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Resumen. Desde tiempos inmemoriales, las plantas han constituido un recurso vital en el tratamiento y prevención de enfer-

medades. Con el objetivo de desarrollar una evaluación neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas 

medicinales en la comunidad indígena Salasaka, Ecuador. Esta investigación busca recopilar dicho conocimiento como contri-

bución a su preservación y perdurabilidad. Se realizó un estudio etnobotánico, observacional, descriptivo y de corte transversal 

en la comunidad Salasaka. El estudio destaca la importancia de los métodos tradicionales en la resolución de problemas de 

salud, mostrando cómo los conocimientos ancestrales transmitidos a través de generaciones siguen siendo relevantes. La com-

pilación del saber popular sobre el uso de plantas medicinales en esta comunidad no solo documenta prácticas tradicionales, 

sino que también sienta las bases para un análisis más profundo utilizando la lógica neutrosófica. Este enfoque permitirá una 

evaluación más precisa y completa, considerando la incertidumbre y la vaguedad inherentes al conocimiento ancestral, con el 

fin último de valorizar y preservar este patrimonio cultural para las futuras generaciones. 

 

Palabras Claves: método neutrosófica, medicina tradicional, estudio etnobotánico, plantas medicinales

 

Abstract. Since time immemorial, plants have been a vital resource in the treatment and prevention of diseases. The aim of 

this study was to develop a neutrosophic assessment of the ancestral knowledge on the use of medicinal plants in the Salasaka 

indigenous community, Ecuador. This research seeks to compile this knowledge as a contribution to its preservation and dura-

bility. An ethnobotanical, observational, descriptive and cross-sectional study was carried out in the Salasaka community. The 

study highlights the importance of traditional methods in solving health problems, showing how ancestral knowledge transmit-

ted through generations remains relevant. The compilation of popular knowledge on the use of medicinal plants in this com-

munity not only documents traditional practices, but also lays the foundation for a deeper analysis using neutrosophic logic.  

This approach will allow for a more accurate and complete assessment, considering the uncertainty and vagueness inherent in 

ancestral knowledge, with the ultimate goal of valorizing and preserving this cultural heritage for future generations. 
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1 Introducción   

Desde la antigüedad las plantas constituyen un recurso vital utilizado de forma tradicional, en el tratamiento y 

prevención de enfermedades en la población. Se entiende como medicina tradicional al conjunto de conocimientos, 

aptitudes y prácticas basadas en teorías, experiencias y creencias indígenas de las diferentes culturas y poblaciones, 

sean explicables o no, que se utilizan para el cuidado de la salud, así como para la prevención y el diagnóstico, con 

el fin de mejorar las enfermedades físicas o mentales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 

actualidad, entre el 65% y el 80% de la población de los países en desarrollo utiliza plantas medicinales como 

remedios [1, 2]. 

Debido a la gran diversidad de plantas medicinales disponibles en Ecuador, estas constituyen un elevado po-

tencial en la medicina tradicional, ya que preservan las prácticas ancestrales en la curación de enfermedades. En 
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algunas poblaciones aún existen los chamanes, quienes diagnostican y curan con el uso de palabras, movimientos, 

animales, objetos representativos del mundo espiritual y un gran número de plantas de diferentes especies [3]. 

En la mayoría de las poblaciones rurales el acceso a los medicamentos sintéticos producidos por la industria 

farmacéutica se torna restringido por múltiples razones, ya sea por la lejanía a las farmacias y las dificultades de 

transporte para llegar a ellas, los altos costos, los aspectos culturales, el difícil acceso a centros de salud, entre 

otros, por lo que se opta por la medicina herbaria que está a su alcance [4]. 

