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RESUMEN 

La investigación se enfocó en establecer estrategias para el aprovechamiento 

sostenible de productos forestales no maderables (PFNM) como indicador de enfoque 

AbE en la comunidad Mocochal, cantón Bolívar, provincia de Manabí. El enfoque fue 

cuantitativo no experimental. Se establecieron cuatro parcelas para inventariar 

especies y calcular su importancia. Además, se consultaron grupos focales para 

determinar el uso de los PFNM. Las especies con mayor número de usos incluyeron 

el guasmo con un 9%, el Beldaco con un 7%, y el Guachapelí, el Mate y el Mango, 

cada uno con un 6%. Por otro lado, el Guarumo, el Laurel, la Yuca de ratón, el 

Arrayán, el Achiote y el Laurel prieto tuvieron un 4% cada uno. En general, los 

resultados indicaron una alta diversidad. Además, las formas de aprovechamiento de 

los PFNM, se han distribuido de la siguiente manera: un 20% para uso en medicina 

humana, otro 20% en materiales de construcción y herramientas de labranza, un 14% 

utilizado en alimentos y bebidas, un 11% destinado a la creación de artesanías, un 

10% para la extracción de aceites esenciales, un 4% para forraje, otro 4% para 

aplicaciones místicas y rituales, un 3% para fines tóxicos, otro 3% para fibras, un 1% 

destinado a colorantes y tintes, y otro 1% para usos ornamentales. Con la información 

recopilada, se elaboró una guía de buenas prácticas para el aprovechamiento 

sostenible de los PFNM identificados, que incluye un total de 13 medidas AbE 

diseñadas para preservar y utilizar estos recursos de manera adecuada. 

PALABRAS CLAVE 

PFNM, AbE, aprovechamiento, Mocochal. 
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ABSTRACT 

The research focused on establishing strategies for the sustainable use of non-timber 

forest products (NTFP) as an EbA approach indicator in the Mocochal community, 

Bolívar canton, province of Manabí. The approach was quantitative, non-experimental. 

Four plots were designed to inventory species and calculate their importance. 

Additionally, focus groups will be consulted to determine the use of NTFPs. The 

species with the highest number of uses include guasmo with 9%, Beldaco with 7%, 

and Guachapelí, Mate and Mango, each with 6%. On the other hand, the Guarumo, 

the Laurel, the Mouse Yuca, the Arrayán, the Achiote and the Laurel prieto had 4% 

each. Overall, the results indicated high diversity. Furthermore, the forms of use of 

NTFPs have been distributed as follows: 20% for use in human medicine, another 

20% in construction materials and farming tools, 14% used in food and beverages, 11 

% destined for the creation of crafts, 10% for the extraction of essential oils, 4% for 

fodder, another 4% for mystical and ritual applications, 3% for toxic fines, another 3% 

for fibers, 1% destined to colorants and dyes, and another 1% for ornamental uses. 

With the information collected, a good practice guide for the sustainable use of 

identified NTFPs was developed, which includes a total of 13 EbA measures designed 

to preserve and use these resources appropriately. 

KEY WORDS 

NTFP, EbA, use, Mocochal. 

 



1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el año 203, se estima que el 47% de los bosques estarán en alto riesgo de 

deforestación y degradación debido al aumento de actividades antrópicas que 

ocasionan fragmentación de los bosques mundiales (Hancock, 2019; Delgado et ál., 

2017). Bajo este escenario, la deforestación de los países tropicales, se ve 

acrecentada por la expansión de la frontera agrícola y ganadera, lo que obliga a 

remover más superficie de bosque a fin de producir más (Lanly, 2003), a pesar de 

esto, en algunos países (Costa Rica, Chile, Gambia, Ghana, Georgia, Túnez, 

Vietnam) se ha promovido la conservación de cobertura boscosa en sistemas 

naturales alterados (Uribe, 2015). 

En los bosques se encuentran más de mil tipos de Productos Forestales No 

Maderables (PFNM), la mayoría de los cuales se comercializan sin regulación o se 

utilizan para consumo propio, debido a que provienen de especies que crecen de 

manera natural en el bosque (Afonso, 2022; Sisak et ál., 2016). La riqueza vegetal 

estudiada evidencia más de 250 productos no maderables, principalmente resina, 

chicle, candelilla, hongos comestibles, especies medicinales, entre otros usos, que 

equivalen a 7% del valor total de la producción forestal (La Ciencia y El Hombre, 2021) 

y hay al menos 150 PFNM que tienen importancia en el comercio internacional, entre 

ellos la miel, la goma arábiga, el bambú, los aceites esenciales, entre otros (Saltos, 

2018). 

De acuerdo a datos de Vega y Carrasco (2014) los PFNM en los últimos 20 años han 

presentado un crecimiento importante y sostenido alcanzado los 88000 millones de 

dólares, que se refleja en avances de nuevos emprendimientos comerciales con 

agregación del valor destinado al mercado nacional e internacional como resultado 

de acciones de investigación y desarrollo local. El promisorio desarrollo económico 

del proceso exportador contrasta con los bajos niveles alcanzados en los otros 

ámbitos que configuran el modelo productivo, existiendo brechas y rezagos de 

magnitud, que ponen en riesgo su sostenibilidad (Valdebenito, 2020).  
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Pionce et ál. (2018) mencionan que, en el Ecuador, se han realizado estudios sobre 

PFNM en las provincias de Guayas, la isla Puná en el Golfo de Guayaquil y en Manabí 

en el Parque Nacional Machalilla, así como en los valles interandinos de 

Guayllabamba y Chota en Quito. Asimismo, se han descrito las plantas usadas por 

comunarios en el litoral de las provincias de Guayas, Manabí y Loja, en los bosques 

secos del extremo sur-occidental (Aguirre, et ál, 2019), destacando la necesidad de 

estudiar y caracterizar las poblaciones nativas de PFNM de las localidades como 

medida del uso activo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el marco 

de la adaptación al cambio climático. 

El enfoque AbE, por su parte, aprovecha los beneficios de la naturaleza para abordar 

el cambio climático, el cual impacta a las comunidades, sus medios de vida, la 

economía y el bienestar general (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza [UICN], 2020). Bajo este enfoque, las soluciones basadas en la naturaleza 

se orientan hacia "el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas para 

mitigar los efectos adversos del cambio climático", fortaleciendo las capacidades 

locales, el conocimiento, y la adaptabilidad de las regiones (Soluciones AbE, 2019; 

Ministerio del Ambiente de Colombia, 2018). 

En la comunidad Mocochal de acuerdo a los datos generados por Álava y Guerrero 

(2021) en su investigación “Estrategias de adaptación basada en ecosistemas 

enfocadas a la influencia de actividades agroproductivas sobre la deforestación de la 

comunidad Mocochal, Bolívar” expresan que las actividades agroproductivas han 

aumentado en los últimos años, lo que ha provocado deforestación en este sitio, 

reduciendo la cobertura forestal, la pérdida de este recurso y aumentando la 

vulnerabilidad de la comunidad y sus ecosistemas al cambio climático (Avendaño, et 

ál., 2019). Por ende, es prioritario establecer una línea base de información sobre los 

productos forestales no maderables (PFNM) del recurso forestal existente de la 

Comunidad Mocochal-Bolívar para usos futuros.  

Con los antecedentes expuestos, se propone la siguiente interrogante ¿De qué forma 

las estrategias de aprovechamiento de los productos forestales no maderables 

tributarán al cumplimiento del enfoque AbE en la comunidad Mocochal del cantón 

Bolívar? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Desde el enfoque legal, este trabajo se apega a los lineamientos técnicos para el 

manejo y aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables 

(PFNM), en el artículo 2 se establece “promover el manejo, aprovechamiento 

sostenible, transformación y comercialización de los PFNM, así como facilitar la 

articulación de los diferentes actores sociales y económicos involucrados en la 

producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y la 

Ley” (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2018).  

De igual forma, desde la perspectiva técnica y ambiental, esta investigación se 

fundamenta en la necesidad de establecer un espacio de aprendizaje en el ámbito de 

la adaptación al cambio climático y la gestión de ecosistemas (Lopes et ál., 2022). 

Esto se logra al incorporar diversas estrategias a nivel local que empoderan a las 

comunidades para enfrentar el cambio climático, promoviendo la producción 

responsable, la conservación de la biodiversidad, la conectividad ecológica, la 

reforestación y la restauración, entre otros aspectos (Ministerio del Ambiente Ecuador, 

2018). 

Desde el punto de vista socioeconómico, los PFNM cumplen un rol importante en la 

vida y bienestar de las poblaciones rurales del Ecuador, pues son fuente de 

medicinas, alimentos, tintes, colorantes, fibras, aceites y otros (Quito et ál., 2021). 

