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CAPÍTULO 17 

HERBARIO VIRTUAL ONLINE COLABORATIVO  
EN LAS ASIGNATURAS DE FARMACOGNOSIA Y  

FITOTERAPIA Y NUTRACEÚTICOS Y FITOTERAPIA 

MANUEL SÁNCHEZ SANTOS 
Departamento de Farmacología 

Universidad de Granada 

ibs.GRANADA 

MANUEL GÓMEZ GUZMÁN 
Departamento de Farmacología 

Universidad de Granada 

ibs.GRANADA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Podemos definir la farmacognosia como la ciencia, precursora de la far-
macología, que se dedica al estudio las drogas naturales (Castillo y Mar-
tínez, 2015), que desde un punto de vista científico son «cualquier parte 
o producto derivado de vegetales o animales que, debido a su composi-
ción química, produce efectos farmacológicos» (Zhang et al., 2017). De 
acuerdo a esta definición, la farmacognosia se encargaría desde el estu-
dio de las plantas medicinales hasta el de las hormonas o los anticuerpos, 
por ejemplo. Sin embargo, en la actualidad, la farmacognosia se suele 
circunscribir en realidad al estudio de las plantas y sus derivados con 
acciones farmacológicas, habiendo otras ramas de la ciencia, como la 
fisiología, inmunología, toxicología, fisiología vegetal y otras que se de-
dican al estudio más específico y concreto de alguno de los conocimien-
tos que antiguamente recaían en el terreno de esta disciplina.  

Esta ciencia estudia las sustancias que otorgan propiedades farmacoló-
gicas a las plantas tradicionalmente conocidas como “medicinales”, pero 
también a las venenosas o tóxicas ya que, parafraseando a Paracelso, en 
ocasiones, solamente la dosis hace que un compuesto (o planta) pase de 
ser medicinal a tóxico (Wilks, 2020). Así, se estudia la estructura, el 
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metabolismo y los metabolitos, factores que afectan a su producción y a 
sus acciones, etc. De hecho, de esta disciplina evolucionó la farmacolo-
gía, es decir, la ciencia que estudia las propiedades y efectos fisiológicos 
(tanto deseados como indeseados) de los diversos principios activos, ya 
sean naturales o sintéticos. Actualmente, la farmacognosia puede consi-
derarse una rama, parte o remanente histórico en la farmacología (Ku-
klinski, 2000). 

La fitoterapia, muy relacionada con la farmacognosia y la farmacología, 
es la disciplina que se encarga del uso y las aplicaciones de las plantas 
medicinales y sus derivados para tratar, aliviar o prevenir determinadas 
patologías (Castillo y Martínez, 2015). Éstas siempre deben ser meno-
res, es decir, que no sean graves ni pongan en peligro la vida del pa-
ciente. Se diferencia de la farmacología en que sólo hace uso de produc-
tos naturales vegetales y en las formas de administración, que suelen ser 
orales no muy elaboradas, tradicionalmente (como infusiones, tisanas, 
tinturas, extractos, ampollas bebibles, etc.) aunque también las hay in-
haladas (vahos, aceites esenciales) o tópicas (cremas, pomadas, aceites, 
ceratos, ungüentos, etc.) entre otras menos comunes. 

Debido a su contenido y ámbitos de estudio, el conocimiento de estas 
materias forma parte esencial de los estudios de Farmacia desde los 
inicios de la disciplina (Kinghorn, 2001), ya sea en forma de asignaturas 
individuales o dentro de otras. 

1.1. ¿QUÉ ES UN HERBARIO? 

Con el fin de estudiar, conocer, reconocer, comparar y así poder dife-
renciar las distintas plantas, se han utilizado desde la antigüedad los her-
barios. Un herbario no es más que una colección de plantas o sus partes 
(hojas, flores, corteza, raíces, bulbos, etc.), usualmente secas y prensa-
das para favorecer su conservación y almacenamiento (Dreitlein, 1976) 
(Figura 1A). Normalmente se realizan pegando las plantas enteras, si son 
herbáceas pequeñas, o sus partes si son mayores, como en el caso de 
árboles, a hojas de papel que posteriormente se almacenan en carpetas 
en estanterías (Figura 1B). De esta manera se conservan las principales 
características anatómicas y morfológicas de una planta aunque, obvia-
mente, no las funciones fisiológicas y metabólicas. Cada espécimen 
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recolectado suele acompañarse de información sobre el lugar de reco-
lección, fecha, identificación de la planta (si se sabe), persona que la 
recolectó, etc.  