Tanto en la región Andina como en la Amazonía ecuatoriana existe una elevada diversidad de plantas, las que 

son investigadas por sus usos con fines curativos en las comunidades indígenas;  se reporta que las hojas de las 

plantas preparadas en infusión y administradas por vía oral, es la manera de uso más común, fundamentalmente 

empleada para afecciones digestivas, inflamaciones, afecciones de la piel y enfermedades respiratorias, general-

mente sin efectos adversos graves, pero con precauciones en embarazo, lactancia, estados etílicos, alergias, entre 

otros,  descrito por diferentes investigadores [5]. Esta es la razón por la que se realizan estudios que tratan de 

retomar la información ancestral sobre la aplicación de las plantas medicinales, así como conocer sus compuestos 

activos para acreditar su aplicación [6]. 

En Ecuador la Constitución de la República establece el respeto a la medicina tradicional, sus procedimientos 

y técnicas, lo cual está presente además en la Ley Orgánica de Salud. Departamentos como la Dirección Nacional 

de Salud Intercultural se encargan de formular y coordinar la implementación de políticas, planes, programas y 

herramientas en temas de salud intercultural [7]. 

El origen de Salasaka es muy remoto, no se determina cuándo nació esta cultura cuyas raíces están profunda-

mente hincadas en los pueblos aimaras del territorio actualmente boliviano, los cuales recorrieron un largo camino 

hasta asentarse en las llanuras arenosas de Pelileo donde permanecen por más de quinientos años. Sus prácticas 

medicinales y ancestrales, basadas en saberes de curanderos, herboristeros y fitoterapistas, se transmiten entre 

generaciones, como las propiedades curativas que tienen diferentes plantas que crecen silvestres en sus campos: 

paico, sábila, matico, ñachag, entre otras [8]. 

Los adultos mayores son los que tienen el conocimiento empírico de la utilización de diversas plantas, los 

jóvenes muestran tendencia al desplazamiento a las grandes ciudades y disminuyen las prácticas y saberes, por eso 

la importancia de investigar el tema con el fin de que constituya un aporte al conocimiento, conservación y valo-

ración de las plantas medicinales, es por ello que esta investigación tiene como objetivo desarrollar una Evaluación 

neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka, 

provincia de Tungurahua, Ecuador, como contribución a su preservación y perdurabilidad. 

1.2 Preliminares  

El uso de plantas medicinales tiene raíces profundas en la historia humana, y su conocimiento se transmite a 

través de generaciones. En la comunidad de Salasaka, estas plantas continúan desempeñando un papel crucial en 

la cultura médica local. Los conocimientos y técnicas terapéuticas tradicionales permanecen vigentes, como lo 

demuestra la predominancia de la información recopilada en la presente investigación. 

Se identifican un total 109 plantas con propiedades medicinales pertenecientes a 55 familias. Las familias más 

citadas fueron: Asteráceas, Lamiaceae, Amaranthaceae y Fabaceas. En la comunidad se evidencia un uso signifi-

cativo de diversas especies de plantas medicinales. Entre las más comunes destacan la manzanilla, sábila, ortiga, 

toronjil, orégano, matico, ruda, menta, cedrón o hierba luisa, limón, taxo, llantén, borraja, paico, eucalipto, tilo y 

alfalfa, reflejando una rica tradición herbolaria arraigada en la vida cotidiana de sus habitantes. 

El análisis de las enfermedades tratadas con plantas medicinales revela que la mayoría de las afecciones abor-

dadas se relacionan con el sistema gastrointestinal, destacando su importancia en el manejo de dolencias digestivas. 

Las propiedades antiinfecciosas, analgésicas y antiinflamatorias de estas plantas también son ampliamente apro-

vechadas, seguidas por su uso en el tratamiento de problemas dermatológicos y genito-urinarios. Además, se ob-

serva un uso relevante en afecciones del sistema nervioso y respiratorio, así como en problemas hematopoyéticos 

y endocrinometabólicos, aunque en menor proporción. En contraparte, el uso en enfermedades cardiovasculares 

es mínimo. 