Además, los productos forestales no maderables (PFNM) aportan al producto interno 

bruto (PIB), y son base esencial en la subsistencia para diferentes comunidades 

rurales (Gregersen et ál., 1995) que dependen de la existencia de estos recursos 

(Téllez y Tejeda, 2017) pues realizan un manejo sostenible de los bienes y servicios 

de los ecosistemas forestales (Izko y Burneo, 2008).  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se la realizará bajo el enfoque 

AbE como aporte para las comunidades en la adaptación al cambio climático, ya que 

la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es una alternativa de adaptación con 

creciente importancia en el contexto de cambio climático y políticas de conservación 

de la biodiversidad (Saltos, 2018), cuyo enfoque busca reducir la vulnerabilidad y 

aumentar la resiliencia de los ecosistemas y las poblaciones aprovechando las 
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oportunidades que brindan la gestión sostenible, la conservación y la restauración de 

los ecosistemas (MAE, UICN y GIZ, 2019). 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer estrategias de aprovechamiento de productos forestales no maderables 

como indicador de enfoque AbE en la comunidad Mocochal del cantón Bolívar. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un levantamiento de información de los recursos forestales para 

identificación de productos forestales no maderables en la comunidad Mocochal 

del cantón Bolívar. 

 Determinar las formas del aprovechamiento de los productos forestales no 

maderables identificados en la comunidad Mocochal. 

 Elaborar una guía de buenas prácticas de aprovechamiento sostenible de los 

PFNM identificados en la comunidad Mocochal. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER 

Las estrategias de aprovechamiento de los productos forestales no maderables 

tributarán al cumplimiento parcial del enfoque AbE en la comunidad Mocochal del 

cantón Bolívar. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ACTIVIDADES AGROPRODUCTIVAS 

Para López et ál. (2018) se entiende como el conjunto de las actividades que 

concurren a la formación y a la distribución de los productos agropecuarios, y en 

consecuencia, al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad 

determinada. Para Román y Díaz (2020) son aquellas formas en que las sociedades 

explotan la naturaleza con el fin de obtener los recursos indispensables para 

satisfacer sus necesidades y asegurarse de la reproducción y la evolución, así las 

capacidades de desarrollo y reproducción de las sociedades humanas dependen de 

la disponibilidad de los recursos naturales, los cuales explotan mediante las 

actividades productivas. 

Bernal et ál. (2016) consideran que en la construcción del modelo productivo influyen 

diversos elementos de tipo moral, filosófico, legal, ideológico, tecnológico, cultural, 

histórico, económico y organizativo, que condicionan las formas e intensidad de la 

apropiación de los recursos de los ecosistemas, la relación social que se establece 

con la naturaleza y los efectos sociales, económicos y ecológicos derivados, el nivel 

de explotación del medio natural, que a su vez determina la relación establecida por 

la sociedad con el medio ambiente, puede ser sustentable al mantenerse dentro de 

los niveles de regeneración de los ecosistemas naturales, o insustentable al 

superarse su capacidad regenerativa y ponerse en peligro la continuidad de los bienes 

y servicios ambientales.  

2.2. CONVERSIÓN DE BOSQUES A OTROS USOS  

En el país , anualmente se pierden por deforestación aproximadamente 47.497 

hectáreas netas de bosque, que corresponden a una emisión neta anual de 

22´045.681 toneladas de dióxido de carbono equivalentes (tCO2eq), y de 1´363.578 

tCO2eq (volumen de emisión de gas de efecto invernadero equivalente a una tonelada 

de CO2) por degradación forestal, causada principalmente por la ampliación de la 

frontera agrícola -ganadera- y por la tala selectiva de especies forestales comerciales 

especialmente sobre el bosque húmedo, ubicando a este sector como la segunda 
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fuente de emisión de GEI en comparación a otros sectores económicos del Ecuador 

(Mogrovejo, 2017).  

2.3. CAMBIOS DE USOS DE SUELOS  

De acuerdo a Olivares et ál. (2019) las actividades humanas tales como el desarrollo 

de cultivos y áreas extensas de pastizales han cambiado drásticamente la cobertura 

del planeta, hace décadas se evidenció que los cambios de cobertura y de uso de 

suelo influyen directamente en el ciclo hidrológico, la pérdida de biodiversidad, la 

erosión de los suelos así también en el aumento de gases de efecto invernadero; 

estos cambios en el uso de suelo han restringido la capacidad de los ecosistemas en 

regenerarse y poder sostener la demanda de producción de alimentos o de recursos 

forestales. 

2.3.1. MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO 

Consiste en cambiar el uso del suelo a otro, sea compatible o no con el tipo de suelo, 

así como la densidad e intensidad de su aprovechamiento o el cambio de altura, estos 

cambios procederán en relación a las características de la actividad suscitada en el 

medio físico (Secretaría de Desarrollo Ubano y Obra, 2018).  

Para que un cambio de uso de suelo, no genere deterioro y no sea significativo en el 

entorno natural, en el aprovechamiento óptimo del terreno se debe tomar en cuenta 

la densidad de flora en el medio rural, principalmente en las áreas boscosas 

(maderables y no maderables) con el fin de obtener un bien económico de ese cambio 

al uso de suelo ya sea que se lo emplee para aprovechamiento de actividades: 

agrícolas, pastoreo, construcción, energía u otras (Agua Blanca de Uturbide, 2021).  

2.4. TIPOS DE ECOSISTEMAS  

La organización Eres Medio Ambiente (2022) categoriza a los ecosistemas naturales 

con varios tipos: terrestres, de agua dulce, marinos y ecosistemas costeros. 

 Los ecosistemas terrestres se distinguen en varios biomas o áreas como el 

desierto, los pastizales, los bosques húmedos, los bosques caducifolios, la taiga y 

la tundra. 

 Los ecosistemas de agua dulce se distinguen en lagos, pantanos y ríos. 
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 El ecosistema de agua de mar se divide en: 

o  Los ecosistemas de agua de mar se basan en la translucidez de la luz solar en 

agua de mar, dividida en: 

 Fótica, es un área que aún recibe luz solar. 

 Afótica, es un área que no recibe luz solar. 

o Los ecosistemas marinos se distinguen físicamente en: 

 Área litoral, es el área limítrofe por tierra. 

 Área cuya profundidad es de ± 200 m sobre el nivel del mar y puede ser 

penetrada por la luz solar. 

 Área cuya profundidad alcanza los 200-15000 m sobre el nivel del mar y 

recibe un poco de luz. 

 Área cuya profundidad es más de 1500 metros y no es penetrada por la luz 

solar. 

 Los ecosistemas costeros se dividen en varias formaciones, son plantas que son 

adecuadas para ciertos hábitats: 

o Las formaciones de bosque de manglar y la vegetación principal es manglar, 

bógem y leña. 

o Formación de Pes-Caprae (ranúnculo o alazán) y la vegetación principal es la 

pata de cabra, hierba inglesa o amarga 

o Formación Barringtonia y la vegetación principal además de keben y butun 

también son ketapang, pandanus y narcisos. 

2.4.1. BOSQUE DECIDUO DE LA COSTA 

El bosque deciduo de la Costa, esta región natural tiene un rango de 50 a 300 m de 

elevación y cubre un área de 25 673 km2, las condiciones son más secas y el terreno 

tiene densidades de árboles más bajas que los bosques siempre-verdes, la flora 

converge en plátano, teca, samán, fruta de pan, palo prieto, niguito, guarumo, caña 

guadua, almendro, higuerilla, hobo, la vegetación se caracteriza por ser decidua o 

semidecidua, algunas especies de árboles pueden alcanzar los 20 m de altura 

(Armas, 2021).  

2.4.2. BOSQUE HÚMEDO TROPICAL DEL CHOCÓ 

Es la segunda región natural más grande del Ecuador con 31732 km2, su elevación 

tiene un rango de 0 a 300 m y las condiciones son cálidas y húmedas, son bosques 
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de dosel cerrado con árboles que pueden alcanzar los 30 m de altura y un sotobosque 

dominado por helechos y plantas de la familia Araceae, en este bosque la diversidad 

de árboles es alta (más de 100 especies por hectárea; pero menor que en el Bosque 

Húmedo Tropical Amazónico, está ausente en las tierras bajas del suroccidente de 

Ecuador debido a la predominancia de condiciones secas; la degradación 

antropogénica del hábitat en esta región es una de las más altas en el Ecuador; casi 

el 75% del bosque ha sido destruido por actividades humanas (Quintero, 2019).  

