacto positivo en la educación y el bienestar de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

SABIDURÍA ANCESTRAL DE LA CURACIÓN DE HUESOS 

Sabiduría Ancestral en la Cosmovisión Andina. 

Suárez, J. Rodríguez, M. (2018), en su libro “Saberes Ancestrales Indígenas: Una 

Cosmovisión Transdisciplinaria para el Desarrollo Sustentable” señalan que los saberes 

ancestrales indígenas son una muestra de ese enorme potencial cultural e idiosincrático 

que encierran los pueblos originarios, hoy más que nunca es necesario revalorizarlos 

desde la visión sustentable; saberes que permiten el desarrollo personal de los individuos 

de cada comunidad, develando sus creencia, su realidad mítica, sus valores culturales, su 

manera de ver cada aprendizaje y la importancia presente en estos como forma de 

satisfacción de sus necesidades personales, del colectivo indígena. (p. 79). 

En la actualidad los saberes indígenas tienen un potencial de conocimientos que 

persisten y hoy en día es importante revalorizar estos saberes y conocimientos desde la 

perspectiva comunal revelando sus prácticas culturales, sus creencias y sus valores que 

los identifica como personas en las que reconocen y valoran sus aprendizajes. Estos son 

muy importantes para satisfacer las necesidades dentro de la salud de las personas tanto 

como de la comunidad.  

Importancia de los Saberes Ancestrales en los Pueblos Andinos: 

 Carranza, H; Tubay, H. Espinoza, W. Chang. (2021) en su libro “Saberes 

Ancestrales Indígenas: Una Cosmovisión Transdisciplinaria para el Desarrollo 

Sustentable” definen que, “para los pueblos originarios todo elemento natural tiene sus 

funciones por lo tanto tiene sus derechos. La valorización de los conocimientos ancestrales 

ha permitido tomar acciones reales para adaptarse al cambio climático, unido a ello se 

debe considerar la importancia de proteger y reconocer los beneficios que tienen los 

conocimientos ancestrales” (p. 124).  

En los pueblos originarios, todo ser que rodea la naturaleza tienen sus funciones y 

también tienen vida como el ser humano, también se debe considerar que la sabiduría 

ancestral es beneficiosa tanto personal como externa, por eso, se debe proteger, 

reconocer y valorar la existencia de la medicina ancestral para el beneficio del hombre. 

Importancia de la medicina ancestral andino: 

Como mencionan Urpichallay & PRATEC (s. f.) en su libro Medicina Ancestral 

Andina “Las prácticas y saberes medicinales ancestrales son una de las más importantes 

y preciadas herencias de nuestras abuelas y abuelos, quienes por años las transmitieron 

de generación en generación ayudando a prevenir y curar una diversidad de malestares y 

enfermedades” (p. 5). En nuestras comunidades y provincias del Cusco aún subsisten las 

plantas medicinales curativas que se utilizan para curar distintas enfermedades que fueron 
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heredadas de generación en generación. Sin embargo, en muchas instituciones educativas 

no son incluidas o consideradas en el aprendizaje de los estudiantes, a pesar de que aún 

hay yachaq (sabios) de la comunidad.  

Sabiduría ancestral andina: 

Oñate, P. (2018), Cosmovisión andina relacionada al uso de plantas medicinales, 

Sayas, y asimismo Cuenca (2016), Azuay - Ecuador señalan que “los sabios andinos de la 

parroquia Sayas aplican los principios de la cosmovisión andina en la práctica de sanación 

con plantas medicinales como en las actividades de su diario vivir” (P.1). 

Resaltan cómo los sabios andinos adaptan la cosmovisión andina en la curación 

con plantas medicinales y las actividades domésticas que se realizan diariamente que 

existe en lugar mostrando así la particularidad de esta manera poder preservar el valor que 

se le dan a los conocimientos y sabidurías ancestrales sobre las plantas medicinales.  

Por otro lado, Savino A. (S.F) en su libro titulado “Las mujeres Yukpa en Venezuela 

y la medicina ancestral” menciona que “Ana María se está acercando nuevamente a la 

cultura de los abuelos “los Atanchas”, su cultura. Intenta preservar los valores ancestrales 

de sus antepasados, creando puentes entre las generaciones a través de las plantas” 

(p.14) 

Aquellos valores tanto como conocimientos y saberes deben ser preservados 

porque se sabe que hoy en día ya no existen y están siendo desaparecidas y han ido 

perdiendo vida y están dejando de existir, si nosotros como futura generación no vamos 

recolectando conocimientos, prácticas y sabidurías desde nuestros ancestros se van ir 

perdiendo, sino más bien tenemos todo el derecho de ir recopilando información sobre los 

conocimientos e ir transmitiendo de generación en generación a las futuras generaciones 

de esa manera iremos realizando conexiones trascendentales para revivir nuestra cultura 

y las costumbres ancestrales de nuestra localidad.  