El acceso a las plantas medicinales es facilitado por el hecho de que la gran mayoría de las personas en la 

comunidad las cultivan en sus propios hogares. Los habitantes confían en la efectividad de estas plantas, ya que la 

totalidad de los informantes reportan una mejoría considerable en sus dolencias tras su uso. La seguridad percibida 

en la aplicación de estas plantas es alta, con una gran mayoría que manifiesta no experimentar efectos adversos. 

Si bien un pequeño porcentaje reporta efectos leves, la seguridad general y el conocimiento de contraindicaciones 

específicas, como el uso de la ruda durante el embarazo, resaltan la sabiduría tradicional y el uso responsable de 

estos recursos naturales en la comunidad Salasaka. 

A pesar de la rica diversidad de las plantas medicinales en la comunidad Salasaka, la erosión del conocimiento 

ancestral en torno al uso de plantas medicinales representa una amenaza significativa para la herencia biocultural 

de comunidades. La transmisión intergeneracional deficiente no solo conlleva la pérdida de un valioso acervo de 

saberes tradicionales, sino que también impacta negativamente la autonomía de las comunidades en el manejo de 
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su salud y recursos naturales. La desaparición de este conocimiento implica la homogeneización de prácticas de 

salud, dejando a las comunidades vulnerables a sistemas de salud externos que pueden no ser culturalmente apro-

piados ni accesibles [9]. 

Entre los principales desafíos que dificultan la perdurabilidad del conocimiento ancestral, se encuentran la 

globalización, la migración de jóvenes hacia centros urbanos en busca de oportunidades educativas y laborales, y 

la creciente influencia de la medicina alopática, a menudo percibida como más moderna y eficaz. Estos factores 

combinados erosionan la confianza en los sistemas de salud tradicionales y desincentivan la transmisión de cono-

cimientos de los mayores a las nuevas generaciones. Asimismo, la falta de documentación sistemática y la ausencia 

de reconocimiento formal de estos saberes dentro de los sistemas educativos contribuyen a su progresivo olvido 

[10]. 

Las amenazas a la integridad del conocimiento ancestral se materializan en la pérdida de biodiversidad, la 

degradación de ecosistemas clave para la obtención de plantas medicinales, y la biopiratería, que consiste en la 

apropiación indebida de conocimientos tradicionales por parte de empresas e instituciones externas, sin el consen-

timiento ni la compensación justa a las comunidades. Estos procesos minan la capacidad de las comunidades para 

mantener sus prácticas ancestrales y socavan su soberanía sobre sus recursos y saberes [11]. 

Para contrarrestar esta tendencia, es imperativo implementar estrategias que promuevan la conservación y re-

vitalización del conocimiento ancestral. Entre las buenas prácticas se incluyen la documentación exhaustiva de los 

conocimientos a través de la escritura, la creación de herbolarios comunitarios, y el diseño de programas educativos 

interculturales que integren el saber tradicional en los currículos escolares. Asimismo, es fundamental promover 

el diálogo intergeneracional, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, y el reconocimiento legal de 

los derechos de las comunidades sobre sus conocimientos y recursos. La capacitación de jóvenes como promotores 

de salud tradicional y la creación de espacios de intercambio de conocimientos entre comunidades son acciones 

clave para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de este valioso patrimonio cultural. 

A partir de la información recopilada, se cuenta con los datos necesarios para realizar la Evaluación neutrosó-

fica del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka.  

2 Método para la evaluación del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicina-
les en Salasaka 

La presente sección describe el funcionamiento del método neutrosófico multicriterio para la evaluación del 

conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka, Ecuador. El 

método basa su funcionamiento a partir de la lógica neutrosófica para representar la incertidumbre mediante la 

utilización de operadores para la agregación de información.  
El método propuesto está diseñado para realizar una evaluación neutrosófica sobre el uso de las plantas medi-

cinales en la comunidad indígena Salasaka. Emplea un enfoque multicriterio multiexperto donde, a partir de indi-

cadores evaluativos, se define la base sobre la cual se realiza la inferencia. Posee una etapa de procesamiento que 

realiza el análisis matemático de la solución y por último se generan las evaluaciones sobre el conocimiento an-
cestral actual de estas comunidades, como parámetro de salida del método.  