2.4.3. MATORRAL SECO 

Se caracteriza por una combinación de condiciones cálidas y extremadamente secas, 

el promedio de precipitación anual puede no sobrepasar los 60 mm (en la localidad 

más occidental, Salinas, Provincia del Guayas), el Matorral Seco de la Costa cubre 

un área de 8033 km2 y está restringido al margen de la costa en el centro de Ecuador, 

en algunas áreas, hierbas introducidas para la crianza de ganado han reemplazado a 

las plantas nativas, en los hábitats más secos, son dominantes los cactus y otras 

plantas espinosas (Ron, 2019). 

2.5. PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

Aguirre y Aguirre (2021) afirman que los Productos Forestales No Maderables (PFNM) 

son bienes de orígenes biológicos distintos de la madera, procedentes de bosques, 

áreas forestales y sistemas agroforestales, los PFNM comúnmente se aprovechan 

por pobladores que viven cerca de los bosques; la mayoría forman parte del sistema 

económico informal, no son contabilizados y no constan en estadísticas nacionales, 

las comunidades han encontrado en los PFNM; alimentos, medicinas, tintes, látex, 

colorantes, fibras, forrajes, artesanías, aceites y materiales de construcción.  

Mejía y Pacheco (2013) señalan que en el mundo y Ecuador, no se da la suficiente 

importancia a los PFNM en el diseño, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos de desarrollo forestal; debido a la ordenación forestal tradicional se 

considera a los bosques solo como fuente de madera, al bajo valor monetario y 

carácter local de aprovechamiento que no facilitan su valoración adecuada, la 

adecuada valoración y aprovechamiento de los PFNM, constituyen en estrategias 

para el uso sustentable y la conservación de los recursos forestales, ligado al 

desarrollo económico y social de los pueblos.  
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2.6. IMPORTANCIA DE LOS PFNM 

La conservación y aprovechamiento sustentable, la riqueza del capital natural 

(bosques y biodiversidad) del Ecuador radica más en su diversidad que en su 

magnitud, este capital debe ser conservado, reproducido y utilizado 

sustentablemente, a fin de revertir los procesos de degradación actuales, generar 

riqueza, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y equidad, y asegurar la 

inserción eficiente del país en el mercado de bienes y servicios ambientales (López, 

2021).  

2.6.1. ESTRATEGIAS  

Azofeifa et ál. (2014) aseguran que los PFNM no se limitan a productos silvestres; 

algunos han sido domesticados y se cultivan en sistemas agroforestales y fincas de 

campesinos. En estos sistemas, se planifica el proceso de siembra, cosecha y 

comercialización, como es evidente en el caso de la vainilla (Vanilla odorata), que 

alcanza volúmenes significativos de producción y, como resultado, genera ingresos 

económicos que mejoran la calidad de vida de los cultivadores (Watteyn et ál., 2023). 

En este contexto, la domesticación implica la siembra y el cuidado in situ de las 

especies en su entorno natural, lo que incluye actividades como fortalecer la 

regeneración natural, enriquecer el sotobosque y gestionar las poblaciones naturales 

(Krug et ál., 2023). Además, se lleva a cabo mediante planes de manejo que 

recuperan los conocimientos de los agricultores, incorporando aspectos de ecología, 

agroforestería y socioeconomía en el proceso (Curtin et ál., 2022). 

Según Aguirre y Aguirre (2021) una gran cantidad de artículos de uso diario, como 

medicinas, perfumes, esmalte de uñas, enjuagues bucales, bálsamo para el cabello, 

goma de mascar, helados, jugos de fruta, cereales, hierbas culinarias, botones 

decorativos, piezas de ajedrez, pinturas, anticorrosivos, fungicidas, contienen 

proporciones de PFNM y dependen de la existencia del bosque.  

2.6.2. CATEGORÍA 

El Instituto Forestal [INFOR] (2020) señala que los Productos Forestales No 

Maderables (PFNM) se caracterizan por su diversidad en formas, orígenes y su 

aplicación en mercados. Esto dificulta la generalización sobre su situación y el 
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impacto de su gestión en la conservación del bosque, así como en el desarrollo de 

las comunidades locales. Como resultado, ha habido diversos intentos de clasificación 

basados en características biológicas, culturales y económicas, considerando sus 

usos en el mercado como criterio fundamental. 

A continuación, se identifican y clasifican los principales PFNM del bosque templado 

húmedo chileno en cinco grandes grupos de acuerdo a sus usos:  

1. Productos comestibles  

2. Plantas medicinales  

3. Materiales de cestería  

4. Elementos de uso ornamental  

5. Extractos de uso industrial 

Los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones 

forestales o sistemas agroforestales, estos productos en su gran mayoría de origen 

vegetal son utilizados como alimentos y aditivos alimentarios (semillas comestibles, 

hongos, frutos, condimentos, aromatizantes), fibras, instrumentos o utensilios, 

resinas, gomas, y otros usados con fines medicinales, cosméticos o culturales 

(Instituto Forestal INFOR, 2020). 

2.7. TIPOS DE ESPECIES PFNM 

Pionce et ál. (2018) mencionan que se han realizado algunos estudios sobre PFNM 

en la costa, principalmente en las provincias de Guayas y Manabí, destacando la isla 

de Puná en el Golfo de Guayaquil y el Parque Nacional Machalilla. Asimismo, las 

investigaciones sobre las plantas medicinales utilizadas en los valles interandinos de 

Guayllabamba y Chota en Quito, o Vilcabamba en el sur del Ecuador, incluyendo las 

zonas secas, han dado a conocer las primeras observaciones etnobotánicas de los 

bosques secos del extremo sur-occidental de Loja y de poblaciones nativas de PFNM 

de los bosques subhúmedos del Sur de Manabí. 

En el estudio realizado por Carrión et ál. (2019) se da a conocer especies con mayor 

valor de uso de PFNM, entre las que destacan: Eucalyptus citriodora, Jacaranda 

mimosifolia, Chionanthus pubescens y Matricaria recutita. Las especies con mayor 

frecuencia de uso son: Eucalyptus citiodora, Oreocallis grandiflora, Valeriana 
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microphylla y Cinchona officinalis. Las categorías con mayor cantidad de especies 

citadas son: medicina humana con 32, materiales de construcción 22, alimentos y 

bebidas 19 y forraje con 14. Las especies que presentan mayor nivel de uso 

significativo son: Eucalyptus citriodora, Cinchona officinalis, Oreocallis grandiflora, 

Valeriana microphylla, Hypochaeris sessiliflora y Piper aduncum.  

2.7.1. LOCALIDAD 

En un estudio de inventario de Productos Forestales No Maderables realizado en un 

bosque semi-húmedo del Sur de Manabí, Ecuador, por Pionce et ál. (2018), se 

identificaron como las familias más abundantes a Boraginaceae, Fabaceae y 

Mimosaceae a nivel local. Como resultado, se observó un índice de diversidad de 

Shannon bajo en la parcela principal (1.41) y mediano en la sub-parcela (2.32). Entre 

los PFNM más utilizados se encuentran Guazuma ulmifolia, Albizia guachapele, 

Machaerium millei, Pythecellobium arboreum y Annona muricata. Considerando que 

los PFNM provienen en su mayoría del bosque nativo y las especies encontradas en 

el área de investigación fueron pocas, pero de gran importancia para uso medicinal y 

alimenticio de las comunidades, se considera que es urgente poner en marcha el plan 

de enriquecimiento forestal con las especies encontradas, lo que aportará cultural y 

económicamente a las comunidades vecinas al bosque (Pionce et ál., 2018). 

2.7.2. CATEGORIAS DE LOS PFNM 

Los PFNM se dividen en 16 categorías, dentro de esas destacan productos vegetales 

que se ordenan en 8 categorías (alimentos, forraje, materia prima para la fabricación 

de medicinas y productos aromáticos, colorantes y tintes, componentes principales 

que se emplean en la construcción de utensilios, artesanías, obtención de plantas 

ornamentales, exudados y otros productos vegetales), los productos animales se 

clasifican en 8 categorías (animales vivos; cueros, pieles; miel silvestre y cera de 

abejas; carne silvestre; compuestos para la preparación de medicinas, fabricación de 

colorantes; otros productos animales comestibles y productos animales no 

comestibles) (Glosario de Agricultura Orgánica de la FAO, 2009). 

2.7.3. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PFNM 

Según Quito (2021) la comercialización de los PFNM ha sido ampliamente 

promocionada como un aporte al desarrollo rural en las áreas forestales tropicales, 



12 

 

los donantes para el desarrollo de los PFNM no han llegado a producir los beneficios 

que se esperaban en cuanto al alivio de la pobreza y una mejor conservación de los 

recursos naturales.  