FIGURA 1. A. Ejemplo de planta formando parte de un Herbario. B. Almacenamiento de 

las plantas desecadas en pliegos almacenados en carpetas. 

  

Fuente: Imágenes modificadas de Reinaldo Aguilar en flickr.com. https://bit.ly/3cM6NwE y 

https://bit.ly/3RA9dNG. CC BY-NC-SA 2.0 

Esta colección de plantas se suele clasificar de acuerdo a determinados 
criterios, normalmente científicos, como la pertenencia a una determi-
nada familia, género o especie, aunque también puede organizarse por 
zona geográfica de recolección, orden alfabético u otros atributos. Estos 
criterios, además, pueden variar a lo largo del tiempo, reorganizando el 
herbario o reclasificando las plantas dentro del mismo para adaptarse a 
nuevos conocimientos científicos (por ejemplo, si un determinado gé-
nero de plantas se reclasifica en otra familia, como ocurre en ocasiones) 
o por necesidades específicas del herbario (como de espacio de almace-
namiento, si éste es muy extenso). Es habitual que las personas intere-
sadas realicen herbarios de la flora local o regional o que éstos tengan 
una temática: una determinada familia (como en el caso de las orquí-
deas); plantas medicinales; plantas venenosas; plantas comestibles; 
plantas con alguna utilidad (como la fabricación de textiles); etc.  
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Aparte de esta estructura, que sería la que llamaríamos de un herbario 
tradicional, actualmente los herbarios históricos, recopilados a lo largo 
de décadas e incluso siglos, mucho más completos, incluyendo miles de 
ejemplares, suelen depender de instituciones científicas, como jardines 
botánicos y museos, o de instituciones académicas o educativas. Es lo 
que ocurre por ejemplo con el de los famosos jardines de Kew, cerca de 
Londres, Reino unido, donde se encuentra el Kew Garden’s Herbarium 
(https://www.kew.org/science/collections-and-resources/collec-
tions/herbarium); con el más grande del mundo en cuanto a especíme-
nes, con más de 9 millones, el Herbario nacional del Museo Nacional de 
Historia Natural de París, Francia (https://www.mnhn.fr/fr/l-herbier-na-
tional); con el de la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos de 
América (https://huh.harvard.edu/pages/herbaria); con el del jardín bo-
tánico sur siberiano de la Universidad estatal de Altai, Rusia 
(http://ssbg.asu.ru); o, mucho más modesto pero más cercano a nosotros, 
con el de la Universidad de Granada, (https://herbarium.ugr.es) (Que-
sada, 2018). Estos grandes herbarios albergan tal número de especíme-
nes, conservados de forma tan cuidadosa y específica (líquenes sobre 
rocas o cortezas; microalgas en muestras de agua con formol o formal-
dehido, etc.), que los centros que los custodian han dejado de ser una 
mera colección botánica y se han convertido ellos mismos en centros de 
investigación científica. Así, incluso la correcta identificación de ejem-
plares se está automatizando gracias a las inteligencias artificiales (Shi-
rai et al., 2022). Los ejemplares se intercambian entre centros, se utilizan 
en diversas investigaciones y/o se dan a conocer en publicaciones cien-
tífica. Así, se utilizan para estudiar, por ejemplo, las características es-
pecíficas de una determinada planta, sus diferentes localizaciones, sus 
variedades geográficas, las relaciones entre ella y su entorno u otras 
plantas, sus variaciones a lo largo del tiempo, con el clima e incluso, 
actualmente, a pesar de llevar décadas desecadas, su contenido genético 
(Brewer et al., 2019; Alsos et al., 2020; Marinček et al., 2022). Como 
puede deducirse de todo lo anterior, los herbarios han sido particular-
mente útiles desde siempre en el campo de la taxonomía, pero también 
en otras disciplinas afines (Bradshaw y Tobin, 2020). 
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1.2. ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