H. Carranza, M. Tubay, H. Espinoza, W. Chang. (2021) en su libro “Saberes 

Ancestrales Indígenas: Una Cosmovisión Transdisciplinaria para el Desarrollo Sustentable 

“quienes definen que:  

Para los pueblos originarios todos los elementos naturales existentes en la 

comunidad tienen sus derechos y funciones. La valoración de los conocimientos 

ancestrales permite tomar acciones reales para adaptarse a cualquier cambio 

climático, cercano a eso se debe reconocer la valoración sobre la importancia de 

proteger todos los beneficios que tienen y poseen todos sobre los conocimientos 

ancestrales. (p. 124)  
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En otras palabras, en los pueblos originarios todo ser que rodea la pacha mama 

(naturaleza: tiene sus funciones y también tienen vida, así como el ser humano, igualmente 

se debe considerar que la sabiduría ancestral es beneficiosa tanto personal como social.   
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CAPÍTULO II  

CONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

La curación de huesos  

La curación de huesos fue practicada por todas las culturas, pero más en 

nuestra cultura andina, dónde está guarda conocimientos y saberes locales que 

persisten en cada una de las comunidades que mantienen sus sabidurías, como 

nos dice Medina A. & Salaverry O.(s.f.) en su libro “Los Hueseros Vampis: Atención 

Tradicional en una Comunidad Indígena de la Amazonía Peruana”  

En las comunidades amazónicas con limitaciones de acceso a la medicina oficial 

se mantiene en plena vigencia las tradiciones que sanan y componen una línea de 

una atención primaria, que es menospreciada y desaprovechada por el sistema 

oficial y occidental. La galería que se presenta muestra el alto grado de 

estandarización de la técnica tradicional para la solución de fracturas con el uso de 

saberes y recursos locales. 

En las comunidades se sabe que hasta el día de hoy tienen sabidurías de medicina 

sanadora en las que la medicina occidental no las toma en cuenta. Los comuneros y 

personas sanadoras saben que eso valen más para su comunidad que los que sanan 

mutuamente en su contexto. Además, la incorporación de las sabias o sabios ayuda e 

incorpora con sus conocimientos en la sanación, en las que en algunos casos evita que 

vayan al centro de salud, lo cual se necesita bastante dinero. Por lo tanto, es necesario 

incorporar a las escuelas a los hueseras o hueseros que son sabias o sabios deben estar 

incluidas en las instituciones educativas para que de esta manera nuestros saberes 

ancestrales no se pierdan. 

Diagnóstico e insumos para curación de huesos: 

Existen diversas formas y procedimientos de la curación de huesos en la sierra sur 

de nuestro querido Perú, a través de miradas, frotamientos etc., así como mencionan. 

Delgado H. (1985) en su libro “Hueseros Andinos de la Sierra centro sur: técnicas 

y procedimientos curativos”. 

“A las tradiciones técnicas de diagnóstico a través del tacto (palpar), la vista 

(observar) y el oído (“escuchar”), el huesero tradicional en el contexto urbano ha agregado 

la utilización de la radiografía, cómo elemento indispensable”. (p. 3) 

Esto significa que, además de utilizar métodos ancestrales como palpar el cuerpo 

del paciente, observar sus síntomas y escuchar sus quejas, el huesero también considera 

la radiografía como parte esencial de su proceso de diagnóstico para la curación de 

huesos. 
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Plantas medicinales para curación de huesos:  

En las zonas andinas como en muchas provincias hay una existencia de hueseros 

y sus conocimientos son tan valiosos para esta generación de seres humanos en las que 

conocemos los procedimientos y técnicas de curación, cómo afirma. 

Delgado H. (1985) en su libro “Hueseros Andinos de la Sierra centro sur: técnicas 

y procedimientos curativos” menciona que: 

Fórmula clásica del emplasto utilizada por los hueseros del Distrito Maras, Provincia 

de Urubamba Departamento de Cusco. para bajar la hinchazón: kalaguala o qalawala, 

absorber la sangre: Yahuar chonga, para soltar el hueso y facilitar la formación de callo: 

qeto y chiri chiri, para alimentar el hueso: quinua o trigo, para contrarrestar el efecto térmico 

de las plantas y refrescar la parte dañada se utiliza goma blanca y la clara del huevo batido. 