El mercado actual de PFNM se centra en productos con mercados cerrados y 

específicos, para la mayor parte de los productos con mercados bien definidos las 

cadenas de comercialización son claras (Valenzuela, 2001) Existe un recolector o 

grupo de recolectores que realizan la producción primaria; la mayor parte de esta 

producción se concentra con acopiadores (generalmente fijos) y éstos realizan un 

beneficio inicial o bien una clasificación, finalmente el producto es trasladado a los 

centros de industrialización o beneficio final, este proceso comúnmente está 

condicionado por la lejana ubicación de los centros de acopio y comercialización, lo 

que incide directamente en la competitividad del producto debido a los altos costos 

del transporte, a los problemas de embalaje del producto, lo que incide en su calidad 

(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Venezuela, 2001).  

Los precios de los PFNM son muy variables hacia el interior de cada país, parte de 

esa variación puede ser explicada por las diferencias en distancia entre las áreas 

productoras y los centros de comercialización, por la calidad del producto; así como, 

por el diferencial de información que tienen los productores sobre el mercado que 

afecta su capacidad de negociación ante los intermediarios; hecho que es favorecido 

por la falta de organización para la producción (CIFOR, 2004).  

2.7.4. BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES 

Quito et ál. (2021) da a conocer que los PFNM, son recursos que tiene el hombre para 

su desarrollo, considerados como: bienes de origen biológico distintos de la madera, 

procedentes de los bosques, otras áreas forestales, terrenos arbolados y de árboles 

situados fuera de los bosques, que se usan para generar producción y satisfacer sus 

necesidades.  

Rumiñahui et ál. (2017) el Ecuador, posee una diversidad florística que evidencia la 

variedad de especies vegetales que a más de ofrecer madera de valor comercial son 

también fuentes de Productos Forestales No Maderables, que lo convierte en un país 

con una importante y representativa cantidad de éstos, también se señala que, los 

PFNM cumplen un papel importante en la vida y bienestar de las poblaciones rurales 
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ecuatorianas; para las comunidades indígenas y campesinas son fuente de alimentos, 

medicinas, saborizantes, tintes, colorantes, fibras forrajes, energía, aceites, 

materiales de construcción y usos en ritos religiosos/ espirituales, siendo la única 

fuente de empleo y generación de ingresos.  

2.7.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADERABLES 

De acuerdo con Córdoba et ál. (2019) estos recursos se basa en algunos supuestos: 

a) La producción y comercialización pueden proveer opciones atractivas 

económicamente para las comunidades (colonos, campesinos e indígenas) ayudando 

a incrementar sus ingresos y ofreciendo una oportunidad de desarrollo; b) La 

producción es más favorable para el uso de los bosques tropicales que otros usos 

alternativos de la tierra, siendo un paradigma en la valoración y conservación de los 

bosques tropicales; c) Incrementando su valor obtenido por la población local, se 

aumentan los incentivos para la conservación del bosque, contribuyendo en la 

prevención del cambio de uso de la tierra con otros fines; d) La recolección es más 

beneficiosa que el aprovechamiento de la madera u otros usos del bosque, logrando 

a su vez una base para el manejo forestal sostenible .  

Jiménez et ál. (2017) consideran que las especies frutales silvestres comestibles 

como partes de los PFNM, desempeñan una función importante, ya que contribuyen 

al sistema alimenticio particularmente en los países en vía de desarrollo, por lo tanto, 

son consideradas un alimento esencial en poblaciones sociales desfavorecidas, y su 

aprovechamiento contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades rurales que 

se dedican a su recolección y comercio. 

2.8. CAMBIO CLIMÁTICO  

Cervigón y López (2016) exponen que el cambio climático es una realidad científica 

que se basa en una serie de evidencias observables como son el incremento de la 

temperatura de la atmósfera y de los océanos, la pérdida de hielo en los casquetes 

polares, la acidificación de los océanos, el incremento del nivel del mar y la 

acumulación de gases de efecto invernadero (GEI). 
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2.8.1. RESILIENCIA  

La adaptación al cambio climático se inicia a partir de una evaluación de los riesgos 

y los distintos tipos de vulnerabilidad de un determinado sistema, cómo los modificará 

el cambio climático y qué consecuencias tendrá para la seguridad alimentaria, aunque 

la adaptación no requiere necesariamente nuevas tecnologías, sino que, con 

frecuencia, moviliza las prácticas y los recursos existentes en un sentido diferente 

(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 2018).  

Comprender las características agroecológicas de los agroecosistemas tradicionales, 

campesinos e indígenas, puede ser la base para el diseño de sistemas agrícolas 

resilientes (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), 2018). 

2.8.2. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

2.8.2.1. ADAPTACIÓN 

Como ya se sabe, los países en vías de desarrollo son particularmente vulnerables al 

cambio climático, en parte, debido a su dependencia de los recursos naturales, pero 

también por la capacidad limitada en enfrentar estos impactos, ya que no es 

solamente un problema ambiental, sino que también afecta directamente, a los 

sectores económicos y sociales, en este sentido, un plan de desarrollo que no incluya 

las consideraciones de los riesgos climáticos no va a poder hacer frente a esta 

problemática de forma efectiva e inclusive puede agravar la vulnerabilidad de los 

sistemas, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial de una región costera que 

no considere el incremento del nivel del mar, pondrá a los ecosistemas, las personas, 

la industria, la infraestructura, etc., en riesgo e incrementará la insostenibilidad de los 

sistemas (Islas, 2020). 

 

2.8.2.2. MITIGACIÓN  

En cuanto a la mitigación es necesario tener en cuenta que se deben incrementar la 

formulación e implementación de programas que contienen medidas para cambio 

climático, que tienen como objetivo las actividades económicas y la finalidad de que 

puedan incentivar acciones más limpias o que no resulten en grandes cantidades de 
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emisiones de gases de efecto invernadero, éstos incluyen políticas y programas de 

inversión que abarcan todos los sectores, pero principalmente generación y uso de 

energía, transporte, construcción, industria, uso del suelo y gestión de residuos, en 

este sentido, las medidas de mitigación pueden ser ejemplificadas como el incremento 

de energía renovable, inclusión de nuevas tecnologías (como por ejemplo carros 

eléctricos) y cambios comportamentales (CIIFEN, 2011). 

2.9. SOLUCIONES BASADAS EN ECOSISTEMAS 

Las soluciones basadas en la naturaleza son todas las acciones que se apoyan en 

los ecosistemas y los servicios que estos proporcionan, para responder a diversos 

desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo 

de desastres, entre estas soluciones basadas en la naturaleza destacan la 

regeneración de los ecosistemas costeros, los cuales han sido muy transformados y 

reducidos en los últimos siglos debido al incremento de la presión humana sobre el 

litoral, según algunos estudios, en los últimos 20–50 años, se han perdido el 50% de 

las marismas, el 35% de los manglares y el 29% de los lechos de algas marinas del 

mundo (Peña et ál., 2020). 

Zucchetti et ál. (2021) exponen que los ecosistemas costeros (sistemas de dunas, 

playas, acantilados, y marismas, entre otros) ofrecen importantes servicios para el 

bienestar de la sociedad y ayudan a disminuir la vulnerabilidad del territorio frente al 

cambio climático mejorando la resiliencia del mismo. 

2.10. ELEMENTOS DEL ENFOQUE AbE 

La Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE) es un enfoque para construir 

resiliencia, reducir el riesgo en los ecosistemas, a la biodiversidad y las comunidades 

locales (Tiwari et ál., 2022). Tiene por objeto demostrar que soluciones naturales 

basadas en los ecosistemas pueden permitir abordar de forma más efectiva los 

impactos del Cambio Climático (CC), proporcionando beneficios de bienestar social, 

conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, que apoyan la adaptación a los 

impactos del CC, mediante el aumento de su resiliencia, la disminución de la 

vulnerabilidad de la población y su sustento (Casa Piloto, 2011). 



16 

 

2.10.1. BENEFICIOS DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE AbE 

 

• Córdova et ál. (2020) maneja de forma balanceada riesgos climáticos y no 

climáticos, aumentando la resiliencia y disminuyendo la vulnerabilidad.  

• Permite enfrentar de manera más adecuada los efectos de la variabilidad y el CC.  

• Es descentralizado al nivel de gestión más bajo. Se construye de abajo hacia 

arriba y se sustenta con la participación de las comunidades locales.  

• Empodera a las comunidades locales, especialmente para enfrentar los impactos 

del CC.  