Durante los últimos tres años, en las asignaturas de Nutracéuticos y fi-
toterapia, del Grado de Nutrición Humana y dietética, así como en Far-
macognosia y Fitoterapia, del Grado de Farmacia de la Universidad de 
Granada, diversos profesores hemos dirigido una actividad consistente 
en la realización, por parte del alumnado, de un Herbario virtual. Este 
trabajo no surgió inicialmente de un proyecto de innovación docente 
subvencionado, como posteriormente se ha desarrollado, sino de un pro-
yecto propio iniciado con algunos alumnos voluntarios, motivado por el 
interés de los profesores por su asignatura y por ofrecer a los alumnos 
nuevas herramientas y medios de aprendizaje. Posteriormente, en el 
curso 2020/2021, el trabajo entró a formar parte de un Proyecto de In-
novación Docente subvencionado por la Universidad de Granada, titu-
lado: "Herbario virtual: actualización mediante el uso de TICs de una 

herramienta docente tradicional", cuya memoria final es accesible on-
line a través del Repositorio institucional de la Universidad de Granada, 
Digibug en http://hdl.handle.net/10481/75357. 

Pese a la enorme utilidad de los herbarios para el conocimiento de las 
plantas, como se ha descrito anteriormente, el estudio de éstas mediante 
la creación de un herbario tradicional entraña una serie de problemas:  

a. Debido a su distribución geográfica, no se puede tener acceso, 
generalmente, más que a las plantas del entorno inmediato.  

b. Se requiere de material específico y espacio para desecar las 
plantas y, sobre todo, para su posterior almacenamiento.  

c. Las plantas secas son muy frágiles, hay que manejar los herba-
rios con mucho cuidado y, por lo tanto, su conservación a largo 
plazo es difícil.  

d. Al buscar, cortar y recolectar las plantas para recogerlas y se-
carlas pueden producirse heridas, cortes e incluso dermatitis, 
irritaciones o picaduras debido al contacto con determinadas 
plantas urticantes o a las que se tenga sensibilidad.  

e. La recolección de las plantas puede causar un daño al medio 
ambiente. Por ejemplo, personas que no sean especialistas ca-
pacitadas podrían confundir una planta de la lista roja de la 
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Unión internacional para la conservación de la naturaleza 
(UICN), amenazada de peligro de extinción o vulnerable, con 
una planta común, poniendo en peligro su continuidad. Otro 
riesgo es que si en un curso de botánica, de como media 200 
alumnos, cada alumno realizase un herbario, las plantas, aun 
siendo comunes, sufrirían una importante reducción de su po-
blación en la zona, pudiendo verse afectada su continuidad e 
incluso el ecosistema debido al perjuicio de recoger tantas 
plantas en un breve periodo, pisar la zona, tal vez arrojar des-
perdicios, etc. Si eso se multiplicase por el número de faculta-
des donde se imparte botánica, etnobotánica, biología, farma-
cognosia u otras asignaturas afines, numerosas en una ciudad 
universitaria como Granada o, y se añadiesen los aficionados 
que recolectan muestras para sus herbarios privados, vemos 
cómo la cubierta vegetal estaría expuesta a una explotación y 
riesgo que podrían ser importantes para determinadas especies. 

El profesorado de las asignaturas implicadas estaba convencido de que la 
realización de un herbario sigue siendo una magnífica herramienta para 
conocer las plantas, su hábitat y así conocer mejor sus acciones terapéuti-
cas. Este trabajo permite, además, relacionarse con la naturaleza y el en-
torno y dejar por un rato el estudio basado en apuntes y libros de texto.  

Otra importante razón para llevar a cabo esta actividad es que se pretendían 
evitar en lo posible los problemas listados anteriormente y modernizar esta 
útil herramienta docente. Para ello, nos planteamos utilizar las tecnologías 
de la información y comunicación (TICs), como apps, almacenamiento 
online y creación de páginas web, con las que nuestro alumnado suele estar 
bastante familiarizado (Nounou et al, 2022; Pesaturo et. al 2022).  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE ESTE TRABAJO 

El objetivo general es: 

‒ Aumentar el interés y la motivación de los alumnos por las 
asignaturas de Farmacognosia y fitoterapia y Nutracéuticos y 
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fitoterapia, así como por la materia que se les imparte, me-
diante la realización de una actividad novedosa pero integrada 
en su día a día.  

Los objetivos concretos son: 

‒ A partir de los 250 herbarios virtuales creados previamente por 
el alumnado, realizar un Herbario Virtual Online. Este será una 
página web que sirva de “base de datos colaborativa”, actuali-
zada, moderna, gratuita y disponible online, en la que presentar 
las mejores fotografías y fichas de cada planta. 

‒ El Herbario Virtual Online se pretende que sirva como reposi-
torio y página de consulta fiable y de calidad, tanto para do-
centes de materias afines, como para estudiantes de ellas e, in-
cluso, como para el público general interesado en estos temas. 