Esta forma de curar cuando hay fractura en los huesos que son a base de hierbas 

naturales al paciente en las que recurre más a las personas sabedoras que puede gastar 

menos dinero, asimismo utiliza distintas plantas medicinales para sanar los diferentes tipos 

de enfermedades. 

Proceso de curación de huesos: 

La existencia de los procesos de curar huesos hay en cada uno de los lugares 

originarios, en la zona andina existe una gran diversidad de curanderos de huesos tanto 

mujeres como varones y que curan de distintas formas, así como menciona. 

Delgado H. (1985) en su libro Hueseros Andinos de la Sierra centro sur: técnicas y 

procedimientos curativos. 

El huesero tradicional en el contexto urbano, ha agregado la utilización de la 

radiografía, como elemento indispensable, igualmente ha trasladado a la ciudad, la 

integridad de sus técnicas curativas utilizadas en el campo, las mismas que, además de 

garantizar una adecuada y pronta recuperación del paciente, tienen la ventaja de su bajo 

costo. 

Delgado ha utilizado plantas medicinales en el ámbito urbano asimismo la 

radiografía para ver la parte exacta de la lesión lo cual tiene su costo, sin embargo, en 

muchas comunidades del Cusco no existe la radiografía y las hueseras y hueseros utilizan 

la técnica de la mano es decir, con su mano agarra la parte lesionada o dislocada dónde 

ubican el dolor disloques para ello utilizan carrizos o palitos de algunas plantas para 

rectificar y algunos emplastos de plantas medicinales y los sebos de los animales para 

sanar la herida o bajar el hinchazón de la fractura. 

Impacto (resultados) sobre la curación de huesos:  

Se sabe que hay una existencia de la medicina occidental y la medicina ancestral, 

en la que ambas medicinas tienen sus efectos y valiosos componentes, por ende, la 
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medicina ancestral está también por igual a la otra valorando los componentes y 

conocimientos valiosos de la medicina ancestral sin subestimar a la otra. como menciona 

que: 

Salvador, P. (2011) en su libro “Los hueseros Escobar. Hibridación entre la 

medicina tradicional y la biomedicina en Cochabamba, Bolivia”. diluye la 

confrontación entre la hegemonía de la biomedicina y la subalternidad de la 

medicina tradicional, fomentando un proceso autónomo e inclusivo de tratamiento 

de las patologías óseas. Su estilo, modus operandi y su concepción del fenómeno 

salud, enfermedad, atención, representa un modelo paradigmático de medicina 

intercultural. 

Esta idea, en los lugares originarios y sobre todo rurales la medicina ancestral es 

sumamente autónoma y original, sirven y aportan en el bienestar de las personas con 

conocimientos y saberes de los hueseros curando con plantas medicinales, en emplastos, 

curaciones, curando en lugares sanadores y silencios dónde las personas se relacionan 

con la naturaleza de manera armónica y plena en que sienten una plena sensación de 

satisfacción con la curación ya da como resultado una salud individual, buena, y 

comunitaria. Sin embargo, la medicina occidental funciona y se basa sobre todo en 

conocimientos científicos y prácticas occidentales para diagnosticar enfermedades y 

curarlos con herramientas realizando las pruebas de las enfermedades en laboratorios, 

además los médicos occidentales están capacitados para aliviar las enfermedades y servir 

de inmediato a los pacientes.  
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CAPÍTULO III 

PRÁCTICAS CULTURALES  

Prácticas Culturales 

Las prácticas culturales del día a día son parte de nuestra identidad, las 

actividades en las zonas rurales son más valoradas porque son parte de una 

vivencias y experiencias en las que los seres humanos expresamos y se identifican 

con las prácticas culturales. Así como menciona. 

El Ministerio de educación menciona que “Cada día construimos nuestra vida 

cotidiana a través de diversas prácticas culturales que son representativas de nuestros 

pueblos de origen. Estas prácticas son significativas porque constituyen vivencias que 

compartimos con otras personas, con quienes construimos nuestra realidad diariamente” 

(p.6)  

Señala que nuestra vida cotidiana se construye día a día a través de prácticas 

culturales que reflejan cada uno de nuestros orígenes étnicos. Estas prácticas son muy 

importantes porque reflejan conocimientos, vivencias, experiencias dónde son compartidas 

con las personas de lugar donde todas contribuyen a la realización de la realidad diaria.  