• Propone soluciones integrales a la adaptación y asegura la participación de 

diferentes sectores y actores relevantes que intervienen tanto en la política como 

en la planificación.  

• Evita acciones inapropiadas de la adaptación y tienden a precautelar, evitando 

riesgos que puedan tener impactos negativos en los ecosistemas, derivados de la 

implementación de acciones no adaptativas.  

A nivel ecológico esta aproximación se sustenta en el rol que representa la 

“infraestructura ecológica” o “natural” de los ecosistemas como base para abordar la 

adaptación, por ejemplo, la gestión a nivel de cuenca hidrográfica, considera las 

relaciones espaciales y funcionales entre los ecosistemas y su articulación con 

ecosistemas adyacentes. 

2.11. CASOS DE ÉXITO DEL ENFOQUE ABE 

La Comunidad de Práctica de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en América 

Latina y el Caribe, así como la cooperación Sur-Sur tienen un potencial catalizador 

para abordar el cambio climático mejorando la colaboración, la generación de 

conocimiento y el intercambio, permitiendo la transferencia de tecnología y, por lo 

tanto, conduciendo a prácticas efectivas de adaptación (Ilieva, 2019). Un caso de éxito 

a reconocer es el de Tailandia que ha incorporado medidas AbE para el manejo de 

bosques y vegetación asociada a la regulación de flujos de agua. (MAE, UICN y GIZ, 

2018). 

Otro caso es el descrito por Cancela, (2020) en el que se aprovecharon los hongos 

comestibles del bosque como PFNM dándoles valor agregado mediante procesos 
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como el curtido, secado o conserva a través de estrategias de adaptación basada en 

ecosistemas para bosques de montaña. De igual forma puede mencionarse las 

estrategias de vida de los habitantes de las comunidades Santa Teresita de Guabug, 

el Calvario y San José de Natahua de la provincia de Chimborazo, Ecuador, quienes 

combinan las actividades agrícolas con la crianza de ganado bajo de adaptación 

basado en ecosistemas como alternativa para la disminución de los riesgos climáticos 

(Gunsha, 2021). 



3. CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO  

3.1. UBICACIÓN  

La investigación tuvo lugar en la comunidad "Mocochal", ubicada en el cantón Bolívar, 

provincia de Manabí. La comunidad se localiza en las coordenadas 9904992,2 N y 

592801,5 E y, según la descripción de Moreno (2021), se encuentra enclavada entre 

dos cerros al norte de la parroquia Calceta. Sus límites geográficos son al norte la 

Avenida Simón David Velásquez, al sur el área conocida como Naranjito en el cantón 

Junín, al este se encuentra el barrio La Juanita y la comunidad de Guabal, y al oeste 

limita con Soledad y Potrerillo de Junín. La superficie total de la comunidad abarca 

alrededor de 499 hectáreas, y su población actual es de aproximadamente 800 

habitantes. 

Figura 3.1. Ubicación de la comunidad Mocochal 
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3.2. DURACIÓN  

La presente investigación tuvo un tiempo de duración de nueve meses a partir de la 

aprobación de la planificación del trabajo de integración curricular. 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación fue de tipo cuantitativa – no experimental. 

3.3.1. MÉTODOS 

Los métodos que se emplearon en la investigación fueron bibliográficos, de campo y 

descriptivos.  

3.3.1.1. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

La investigación bibliográfica o documental consistió en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trató de uno de los 

principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información (Arispe et ál., 2020). Este método permitió reunir información esencial 

para el desarrollo del diagnóstico del lugar, se establecieron los criterios en 

entrevistas que se aplicaron a los finqueros y las medidas de adaptación que se 

enfocarán en la zona de estudio (encuestas).  

3.3.1.2. MÉTODO DE CAMPO 

Según Perurena y Moráguez (2013) es un método de evaluación más completo que 

se usó para llevar el control de lo que ofrecen, ya sea un producto o servicio. Se 

desarrolló este método para el levantamiento de información de los productos y 

recursos de productos forestales no maderables, visitas de entrevistas y encuestas, 

desarrollo de parcelas, transeptos, desarrollo de inventarios de especies, datos de 

índices.  

3.3.1.3. METÓDO DESCRIPTIVO 

Para Guevara et ál. (2020) la investigación descriptiva tuvo como objetivo describir 

algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 
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comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información 

sistemática y comparable con la de otras fuentes. Este método sirvió para la 

descripción de lo obtenido mediante el levantamiento de información en el área de 

estudio. 

3.3.2. TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon fueron la observación directa, georreferenciación y 

encuesta.  

3.3.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

La observación es un procedimiento que ayudó a recopilar datos e información. 

Consiste en utilizar los sentidos para observar hechos, realidades sociales y a las 

personas en su contexto real, donde normalmente llevan a cabo sus actividades. Esto 

implica observar de manera sistemática y detenida cómo se desarrolla el proyecto, 

sin intervenir ni modificarlo de ninguna manera (Fabbri, 2020).  

Este enfoque permitió obtener una comprensión detallada de la composición del área 

de estudio. Se llevó a cabo un registro de datos de las especies presentes y se 

recopiló información analítica a través de grupos focales para identificar los Productos 

Forestales No Maderables (PFNM). Esto contribuyó al análisis de posibles medidas 

alternativas para incorporar en la guía basada en el enfoque AbE. 

3.3.2.2. GEORREFERENCIACIÓN  

La georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial de una entidad en 

una localización geográfica única y bien definida en un sistema de coordenadas y 

datum específicos (Arquitécnicos Granada, 2021). Sirvió para tomar datos de las 

unidades de muestreo georreferenciadas en los vértices de cada unidad.  

3.3.2.3. ENCUESTA  

La encuesta por muestreo es la técnica más empleada en las investigaciones 

realizadas en las ciencias sociales, se utilizó para recolectar información de personas 

respecto a características (estado civil, edad), opiniones, creencias, expectativas, 

conocimiento, conducta actual o conducta pasada (Salas, 2021). Se encuestaron de 
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manera semiestructurada a los pobladores de Mocochal referente a temas 

socioeconómicos, productos y las prácticas de adaptación en las diferentes fincas. 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIOS 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estrategias de aprovechamiento de los productos forestales no maderables 

3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Cumplimiento del Enfoque AbE 

3.5. PROCEDIMIENTO  

FASE 1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS 

FORESTALES PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADERABLES EN LA COMUNIDAD MOCOCHAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Actividad 1. Selección del área de estudio 

Se realizó un recorrido preliminar en toda la superficie de la comunidad Mocochal 

para conocer el número de hectáreas existentes (Carvajal, 2017). Se establecieron 

cuatro parcelas circulares de 30 m de radio con una zona de amortiguación de 20 m, 

cada una con una parcela de muestreo de 10 x 10 m en la que se realizaron siguiendo 

la metodología de Pescador et ál. (2019), que indicó realizar transectos verticales, 

orientados en la dirección de máxima pendiente, paralelos entre sí y separados por 

2,5 m ubicados a 0; 2,5; 5; 7,5 y 10 m desde la esquina superior izquierda 

respectivamente. 

Actividad 2. Tamaño de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

Ecuación 3. 1. Muestra representativa 

𝒏 = 𝑵 ∗ 𝑰 [3.1] 

Donde:  
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n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

I= Intensidad de Muestreo  

Al aplicar la fórmula, se ajustó previamente las hectáreas a metros cuadrados. Luego, 

este resultado se multiplicó por el margen de error de muestreo, que en este caso 

corresponde al 1%. La distribución de las 4 parcelas se llevó a cabo de manera 

proporcional mediante una regla de tres simple. 

Actividad 3. Obtención de la información en cada unidad de muestreo 

Sánchez et ál. (2018) las unidades de muestreo fueron georreferenciadas, en los 

vértices de cada unidad se tomaron las coordenadas. Posteriormente, en las unidades 

de muestreo se debió tomar en cuenta el dimensionamiento para registrar las 

especies encontradas según corresponda al DAP de clasificación especificadas en la 

tabla anterior. Se utilizó un instrumento de marca para cada tipo evitando así 

inconveniente o cruce de información.  

Rodríguez et ál. (2021) la evaluación diámetro a la altura del pecho se utilizó una cinta 

métrica, a cada especie encontrada en el interior de la unidad. 

Altura comercial: se midió desde el nivel del suelo hasta la altura donde el fuste es 

comercial. 

Altura total: este dato se obtuvo midiendo desde el suelo al ápice de la copa de cada 

especie. Con la ayuda de un clinómetro de Abney a obtener datos de los ángulos 

superiores e inferiores y otro adicional que es la distancia horizontal tomada con cinta 

métrica. Posteriormente se realizó el cálculo de los datos.  