3. METODOLOGÍA 

Propusimos que el alumnado de las arriba mencionadas asignaturas 
crease, de forma individual, un herbario virtual realizando ellos mismos 
fotografías de plantas medicinales de su entorno estudiadas en clase, 
identificándolas mediante la ayuda de la app gratuita de reconocimiento 
de plantas “PlantNet”. Además, para saber que ellos habían realizado la 
fotografía, debían identificarse mediante una “selfie” junto a la planta. 
Posteriormente rellenaban la correspondiente ficha (disponible online en 
la página de la asignatura de la plataforma de recursos de ayuda a la 
docencia de la Universidad de Granada, PRADO). Finalmente, tanto las 
fotografías como las fichas debían ser subidas a una carpeta en la nube 
en Google Drive, compartida únicamente con los profesores (FIGURA 2). 
Las instrucciones detalladas de todo el proceso y el trabajo también se 
encontraban disponibles en PRADO y pueden consultarse actualmente 
a través de Digibug en el enlace http://hdl.handle.net/10481/71118. 

Basándonos en todos los herbarios subidos a las carpetas por el alum-
nado de las dos asignaturas a lo largo de dos cursos, el profesorado del 
proyecto realizó una selección previa de las plantas a incluir en el 
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Herbario virtual online, intentando conseguir una representación de las 
máximas posibles de entre las identificadas por los alumnos.  

Posteriormente, se seleccionaron las mejores fotografías de las plantas, es-
cogiendo de diferentes herbarios, así como las fichas de mayor calidad y se 
subieron a la página web, que fue creada mediante una plataforma gratuita.  

FIGURA 2. Metodología para la realización del Herbario virtual online: Se describen las 

etapas para la realización de los herbarios virtuales de los alumnos (en negro) y final-

mente, a partir de estos, las etapas conducentes a la creación del Herbario virtual online 

(en azul).  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. RESULTADOS 

El Herbario virtual online está basado en cerca de 250 herbarios virtua-
les personales creados por el alumnado de las mencionadas asignaturas 
a lo largo de 3 cursos académicos, en los que estos fueron supervisados 
y calificados. Cada herbario constaba de 10 plantas.  

El alumnado, de acuerdo con las encuestas de satisfacción que se lleva-
ron a cabo tras la realización de sus herbarios, se mostró satisfecho con 
su trabajo y afirmó que le fue útil para aprender, repasar y profundizar 
sobre las plantas estudiadas, siendo la valoración de la actividad funda-
mentalmente positiva (FIGURA 3). Para más datos y detalles sobre estas 
valoraciones puede consultarse la información publicada al respecto 
(Sánchez y Gómez, 2021) o en la comunicación “Herbario virtual: re-

paso, práctica, diversión y selfies en la clase de Farmacognosia” de 
Sánchez, Sáiz-Pardo y Gómez presentada en el congreso CIVINEDU 
2020 (Sánchez et al., 2020).  
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Curiosamente, como se muestra en la FIGURA 4, a pesar de encontrar útil 
la creación de un Herbario virtual online, la mayoría del alumnado no 
quería participar directamente en su creación. 

FIGURA 3. Resultados de las encuestas de valoración por parte del alumnado sobre la 

realización del Herbario virtual. A) Motivación para realizar el Herbario virtual. B) Utilidad 

en el estudio. C) Nuevos conocimientos gracias a la realización del Herbario virtual. D) 

Interés por la asignatura. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Previamente publicados en Sánchez y Gómez 2021.  

En conjunto se consiguió una base de unas 2.500 identificaciones, con 
cerca de 6.000 fotografías de unas 70 plantas diferentes, ya que las plan-
tas medicinales más comunes en Granada y Andalucía, de donde es la 
mayoría del alumnado, como son el olivo, el romero, el castaño de in-
dias, la malva, el cardo mariano, el naranjo amargo, etc. se repiten fre-
cuentemente y están presentes en muchos de los herbarios. Con todo, el 
conjunto de herbarios virtuales forma un gran repositorio de informa-
ción botánica, por lo que sobre esta base se desarrolló el Herbario virtual 
online. 
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FIGURA 4. Voluntad del alumnado de participar en la creación del Herbario virtual online. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Previamente publicados en Sánchez y Gómez 2021.  