El método para la evaluación neutrosófica está formado por cuatro actividades básicas: (1) definición de los 

indicadores evaluativos; (2) determinación de los pesos asociados a los indicadores; (3) agregación de las infor-

maciones; y (4) generación de las evaluaciones, tal como se muestra en la figura 1: 
 

Figura 1. Método para la evaluación neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indí-

gena Salasaka, Ecuador. 
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Actividad 1 definición de los indicadores evaluativos 

La actividad de determinación de los indicadores evaluativos, utiliza un enfoque multicriterio multiexperto. 

Consiste en obtener los indicadores para la evaluación neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de las 

plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka, a partir de la opinión de expertos que intervienen en el 
proceso.  

Actividad 2 determinación de los pesos asociados a los indicadores 

A partir de los indicadores obtenidos en la actividad anterior, se procede a realizar la valoración de estos para 

determinar los pesos asociados a cada vector. Se emplea el conocimiento de los expertos en el proceso como parte 
del desarrollo de la actividad propuesta. 

 

Actividad 3 agregación de las informaciones:  

La agregación de información es la actividad más importante del método, representa un mecanismo utilizado 
en los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, para la evaluación o decisión. Consiste en la transformación de 

un conjunto de datos (conjunto difuso) en un único elemento [12-14]. 

 Definición 1: Operador T-norma. Un operador T: [0,1] ∗ [0,1] → [0,1] es un operador T-norma si cumple 

las siguientes propiedades: 
1. Conmutativa T(x, y) = T(y, x). 

2. Asociativa T(x, T(y, z) = T(T(x, y), 𝑍). 

3. Monótono creciente T(x, y) > 𝑇(𝑥, 𝑦) si 𝑥 ≥ x´ ∩ y ≥ y´. 
4. Elemento neutro T(x, 1) = x. 
Los operadores de agregación de información Suma Ponderada Ordenada (OWA) permiten la agregación de 

información de acuerdo a parámetros predefinidos, obteniéndose un valor representativo. Un decisor puede agregar 

la información en función del grado de optimismo o pesimismo deseado, [15],  [16],[17] , [18] . 

 

Definición 2: Operador OWA. Una función 𝐹: 𝑅𝑛 → R, es un operador OWA de dimensión n si tiene un 

vector asociado W de dimensión n tal que sus componentes satisfagan [19], [20], [21] : 

1) Wj  ∈ [0,1], 
2) ∑ Wj = 1 ,n

j=1  y 
3) F(a1, a2, , , an) = ∑ Wjbj

n
j=1  

Donde bj es el J-ésimo más grande de los aj. 

 

Se puede expresar el operador agregación mediante una notación vectorial tal como se representa en la ecua-
ción 1: 

F(a1, a2. . an) = WtB (1) 

Donde: 

W: es el vector OWA de peso asociado con la agregación. 
B: es el vector agregado ordenado, donde el j-ésimo más grande componente de B es 𝑏𝑗 siendo este el j-ésimo 

más grande de los 𝑎𝑖. 

Los números neutrosóficos se pueden expresar en la lógica neutrosófica como se muestra en [22, 23]:  

Sean: 
 𝑁 =  {(𝑇, 𝐼, 𝐹) ∶  𝑇, 𝐼, 𝐹 ⊆  [0, 1]}𝑛,  

Un valor neutrosófico es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a 𝑁 , a partir de cada sentencia p 

se tiene [24], [25],[26] , [27], : 

𝑣 (𝑝)  =  (𝑇, 𝐼, 𝐹) (2) 
Donde: 

T: representa la dimensión del espacio que representa la verdad, 

I: representa la falsedad, 

F: representa la indeterminación. 
 

Matemáticamente se puede definir un operador OWA Neutrosófico como una 2-tupla (W,B) tal como repre-

senta la ecuación 3. 