Altura de las especies encontradas en los cuadros 2 x 2 metros: este parámetro 

se obtuvo midiendo desde el nivel del suelo hasta el ápice de las especies en la que 

se utilizó un flexómetro, solo para especies menores a 2,5 cm. 

Diámetro de copa: el diámetro de copa se obtuvo midiendo el ancho de la copa del 

árbol por medio de un calibrador especialmente para la toma de ese parámetro, se 

utilizó una cinta.  
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Estructura horizontal: se representó según Biena (2021) por frecuencia, abundancia 

relativa y absoluta, densidad e índice de valor de importancia (IVI) y las fórmulas 

mayormente utilizadas son:  

Ecuación 3. 2. Abundancia absoluta 

𝑨𝒃𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 (𝑨𝒂) = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒  [3.2] 

Ecuación 3. 3. Abundancia relativa 

𝑨𝒃𝒖𝒏𝒅𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝑨𝒓) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

∑ 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100%  [3.3] 

Ecuación 3. 4. Frecuencia absoluta 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 (𝑭𝒂) = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 [3.4] 

Ecuación 3. 5. Frecuencia relativa 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 (𝑭𝒓) =
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑎

∑ 𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100%  [3.5] 

Ecuación 3. 6. Dominancia 

𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜
  [3.6] 

Ecuación 3. 7. Dominancia relativa 

𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100 % [3.7] 

Ecuación 3. 8. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

𝑰𝑽𝑰 = 𝐴𝑟 + 𝐷𝑟 + 𝐹𝑟  [3.8] 

Ecuación 3. 9. Índice de diversidad de Shannon (H’) 

𝑯′ = ∑ 𝑃𝑖 log2 𝑃𝑖  [3.9] 
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Dónde: 

Pi: es la abundancia relativa de cada especie y es igual a ni/N; ni es la abundancia de 

la especie de rango i y N al número total de ejemplares recolectados. Los logaritmos 

se calcularon en base 2. 

Con relación a los parámetros dasométricos y análisis de datos se desarrollaron las 

siguientes fórmulas: 

Ecuación 3. 10. Área basal 

Á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒂𝒍 (𝑨𝑩) =
𝜋

4
𝐷𝐴𝑃2  [3.10] 

Donde: 

DAP: Diámetro a la altura del pecho 

Ecuación 3. 11. Volumen 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 (𝑽) = 𝐴𝐵 ∗ 𝐻𝑐 ∗ 0,7  [3.11] 

Donde: 

Hc: altura comercial 

0,7: factor de corrección 

Estructura vertical: según lo expuesto por Pionce (2016) está dada por la altura de 

los árboles que se encuentran en el área experimental de la comunidad, se dividirá 

en tres categorías. 

1. Estrato inferior: menor a 7 m de altura total 

2. Estrato medio: de 7 a 14 m de altura total 

3. Estrato superior: mayor a 14 m de altura total 

Actividad 4. Recopilación de la información 

En esta actividad se aplicó la metodología propuesta por Araujo y Reinosa (2017) 

quién condensa la información del inventario en las siguientes tablas: 
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Tabla 3. 1. Datos resultantes del inventario tradicional por parcela de muestreo 

Número 
Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Coordenadas 

DAP 

(cm) 

Altura 

(m) 

Área basal 

(m2) 

Volumen 

(m3) 

         

         

Actividad 5. Descripción de la información obtenida 

La información que se obtuvo de las unidades de muestreo establecidas, se detalló 

primeramente la identificación de las especies con su nombre vulgar por parcela y por 

lote, en número de árbol de las especies encontradas en cada una de las unidades 

de muestreo, el DAP, altura total, comercial, diámetro y orientación de copa. El 

nombre científico y la familia a la que pertenece cada especie, después se realizaron 

los cálculos del área basal (AB) y el volumen comercial. Además, se necesitó un guía 

nativo con experiencia y conocedor del área en cobertura vegetal. Con respecto a la 

información de la encuesta se obtuvo mediante la aplicación de un instrumento o 

formulario en la que se contempló preguntas relacionadas con el conocimiento y el 

uso de los PFNM existentes en el área de estudio.  

FASE 2. DETERMINACIÓN DE LAS FORMAS DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES IDENTIFICADOS EN LA 

COMUNIDAD MOCOCHAL 

Actividad 6. Trabajo con Grupos focales 

La entrevista a grupos focales fue un medio para recolectar información analítica, a 

partir de una discusión con un grupo de 6 a 12 personas, quienes fueron guiadas por 

un entrevistador para exponer sus conocimientos y opiniones sobre temas 

considerados importantes para el estudio, adicionalmente, se utilizó cartografía social 

como mapas de recursos naturales y usos de tierra de la comunidad (Bacusoy, 2021; 

Mayca et ál., 2009; Chunguán, 2020). Estos reconocen y sitúan por fuera de las áreas 

visitadas pero que están dentro de los límites de las propiedades de la comunidad, 

que permitieron establecer la ubicación y acceso a los recursos naturales, respecto al 

conocimiento del uso y manejo de los PFNM en dicha generación (Sarria, 2020). 

La entrevista tuvo 13 preguntas (Anexo 1) relacionadas a datos sociodemográficos, 

conocimiento sobre las plantas, usos, elementos de aprovechamiento y procesos de 

recolección (Aguirre et ál., 2019; Bacusoy, 2021). 



26 

 

Actividad 7. Cálculo del valor de uso de los PFNM por especie 

Se aplicaron las metodologías desarrolladas por Aguirre et ál. (2019) y Pineda et ál. 

(2019) quienes emplearon la siguiente matriz para identificación de los PFNM: 

Tabla 3. 2. Identificación de los PFNM 

Nombre 

científico 

Nombre 

común 
AB AE Art M.H. M.V. Tó L/R C/T Fo M/R Or MI Fib MC/H VU 

                 

                 

                 

Categorías de Productos Forestales No Maderables: AB = Alimentos y Bebidas; AE = Aceites esenciales; Art = Artesanías; 
M.H = Medicina humana; M.V = Medicina veterinaria. Tó = Tóxicos: Lavar/Pescar/Insecticida; L/R = Látex, resinas; C/T = 
Colorantes y tintes; Fo = Forraje; M/R = Místico/rituales. Or = Ornamental; M.I = Miel para insectos; Fib = Fibra para cercos, 
sogas y construcciones; MC/H = Materiales deconstrucción/Herramienta de labranza 

Posteriormente se sumó el número de categorías identificadas por cada especie para 

obtener el valor de uso, luego se calculó el porcentaje de uso de la especie aplicando 

la fórmula utilizada por Bacusoy (2021): 

Ecuación 3. 12. Pocentaje de uso de una especie 

% 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆 =
𝑓𝑛

𝑁
∗ 100%  [3.12] 

Donde: 

𝒇𝒏: Frecuencia absoluta de la especie  

N: Número total de citaciones por parte de los entrevistados 

Una vez que se identificó, cualificó y cuantificó, se estableció una base de datos, 

empleando una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2019, donde se calculó la 

frecuencia del uso y consumo de las plantas (Bacusoy, 2021). 
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FASE 3. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS PFNM IDENTIFICADOS EN LA 

COMUNIDAD MOCOCHAL 

Actividad 8. Aplicación de encuestas para priorización de BP 

Se realizó una encuesta semiestructurada para la determinación de las variables de 

carácter socioeconómico, productivo y a su vez se identificó las prácticas de 

adaptación que conocen, cuáles se llevaron a cabo en su finca, cuáles son las más 

importantes para ellos (Anexo 2) (Guerra, 2018).  

Las medidas de adaptación propuestas para la zona de estudio fueron previamente 

identificadas en una revisión bibliográfica, que incluyó medidas, tal como se indica en 

la tabla 3.3., para efecto se consideró lo propuesto por Altieri y Nicholls (2008) y 

Viguera et ál. (2018). 

Tabla 3. 3. Medidas de adaptación al cambio climático 

Nº Medida de adaptación 

  

Actividad 9. Análisis de alternativas  

Siguiendo lo propuesto por Guerra (2018) se ubicaron las medidas priorizadas en el 

cuadro de los enfoques del AbE tomando como base lo descrito por Ariza-Montobbio 

y Cuvi (2020), Lara y Vides (2014), Altieri y Nicholls (2008). 