Fortalecimientos de las prácticas culturales:  

Los saberes ancestrales que aún persisten en las comunidades indígenas de a 

pocos se deben ir valorando y como futuras generaciones se deben ir rescatando y 

revalorando, así como mencionan. 

Según Sánchez J. Torres L. (2020) en su revista “etnobotánica y rescate de saberes 

ancestrales en el Ecuador sostienen que: 

Las rápidas transformaciones socio-culturales acontecidas han llevado consigo la 

pérdida acelerada de saberes ancestrales, más aún en zonas rurales con alta 

migración. El presente estudio trata de fomentar el rescate de los saberes presentes 

en la parroquia de Taday (Cañar, Ecuador) sobre el uso de plantas. 

Año tras año de cada lugar originario, la sociedad va migrando a las ciudades a 

tener una mejor calidad de vida y los saberes ancestrales se van perdiendo a medida que 

se van alejando de la comunidad van desaprendiendo nuestras costumbres y tradiciones 

de nuestros pueblos, así mismo la globalización ha ido afectando de manera que se van 

aislando de la naturaleza de la madre tierra que muchos consideran como un recurso. 
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Biohuertos en las escuelas 

Existen espacios en las que hay biohuertos en las que trabajan productos y en otros 

casos plantas, hierbas etc., en las que hoy en día se volvió una forma más rápida y que 

también conservan bien las producciones y fácil en que la sociedad pueda realizar algo 

productivo en esta, así como mencionan:  

López D. Espinoza U. Chacón J. (2020) en su revista " El biohuerto como recurso 

pedagógico y aprendizaje de la biodiversidad en instituciones educativas.” 

El biohuerto escolar como recurso pedagógico, es una alternativa para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante la contextualización de 

aprendizajes. Un mismo recurso pedagógico para diferentes disciplinas. Se pueden 

desarrollar las competencias, capacidades y contenidos de las áreas del currículo 

educativo como: matemática, comunicación, ciencia ambiente, personal social, 

idioma. 

El biohuerto es un espacio donde se puede sembrar o cultivar diferentes alimentos 

o plantas curativas, además favorece al estudiante en su aprendizaje ya que puede 

manipular, observar el crecimiento de la planta lo cual eso favorece al docente como una 

estrategia de enseñanza en las diferentes áreas curriculares y el aprendizaje sea 

significativo. 

Botiquín para preservación de plantas medicinales: 

El uso del botiquín verde debe ser vigente e integrado en las I. E. ya que es un 

factor muy importante para los malestares de la sociedad en general, así como afirman: 

Murillo E. & Soler E. (s.f.) La importancia del semillero de investigación Botiquín 

Verde en la dinámica escolar” difieren que: 

Con el Botiquín Verde y el cultivo de plantas aromáticas medicinales en la huerta 

escolar, se busca rescatar el conocimiento ancestral, utilizar sus principios activos 

en la disminución de síntomas recurrentes en la comunidad y brindar la posibilidad 

de disminuir el uso de medicamentos que causan efectos secundarios. 

Así como mencionan es importante preservar las plantas medicinales ancestrales 

en la comunidad dentro de las escuelas de esta manera revalorar nuestros saberes locales. 

Talleres de medicina ancestral: 

Conservar y preservar los saberes locales es muy vital para este ande peruano 

porque ayuda a valorar nuestra identidad, como menciona: 

 

Savino A. (2021) Las mujeres Yukpa en Venezuela y la medicina ancestral informa 

que: 

Con su proyecto de casa de la salud, Ana María se está acercando nuevamente a 

la cultura de los abuelos “los Atanchas”, su cultura. Intenta preservar los valores 
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ancestrales de sus antepasados, creando puentes entre las generaciones a través 

de las plantas. 

Una manera de recuperar y preservar nuestro saber ancestral es creando proyectos 

o talleres incluyendo a los yachaq y estudiantes y la comunidad para que juntos podamos 

hacer prevalecer.  

Estrategias para fortalecer la medicina ancestral: 

Se crean espacios sobre plantas medicinales, en que de esa manera se ve que van 

valorando los conocimientos tan valiosos que existen en este espacio, cómo mencionan:  

Según Sánchez j. Torres L. (2020) en su revista “etnobotánica y rescate de saberes 

ancestrales en el Ecuador” sostienen que: 

Crear espacios verdes, en las principales zonas de dicho patrimonio, como huertos 

etnobotánicos escolares, implementación de jardines escolares,supondría un 

impulso para la puesta en valor de esta sabiduría ancestral a través de la actividad 

multiplicadora de la educación. 