F(a1, a2. . an) = W(T,I,F)
tB(T,I,F) (3) 

Donde: 

W: es el vector OWA de peso asociado con la agregación que posee un espacio de verdad, falsedad e indeter-

minación (T, I, F). 

B: es el vector agregado ordenado, donde el j-ésimo más grande componente de B es 𝑏𝑗 siendo este el j-ésimo 
más grande de los 𝑎𝑖, que posee un espacio de verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) [28-30] 
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El método propuesto basa el proceso de agregación mediante el operador OWA para números neutrosóficos 

[31-34]. 

Actividad 4 generación de las evaluaciones: 

Una vez agregada la información, se obtiene como resultado las evaluaciones derivadas del proceso. Repre-
sentan las informaciones la salida del método que determina la evaluación del conocimiento ancestral sobre el uso 

de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka, Ecuador.   

3 Implementación del método para la evaluación del conocimiento ancestral sobre el uso de las 
plantas medicinales en Salasaka 

La presente sección describe una ejemplificación de los resultados, en el cual es posible aplicar el método 

propuesto. El estudio se realiza para la evaluación neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de las 

plantas medicinales en Salasaka. El ejemplo presenta los elementos fundamentales sintetizados para facilitar la 

comprensión de los lectores.  

Actividad 1: definición de los indicadores evaluativos. 

Para llevar a cabo la Evaluación Neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medici-

nales en la comunidad indígena Salasaka, se conformó un panel de expertos cuyas características y competencias 

abarcan tanto el conocimiento científico como el tradicional. En términos generales, este panel posee una sólida 

comprensión de la etnobotánica, la medicina tradicional indígena, la farmacología de plantas medicinales, y la 
metodología de investigación cualitativa y cuantitativa. Además, los expertos demuestran sensibilidad cultural, 

capacidad de comunicación efectiva con miembros de la comunidad Salasaka, y un compromiso ético con la pre-

servación del conocimiento ancestral. 

Las especializaciones del panel incluyen expertos en botánica con experiencia en la identificación y clasifica-
ción de plantas medicinales de la región andina; médicos o profesionales de la salud con conocimientos sobre el 

uso de plantas medicinales en el tratamiento de diversas enfermedades; antropólogos o sociólogos con experiencia 

en el estudio de culturas indígenas y sus sistemas de conocimiento; y miembros destacados de la comunidad Sala-

saka con un profundo conocimiento de las plantas medicinales y sus usos tradicionales. Esta combinación de per-
files permite una evaluación integral y equilibrada, que considera tanto la validez científica como la relevancia 

cultural del conocimiento ancestral. 

Durante el proceso de obtención de información para la definición de los indicadores evaluativos, se obtuvo 

como resultado un total de 5 indicadores. La Tabla 1 muestra los criterios obtenidos. 
 

Tabla 1: Indicadores evaluativos del conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka. 

 

ID Indicador Descripción 

C1 Precisión del 

conocimiento 

Evalúa la exactitud de la información proporcionada por la comunidad en relación con 

la identificación de las plantas medicinales, sus usos tradicionales, y las dosis adecuadas 

para el tratamiento de diferentes enfermedades. Se considerarán tanto la consistencia 

interna del conocimiento transmitido dentro de la comunidad, como la validez científica 
de las propiedades medicinales atribuidas a las plantas, según la literatura científica 

disponible. 

C2 Profundidad 

del 
conocimiento 

Mide el nivel de detalle y la riqueza del conocimiento ancestral en relación con el uso de 

las plantas medicinales. Se evaluará la comprensión de los ciclos de vida de las plantas, 
los métodos de recolección y preparación, los rituales asociados a su uso, y las relaciones 

entre las plantas y el entorno natural. 

C3 Amplitud del 

conocimiento 

Examina la diversidad de plantas medicinales conocidas y utilizadas por la comunidad, 

así como la variedad de enfermedades y dolencias que pueden ser tratadas con ellas. Se 
evaluará la capacidad de la comunidad para identificar y utilizar diferentes plantas para 

abordar una amplia gama de problemas de salud. 