Tabla 3. 4. Elementos, criterios y estándares de la Convención de Diversidad Biológica para la clasificación de prácticas 
AbE 

Elementos del AbE 
Medidas de 
adaptación 
priorizadas 

Elemento A: La AbE 
ayuda a las personas 
a adaptarse al cambio 
climático 

Criterio 1 Reduce las 
vulnerabilidades 
sociales y ambientales 

Emplea información climática, el conocimiento local y 
tradicional de los productores,  
tomando en cuenta las evaluaciones sobre vulnerabilidad y 
contribuye a reducir la  
vulnerabilidad climática de las personas a una escala adecuada 

 

Criterio 2 Genera 
beneficios sociales en el 
contexto de la 
adaptación al cambio 
climático 

La cantidad y calidad de los beneficios sociales de la práctica 
AbE pueden ser comparados con los que ofrecen otras 
opciones de adaptación, el aporte de los beneficios sociales es 
demostrado a través del tiempo, la implementación de la 
práctica es viable económicamente y presenta mayores 
ventajas en comparación con otras opciones de adaptación, 
presenta una cantidad de personas beneficiadas con la 
implementación de la práctica y la distribución de beneficios 
atribuibles a la práctica es justa dentro de un grupo y entre 
diferentes grupos 
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Elemento B: la AbE 
hace un uso activo de 
la biodiversidad y los 
servicios 
ecosistémicos 

Criterio 3 Restaura, 
mantiene o mejora la 
salud ecosistémica 

La práctica AbE se aplica a una escala de gestión apropiada, 
prioriza los servicios ecosistémicos clave dentro de la gestión, 
brinda un seguimiento de la salud y la estabilidad de los 
servicios ecosistémicos, la práctica mantiene una buena 
cobertura del área de protección y gestión y a su vez diversifica 
los usos del suelo y presenta un nivel de cogestión entre las 
instituciones involucradas en el área (instituciones estatales, 
comunidades, sector privado y ONG) 

 

Elemento C: la AbE 
forma parte de una 
estrategia de 
adaptación general 

Criterio 4 Recibe el 
respaldo de políticas a 
múltiples niveles 

La práctica AbE es compatible con los marcos políticos, 
jurídicos del país y la zona, recibe apoyo de las políticas 
estatales y presenta un compromiso de parte de múltiples 
actores y diversos sectores de la sociedad (comunidades, 
sociedad civil, sector privado y ONG) 

 

Criterio 5 Apoya la 
gobernanza equitativa y 
mejora las capacidades 

La práctica AbE permite una rendición de cuentas y 
representación del grupo, considera un equilibrio de género y 
empoderamiento de las prácticas entre los participantes, se 
reconocen y respetan los conocimientos de los indígenas, 
población local e instituciones involucradas y permite que se 
desarrolle una capacidad a largo plazo que garantice la 
gobernanza sostenible 

 

Actividad 10. Redacción de la guía  

Se elaboró un plan con medidas para el aprovechamiento de las especies de PFNM 

encontradas, teniendo en cuenta también las medidas del enfoque AbE. 

La guía de buenas prácticas para el aprovechamiento sostenible de los PFNM fue 

desarrollada conforme a las directrices establecidas por Carvajal y Alcoaser (2021) y 

basada en el esquema propuesto por Vargas y Litte (2020). Esta guía se estructuró 

de la siguiente manera: carátula, contenido, agradecimientos, presentación, 

introducción, descripción de la organización de la guía, información general sobre el 

área, ubicación geográfica, detalles sobre las especies forestales y sus respectivos 

PFNM identificados, así como sus usos. Además, en las fichas de los PFNM se 

incorporó la perspectiva de la AbE a la que contribuyen (Vides, 2014; Angón et ál., 

2021).
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES 

PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES EN 

LA COMUNIDAD MOCOCHAL DEL CANTÓN BOLÍVAR 

Bajo el recorrido preliminar de la comunidad Mocochal se establecieron 4 parcelas de 

30 m de radio con una amortiguación de 20 m, cada parcela de muestreo de 10 x 10 

m. 

Tabla 4.1. Coordenadas de la parcela 1 - Mocochal 

Parcela 1 
Coordenadas 

Altura (m.s.n.m.) 
X Y 

Punto central 592921 9903348 84 
P1 592959 9903254 88 
P2 592947 9903258 91 
P3 592943 9903277 90 
P4 592963 9903280 93 

 

Tabla 4.2. Número de individuos de parcela 1 - Mocochal 

Especies Parcela 1 Individuos 

1 Guachapeli Blanco 2 
2 Guasmo 1 
3 Mate 1 
4 Guarumo 3 
5 Amarillo 3 
6 Bejuco 2 
7 Laurel 1 

Total 13 

En la primera parcela aplicada en Mocochal, se identificaron 13 individuos 

pertenecientes a 7 especies diferentes. Entre ellas, el Guarumo y el Amarillo 

destacaron al contar con 3 individuos cada uno. Estas especies son ampliamente 

conocidas por su uso en la construcción de cercas, viviendas, chozas y en la creación 

de artesanías (Bravo, 2022). El Guarumo, en particular, es un mimercófito, lo que 

significa que establece una relación mutualista con las hormigas, como se detalla en 

el estudio de Ferrutino y Standley (2016). Por otro lado, el Amarillo es valioso por su 

frondosa vegetación, que contribuye a la conservación de especies pequeñas, como 

insectos consumidores de hojas, saprófitos y la microbiota del suelo. Además, su 

semilla es aprovechada por la fauna, como se menciona en la investigación de 

Limongi et ál., (2011). 
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Tabla 4.3. Datos de Individuos presentes en la Parcela 1 - Mocochal 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Coordenadas 1 Altura (m) 
CAP (Diámetro 

m) 
DAP 
(m) 

Área 
basal 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

Guarumo Cecropia peltalta 592957 990361 7 0,4 0,127 0,013 0,089 

Guarumo Cecropia peltalta 592958 990326 8 0,56 0,178 0,025 0,200 

Guarumo Cecropia peltalta 592956 990325 10 0,31 0,099 0,008 0,076 

Guachapeli 
Blanco 

Albizia 
guachapele 

592958 990325 13 1,6 0,509 0,204 2,648 

Guachapeli 
Blanco 

Albizia 
guachapele 

592962 990326 14 1,31 0,417 0,137 1,912 

Mate Crescentia cujete 592959 990325 6 0,82 0,261 0,054 0,321 

Laurel Laurus nobilis 592970 990327 14 0,93 0,296 0,069 0,964 

Amarillo 
Centrolobium 
ochroxylum 

592958 990327 20 0,56 0,178 0,025 0,499 

Amarillo 
Centrolobium 
ochroxylum 

592957 990327 20 1,03 0,328 0,084 1,688 

Amarillo 
Centrolobium 
ochroxylum 

592951 990327 22 0,86 0,274 0,059 1,295 

Guasmo Guazuma ulmifolia 592929 990327 8 0,4 0,127 0,013 0,102 

Bejuco 
Aristolochia 

trilobata 
592941 990327 9 0,12 0,038 0,001 0,010 

Bejuco 
Aristolochia 

trilobata 
592943 990327 10 0,78 0,248 0,048 0,484 

 

En la parcela 1 aplicada en la comunidad de Mocochal para cada especie se le 

midieron los parámetros de altura, CAP, DAP, área basal y volumen en la que se 

encontraron Guarumos de 7 a 10 m, con CAP diámetros de 0,3 a 0,55 m, DAP de 

0,099 a 0,17 m, área basal de 0,008 a 0,025 m2 y un volumen de 0,070 a 0,2 m3. El 

Amarillo con una altura de 20 a 22 m y 3 ejemplares, CAP 0,50 a 1 m, DAP de 0,17 A 

0,3 m, área basal de 0,025 a 0,084 m2, y un volumen de 0,4 a 1,6 m3. El Guachapelí 

Blanco (Albizia guachapele) y el Bejuco (Aristolochia trilobata) son otras especies que 

predominaron en la parcela cada una con 2 individuos. Pero de los dos, el más 

utilizado es Guachapelí Blanco por su madera duradera para la construcción y la 

fabricación de mesas, puertas, ventanas y muebles (Woodenson Ecuador, 2017). 

Aristolochia trilobata se usa tradicionalmente como una infusión de rizoma para tratar 

las mordeduras de serpientes, afecciones de la piel, diarrea y tos (Jiménez et ál., 

2011). 
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Gráfico 4. 1. Especies presentes en la Parcela 1 – Mocochal 

En la presente gráfica se observa que en la parcela 1 se encontraron especies en 

mayor cantidad como el amarillo y el guarumo, pero también se hicieron presentes el 

Guachapelí, y Laurel, en menor cantidad el Bejuco, Mate y Guasmo. El mate es 

considerado una planta con follaje y porte decorativo utilizada en trabajos de 

paisajismo, las partes más utilizadas son el fruto y las semillas, del fruto se elaboran 

diversos objetos utilizando la cáscara puesto que es bastante liviana y resistente 

(Olivares et ál., 2018). Por otro lado, Mendoza y Ricalde (2016) mencionan que el 

Guasmo mantiene una gran capacidad forrajera, se utiliza para el engorde de bovinos, 

porcinos, venados, burros, zarigüeyas, caballos. 