Los etnobotánicos, áreas verdes, huertos de plantas medicinales, es una forma de 

seguir fortaleciendo nuestros saberes ancestrales de nuestra medicina natural, como 

fuente importante es que la educación tiene un rol importante de incluir los saberes locales 

dentro de las instituciones educativas donde se considere como un espacio de enseñanza 

y aprendizaje. 

La EIB y los saberes ancestrales:  

La EIB ha ido influyendo bastante en los aprendizajes de las niñas y niños y estos 

han sido muy significativos en el aprendizaje de ellos, como menciona:  

Enrique L. (2005) “De resquicios a boquerones” – la educación bilingüe en Bolivia 

 El uso de la lengua originaria por parte de los estudiantes en la escuela se basa 

en la percepción a través de la lengua originaria se logra una mejor comunicación y un 

mejor entendimiento en el aula, y que los niños aprendan y entiendan mejor cuando los 

docentes les hablan en su lengua materna. No obstante, al mismo tiempo los entrevistados 

ratifican la importancia del aprendizaje del castellano, señalando que los niños deben 

aprender y desarrollar las dos lenguas simultáneamente “como yunta” y que solo así 

tendría sentido hablar de una educación bilingüe.  

Enrique destaca la percepción de que el uso de la lengua originaria en las niñas y 

los niños escuela tiene resultado bien significativos, en la comprensión y la comunicación 

interactiva entre aulas y los padres de familia se dan cuenta de que el aprendizaje fluye 

más con un intercambio de diálogo entre estudiantes y docentes, por otro lado, el 

castellano también debe estar presente para el complemento en el aprendizaje de los 

estudiantes y que de esa forma aprenden mejor en ambas lenguas.  



 

 
 

12 

REFLEXIONES FINALES 

1. En primer lugar, se ha evidenciado que existe la falta de integración de los 

saberes ancestrales en las instituciones educativas esto se debe a que los docentes, y 

algunos padres de familia no toman en cuenta. Asimismo, la valoración de la sabiduría 

ancestral a lo largo de esta investigación, se ha podido apreciar la riqueza y relevancia de 

la sabiduría ancestral de la curación de huesos a través de las plantas medicinales. Esta 

tradición milenaria contiene conocimientos valiosos que pueden contribuir de manera 

significativa al bienestar y la salud de las personas. 

2. En el proceso de la curación de huesos requieren pasos sobre la curación y 

preparación de la medicina del emplasto, así como diagnosticar la parte fracturada de un 

paciente, que requiere plantas medicinales específicamente para curación de huesos y el 

impacto. Por lo cual es de suma importancia la integración en el contexto educativo la 

integración de la sabiduría ancestral en el currículo escolar porque se presenta como una 

oportunidad única para fomentar el respeto y la valoración de las tradiciones culturales 

locales.  

3. Al incorporar estos conocimientos en la educación, se promueve una educación 

más holística y enriquecedora para los estudiantes, del mismo modo tiene el potencial de 

brindar a los estudiantes herramientas para cuidar su salud física y emocional. Esto no solo 

les permite aprender sobre la curación de huesos, sino también cultivar una mayor 

conexión con la naturaleza y desarrollar habilidades de autocuidado. 

4. Por ende el fortalecimiento de la identidad cultural al incluir la sabiduría ancestral 

a partir de la curación de hueso en la educación, se fortalece la identidad cultural de los 

estudiantes y se les brinda la oportunidad de apreciar y valorar su patrimonio cultural. Esto 

contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad 

cultural. 

5. Además existen desafíos a considerar, como la necesidad de formación docente 

adecuada y la adaptación curricular. Sin embargo, estos desafíos pueden ser superados 

con voluntad política, colaboración comunitaria y una visión a largo plazo centrada en el 

bienestar de los estudiantes. 

6. En resumen, esta investigación ha demostrado el potencial y aprovechar esta 

sabiduría ancestral de curación de hueso, se puede enriquecer la educación de los 

estudiantes, promoviendo su bienestar integral y fortaleciendo su identidad cultural. Es 

fundamental reconocer y valorar estas tradiciones para construir una sociedad más 

conectada con sus raíces y más consciente de la importancia de preservar y difundir el 

conocimiento ancestral. 
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7. Por eso es trascendental la integración de la sabiduría ancestral de la curación 

de huesos “tullu hampinapaq” a través de las plantas medicinales, es un enfoque invaluable 

que promueve la conexión entre generaciones y permite preservar y transmitir 

conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones, al incorporar esta sabiduría 

ancestral en el ámbito educativo, se logra un enriquecimiento tanto para los estudiantes 

como para la comunidad en su conjunto. 
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