C4 Transmisión 

del 
conocimiento 

Evalúa la efectividad de los mecanismos de transmisión del conocimiento ancestral de 

generación en generación. Se considerará la participación de los jóvenes en la 
recolección y preparación de plantas medicinales, la existencia de espacios de 

aprendizaje formal e informal, y el rol de los ancianos y curanderos como portadores y 

transmisores del saber tradicional. 

C5 Relevancia 
cultural 

Evalúa la importancia del conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales en la 
identidad cultural y el bienestar de la comunidad Salasaka. Se considerará el valor 

simbólico de las plantas, su papel en la cohesión social, y su contribución a la autonomía 

y la seguridad alimentaria de la comunidad. 
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Actividad 2 determinación de los pesos asociados a los indicadores: 

Con el empleo de un enfoque mutiexperto, se determinan los pesos atribuidos a casa criterios. Para el proceso 

se consultaron cinco expertos los cuales emitieron sus valoraciones. Como resultado final se obtuvieron los vec-

tores de pesos asociados a cada indicador. La tabla 2 muestra los resultados obtenido después de la agregación de 
los resultados emitidos por los expertos.   

 

Tabla 2: Vectores de pesos asociados a los indicadores. 

 

Criterio W (T, I, F) 

C1 [0.95, 0.25,0.15] 

C2 [1, 0.10,0.10] 

C3 [1, 0.10,0.10] 

C4 [1, 0.10,0.10] 

C5 [0.8, 0.25,0.10] 

 

Actividad 3 agregación de las informaciones:  
A partir del procesamiento que se realiza de entre los vectores de pesos asociados de los indicadores y las 

preferecias obtenidas, se realiza el proceso de agregación de información a partir de lo expresado en la ecuación 

3. Para el proceso de agregación se realiza un ordenamiento de los indicadores evaluativos. La tabla 3 presenta el 

resultado de los valores obtenidos durante el proceso de agregación. 
 

Tabla 3: Resultado del proceso de agregación. 

 

Criterio Pesos Preferencias Agregación  

C1 [0.95, 0.25,0.15] [1, 0.15,0.10] [0.97, 0.25,0.15] 

C2 [1, 0.10,0.10] [1, 0.15,0.10] [1, 0.10,0.10] 

C3 [1, 0.10,0.10] [1, 0.15,0.10] [0.9, 0.25,0.15] 

C4 [1, 0.10,0.10] [0.9, 0.25,0.15] [1, 0.10,0.10] 
C5 [0.8, 0.25,0.10] [0.9, 0.25,0.15] [0.92, 0.25,0.15] 

Índex  [0.95, 0.25,0.15] 

 

Actividad 4 generación de la evaluación: 

A partir del análisis mostrado la tabla 3, se genera la evaluación donde se identifica el índice de conocimiento 

ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka, obteniendo un resultado de 
un 0.95, lo que evidencia un alto índice de conocimiento ancestral y uso de las plantas medicinales en la comuni-

dad.     

4. Discusión 
El análisis de la evaluación neutrosófica revela un índice de conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas 

medicinales en la comunidad indígena Salasaka de 0.93. Este resultado indica un nivel significativamente alto de 

conocimiento y uso de las plantas medicinales dentro de la comunidad. La cifra sugiere que, a pesar de las 

influencias externas y los desafíos que enfrentan las culturas tradicionales, la comunidad Salasaka ha logrado 

preservar y mantener una sólida conexión con su herencia etnobotánica. 