De forma periódica, durante el periodo de creación de los herbarios, el 
alumnado fue realizando consultas sobre si una determinada planta po-
día incluirse; si podían realizarse las fotografías en lugares tales como 
jardines botánicos o viveros; si podían subir a la carpeta más fichas de 
las solicitadas; si en lugar de realizar una selfie podían fotografiarse un 
tatuaje característico, un carnet o algún objeto propio y característico; 
etc. Todas ellas fueron respondidas adecuadamente y los problemas sol-
ventados. Así pues, no se encontraron dificultades más allá de las habi-
tuales para el desarrollo y entrega de una actividad o trabajo por parte 
del alumnado, pudiéndose por tanto incorporar la realización del Herba-
rio virtual a la docencia de asignaturas relacionadas con el estudio de las 
plantas o las plantas medicinales. Para ello, como se mencionó anterior-
mente, las instrucciones para la realización del Herbario se subieron, 
junto con la ficha a realizar para cada planta, al repositorio institucional 
de la Universidad de Granada, Digibug. De esta forma, cualquiera que 
quiera realizar esta actividad puede acceder al procedimiento, o los 
alumnos consultar los detalles. 

Posteriormente, como se ha mencionado en la Metodología, se seleccio-
naron las mejores imágenes y la información más adecuada y se creó la 
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página web, donde las plantas se organizaron por orden alfabético. (FI-

GURA 5), tanto por nombre común como por nombre científico.  

FIGURA 5. Capturas de pantalla mostrando los índices alfabéticos, tanto de nombres co-

munes como científicos, de las plantas incluidas hasta el momento en el Herbario virtual 

online. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al compaginarse este trabajo con las labores docentes e investigadoras 
del profesorado, la web aún está en desarrollo y no se encuentran dispo-
nibles todavía todas las plantas de los herbarios del alumnado. Sin em-
bargo, el Herbario virtual ya se encuentra publicado online y funcional 
(FIGURA 6), siendo accesible a través de la dirección: https://herbariovir-
tualgrnada.wordpress.com.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de fotografías y fichas 
incluidas (FIGURA 7).  
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FIGURA 6. Página principal del Herbario virtual online. 

 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 7. Ejemplos de fotografías y fichas de plantas medicinales tal y como se muestran 

en el Herbario virtual online (Izquierda, Adelfa. Derecha, Digital o Dedalera). 

 

Fuente: Elaboración propia 



‒   ‒ 

Es de destacar que todo este trabajo se consiguió sin utilizar el dinero 
concedido para el proyecto, ya que por diversos motivos la Universidad 
no permitió su uso para sufragar los distintos gastos, corriendo estos a 
cargo del profesorado. Esto es un indicativo de su nivel de implicación. 

5. DISCUSIÓN 

Una de las dificultades señaladas por algunos alumnos para la realiza-
ción de la actividad fue la época del año en la que se llevaba a cabo: por 
ejemplo, la asignatura de Nutracéuticos y fitoterapia se desarrolla en el 
primer cuatrimestre (otoño-invierno), por lo que apenas hay flores y la 
identificación es más difícil. En Farmacognosia y fitoterapia, al desarro-
llarse durante el segundo cuatrimestre, no supuso un problema. 

Algunos alumnos no sabían utilizar ni la app PlantNet ni Google drive. 
A pesar de tener las instrucciones detalladas disponibles en PRADO, 
como se ha señalado, o no las entendían o no las leían. A través de tuto-
rías y mediante correos electrónicos se solventaron los problemas en to-
dos los casos y todos los alumnos realizaron su herbario virtual. 

Otro problema al inicio del proyecto fue la reticencia de parte del alum-
nado a realizarse una selfie con la planta como prueba de que la fotogra-
fía era suya y no descargada de alguna web. El problema se solucionó 
permitiendo que en su lugar fotografiasen uno de sus carnets (de biblio-
teca, DNI, etc.) junto a la planta; alguno de sus tatuajes si tenían o algún 
objeto característico que repetían en todas las fotografías (como el 
gnomo en la película “Amélie”). 