Este alto índice de conocimiento ancestral puede atribuirse a varios factores interrelacionados. En primer lugar, 

la ubicación geográfica de la comunidad y su estrecha relación con el entorno natural han facilitado la continuidad 

en la transmisión de conocimientos sobre las propiedades y usos de las plantas medicinales. En segundo lugar, la 

persistencia de prácticas culturales y sistemas de salud tradicionales ha contribuido a mantener viva la memoria 

colectiva y el saber práctico asociado a las plantas. El compromiso activo de los miembros de la comunidad, 

incluyendo ancianos, curanderos y familias, en la transmisión intergeneracional del conocimiento ha sido crucial 

para preservar este valioso patrimonio. 

La selección de plantas medicinales Salasaka en está fuertemente influenciada por factores culturales, donde 

las creencias y tradiciones arraigadas promueven su uso continuo. Estas prácticas se han convertido en estrategias 

eficaces para el mantenimiento de la salud en comunidades rurales. 

Las investigaciones demuestran la amplitud del conocimiento sobre plantas medicinales y su uso. La 

experiencia empírica acumulada muestra una notable concordancia con las propiedades comprobadas 

científicamente mediante métodos experimentales y químicos. En la actualidad, se observa una integración entre 

la medicina tradicional y la farmacéutica convencional, respetando el legado ancestral del uso de plantas 



Neutrosophic Computing and Machine Learning, Vol. 37, 2025   

 

Abdel B. del Sol, Karen A. Tobar A, Luis R. Bravo S, Alexis S. Sisalema P. Evaluación neutrosófica del conoci-

miento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales en la comunidad indígena Salasaka, Ecuador 

543 

medicinales debido a sus múltiples beneficios para la salud, sin descuidar las investigaciones farmacológicas en 

curso. 

El fácil acceso a las plantas medicinales en la comunidad estudiada subraya la importancia que se le otorga a 

su cultivo. Los informantes reportan mejorías significativas en sus dolencias sin efectos adversos notables, lo que 

concuerda con los hallazgos de [4], quienes encontraron que el 99,4% de la población no experimenta efectos 

negativos, aunque se toman precauciones en casos específicos como embarazo o enfermedades avanzadas. 

Es importante destacar que, si bien el índice de 0.93 refleja un alto nivel de conocimiento ancestral, no implica 

que este conocimiento sea estático o homogéneo. Es probable que existan variaciones en el conocimiento y las 

prácticas entre diferentes grupos de edad, géneros y familias dentro de la comunidad. Además, el conocimiento 

ancestral está en constante evolución, adaptándose a los cambios ambientales, sociales y culturales. Por lo tanto, 

es fundamental seguir promoviendo la investigación y la documentación de este conocimiento, así como fortalecer 

los mecanismos de transmisión intergeneracional, para asegurar su perdurabilidad y su contribución al bienestar 

de la comunidad Salasaka. 

5 Conclusión   

La evaluación neutrosófica del conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales en la comunidad 
indígena Salasaka, Ecuador, arroja conclusiones significativas. El alto índice de conocimiento ancestral evidencia 

la persistencia y relevancia de las prácticas etnobotánicas en la comunidad, subrayando la importancia de la trans-

misión intergeneracional y la conexión con el entorno natural. Este resultado desafía la noción de que el conoci-

miento tradicional está inevitablemente desapareciendo y destaca la resiliencia cultural de la comunidad Salasaka. 
Es crucial reconocer que la preservación de este conocimiento no está exenta de desafíos. La globalización, la 

migración y la influencia de la medicina alopática representan amenazas constantes a la continuidad de las prácti-

cas ancestrales. Por lo tanto, es imperativo implementar estrategias que fortalezcan la transmisión intergeneracio-

nal, promuevan la valoración del conocimiento tradicional y protejan los recursos naturales de los que depende la 
comunidad. 

Esta investigación destaca la necesidad de adoptar un enfoque integral y participativo para la conservación del 

patrimonio biocultural de las comunidades indígenas. La colaboración entre investigadores, miembros de la co-

munidad y autoridades locales es fundamental para diseñar e implementar programas que promuevan la revitali-
zación del conocimiento ancestral y aseguren su contribución al bienestar y la autonomía de la comunidad Salasaka 

en el futuro. 
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