Para “ahorrar tiempo” y realizar el herbario más rápido algunos alumnos 
acudieron a un jardín botánico o a un vivero de plantas a realizar las 
fotografías. Como la actividad consistía en reconocer, identificar las 
plantas y rellenar una ficha buscando información sobre cada una, a pe-
sar de que se producía una tergiversación en la metodología planteada 
en el desarrollo de la actividad, se permitió, ya que el alumnado seguían 
saliendo a buscar plantas. Además, solamente así se lograron identificar 
algunas plantas menos comunes. Sin embargo, para el futuro se planteó 
incluir la norma de no permitir más del 50% de las plantas de un solo 
lugar (ej. Jardín botánico) o el trabajo se hacía demasiado simple. 
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Algunos alumnos plantearon la posibilidad de realizar el herbario en 
grupos. Ya que la actividad se diseñó en un inicio y se valoraba como 
actividad de clase de forma individual, esto no fue posible. Sin embargo, 
sería posible plantearlo de cara al futuro o si se implantase en algún otro 
centro. En ese caso, probablemente en lugar de 10 plantas habría que 
requerir algunas más para que la actividad no fuese demasiado breve 
(entre 20 y 30 probablemente fuese razonable). 

Un problema que se ha repetido a pesar de las instrucciones en PRADO 
y dadas en clase de forma oral ha sido la inclusión de las fotografías en 
la ficha de la planta. Así, se creaba un documento pdf, dificultando enor-
memente la utilización de esas fotografías para el Herbario virtual online. 
Se repitió a los alumnos en varias ocasiones que debían subir por sepa-
rado las fichas las fotografías, pero aun así este problema se repitió hasta 
el final. Al percibirlo, antes de la finalización del periodo de entrega, se 
contactó con el alumno en cuestión para que subiese las fotografías por 
separado. Pero si el periodo de entrega ya había finalizado, los alumnos 
no podían ya acceder a la carpeta y modificar las fotografías. 

Una posible mejora que nos planteamos para el futuro es la posibilidad 
de que las fichas se puedan rellenar online, sin que se tenga que crear un 
pdf para cada una de ellas. De esta forma sería más cómodo para el alum-
nado, las fichas serían más homogéneas (a pesar de contar con una plan-
tilla algunos alumnos le daban su propio formato) y, probablemente, po-
drían ser más interactivas en la página web. Esta mejora no se ha imple-
mentado debido a los problemas técnicos que plantea, pero se quiere 
desarrollar en un futuro para el Herbario virtual online, que de esta forma 
será más atractivo, versátil y menos rígido, al poder enlazarse secciones 
y así consultarse y compararse fácilmente secciones distintas o en dife-
rentes plantas (efectos adversos, componentes, etc.) en lugar de la ficha 
completa de cada planta en un documento pdf, tal y como ocurre ahora. 

Ya que la realización de herbarios virtuales se quiere implantar definiti-
vamente en las asignaturas en las cuales se ha desarrollado este Proyecto 
de innovación docente, gracias a las aportaciones de futuros cursos aca-
démicos el Herbario virtual online se espera que siga actualizado, cre-
ciendo y perfeccionándose, añadiendo cada vez mejores fotografías, re-
novando otras, actualizando fichas con más información, depurando 
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errores, etc. También se pretende añadir nuevas funcionalidades, como 
un apartado de consultas o preguntas de los internautas, a las que el pro-
fesorado daría respuesta; o mapas con la localización de las plantas; sus 
fechas de floración, fructificación, etc.  

6. CONCLUSIONES  

Basándonos en los Herbarios virtuales presentados en cursos anteriores 
por el alumnado de las asignaturas de Farmacognosia y fitoterapia y Nu-
tracéuticos y fitoterapia, se desarrolló la web del Herbario virtual online: 
https://herbariovirtualgranada.wordpress.com 

Esta web es el resultado de un trabajo colaborativo de los alumnos de 
las asignaturas de Farmacognosia y fitoterapia y Nutracéuticos y fitote-
rapia de la Universidad de Granada. Al haber sido supervisado y revi-
sado se pretende que sirva de material docente al profesorado de mate-
rias afines, al contar con la calidad necesaria; como material de consulta 
o apoyo al estudiantado de dichas materias; y como material de consulta 
y referencia fiable a las personas interesadas en las plantas medicinales.  

El Herbario virtual online está creado con el objetivo de que facilite la 
identificación y el conocimiento de las plantas medicinales de nuestro 
entorno, sus propiedades y riesgos, sin necesidad de poner en peligro o 
esquilmar el medio en el que se desarrollan, ni a las personas que quieran 
conocerlas. 

El trabajo no está finalizado, ya que la web se irá actualizando con la 
realización de nuevos herbarios en futuros cursos académicos y se pre-
tenden implementar nuevas utilidades, como mapas o resolución de du-
das y consultas.  
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