Tabla 4.4. Puntos de la parcela 2 - Mocochal 

Parcela 2 
Coordenadas 

Altura (m.s.n.m.) 
X Y 

Punto central 593348 990414 17 

P1 593343 990482 17 

P2 593350 990481 17 

P3 593346 990479 17 

P4 593325 990480 17 

Tabla 4.5. Número de individuos de EFNM Parcela 2 – Mocochal 

Especie Parcela 2 Individuos 

1 Yuca ratón 9 
2 Bototillo 2 
3 Ovo de monte 2 
4 Guanabana 1 
5 Bruja 1 
6 Arrayan 1 
7 Jaboncillo 1 
8 Guachapeli Prieto 1 
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9 Laurel prieto 3 

Total 21 

En la parcela 2, utilizada para la identificación de PFNM en Mocochal, se encontró un 

total de 21 individuos. De esta cifra, la yuca de ratón fue la especie más abundante, 

con un total de 9 individuos. De acuerdo con Smith y Houtert (1987), esta especie 

posee un alto valor nutricional para los rumiantes y puede ser utilizada para mantener 

el peso del ganado e incluso promover un crecimiento modesto durante la estación 

seca en las regiones tropicales. Beedy et ál. (2010) llevaron a cabo un estudio que 

demostró que el cultivo intercalado de gliricidia con maíz tuvo un efecto más positivo 

en la recuperación de la fertilidad del suelo que el secuestro de carbono, aunque 

ambos resultados tuvieron un impacto modesto en la tierra. 

Por otro lado, se destaca que esta leguminosa agroforestal ha sido reconocida por 

sus numerosos beneficios en diferentes regiones agroecológicas. Su versatilidad se 

refleja en su capacidad para mejorar la alimentación animal, contribuir a la purificación 

de desechos ambientales y ser útil en la curación de enfermedades inflamatorias 

(Amassaghrou et ál., 2023). Además, se ha comprobado que esta especie aporta 

beneficios significativos en la agrosilvicultura al mejorar la fertilidad del suelo mediante 

la inmovilización de proteínas y la producción de abono verde, como se describe en 

el estudio de Oladeji et ál. (2023). En relación al laurel prieto, se observaron 3 

individuos de esta especie, y de acuerdo con la investigación de Fernandez et ál. 

(2019), su madera presenta propiedades sensoriales, físicas y mecánicas que la 

hacen adecuada para su uso en acondicionamiento interior, como tabiques y cielos 

bajos, así como en enchapes decorativos y offset. Además, esta madera es 

recomendada para la fabricación de tijeras para tabiques, mobiliario común como 

mesas, tortas, armarios y carpetas, así como para aplicaciones de pintura (Fang, 

2022). 

Cedeño (2020) resalta la asombrosa capacidad de regeneración natural del laurel en 

áreas desbrozadas, lo que ha resultado en su presencia espontánea en numerosos 

sistemas agroforestales. A este le siguen en cantidad el bototillo y el ovo de monte, 

cada uno con dos especímenes. Por otro lado, se registraron cinco especies 

adicionales, con tan solo un individuo presente en cada caso: Guanábana, Bruja, 

Arrayán, Jaboncillo y Guachapelí Prieto. 
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Tabla 4. 6. Datos de Individuos presentes en la Parcela 2 – Mocochal  

Nombre 
Común 

Nombre 
Cientifico 

Coordenadas 2 
Altura 

(m) 
CAP 

(Diámetro m) 
DAP (m) 

Área 
basal 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593348 990414 3 0,23 0,073 0,004 0,013 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593344 990480 3,5 0,44 0,140 0,015 0,054 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593341 990432 3 0,48 0,153 0,018 0,055 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593351 990482 4 0,52 0,166 0,022 0,086 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593337 990482 4 0,24 0,076 0,005 0,018 

Bototillo 
Cochlospermum 

vitifolium 
593339 990432 17 1,54 0,490 0,189 3,208 

Ovo de monte 
Spondias 
purpurea 

593343 990482 12 0,51 0,162 0,021 0,248 

Ovo de monte 
Spondias 
purpurea 

593342 990481 13 0,7 0,223 0,039 0,507 

Bototillo 
Cochlospermum 

vitifolium 
593335 990481 16 0,98 0,312 0,076 1,223 

Guanabana 
Annona 
muricata 

593347 990487 9 0,12 0,038 0,001 0,010 

Bruja 
Hamamelis 
virginiana 

593350 990481 9 0,22 0,070 0,004 0,035 

Arrayan Luma apiculata 593345 990480 12 0,97 0,309 0,075 0,898 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593345 990480 10 0,21 0,067 0,004 0,035 

Jaboncillo 
Sapindus 
saponaria 

593346 990480 15 0,25 0,080 0,005 0,075 

Laurel Prieto Cordia alliodora 593349 990483 18 1,04 0,331 0,086 1,549 

Laurel Prieto Cordia alliodora 593351 990479 18 0,54 0,172 0,023 0,418 

Yuca ratón 
Gliricidia 
sepium 

593342 990479 9 0,17 0,054 0,002 0,021 

Guanabana 
Annona 
muricata 

593346 990479 9 0,1 0,032 0,001 0,007 

Yuca Ratón 
Gliricidia 
sepium 

593335 990479 7 0,27 0,086 0,006 0,041 

Yuca Ratón 
Gliricidia 
sepium 

593330 990431 6 0,3 0,095 0,007 0,043 

Laurel Prieto Cordia alliodora 593334 990480 15 0,24 0,076 0,005 0,069 

Guachapeli 
Prieto 

Handroanthus 
billbergü 

593325 990480 20 0,55 0,175 0,024 0,481 

En Mocochal Parcela 2, se encontraron 9 especímenes de yuca de ratón de 3 a 10 m 

en su mayoría los especímenes eran jóvenes. Con un CAP de 0,23 a 0,30 m, DAP de 

0,07 a 0,16 m, área basal de 0,002 a 0,18 m2 y un volumen de 0,013 a 0,075 m3, la 

especie vegetal Gliricidia smepium es un árbol caducifolio con una altura de 12 

metros. Tiene follaje irregular con follaje ancho. Estos árboles pierden sus hojas 

durante la época de floración, que se produce entre febrero y marzo.  
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Las hojas tienen tallos de color rosa púrpura. y agrupados en racimos densos con una 

longitud de 10 a 20 cm (Hernández, 2020). Del laurel prieto se encontraron 3 

individuos de 15 a 18 metros de altura, con un CAP de 0,24 a 1,04 m, DAP de 0,076 

a 0,33 m, área basal de 0,005 a 0,086 m2 y volumen de 0,069 a 1,54 m3, considerado 

un buen colono, que se regenera fácilmente y se encuentra en áreas casi puras en 

rodales naturales o claros hechos por el hombre, los árboles maduros pueden 

alcanzar alturas de más de 30 m y 1 m de diámetro con un cuerpo cilíndrico vertical y 

una copa pequeña y compacta, se considera resistente al viento y no se sabe que 

sea una plaga importante (Morante, 2020; Moreira, 2021).  

Otra especie destacada es el Bototillo, según Barrios (2020), es común en la sucesión 

temprana de bosques tropicales secos secundarios y, puede crecer de 5 m a 20-25 

m en bosques maduros, con troncos suculentos y hojas que aparecen en las 

temporadas secas. Produce flores amarillo púrpura de 8 a 12 cm, y su reproducción 

se da por esquejes y semillas. La Cochlospermum vitifolium se utiliza además como 

tinte para tejidos de algodón a partir de su corteza y tallos (Barriada et ál., 2021). 

El Ovo de monte (Spondias purpurea L.), presente con dos ejemplares, es 

ampliamente empleado en la medicina tradicional para tratar problemas 

gastrointestinales, diabetes, niveles elevados de colesterol y presión arterial alta 

(Mariscos et ál., 2020). Además, esta especie es valiosa en la producción de 

subproductos vegetales que pueden contener compuestos bioactivos, contribuyendo 

a la actividad antioxidante. Investigaciones recientes, como el estudio de Figueiredo 

et ál. (2019), han explorado la obtención de polvo con propiedades antioxidantes a 

partir de las semillas de esta especie. 

En la parcela 2, se encontraron algunas especies representadas por un solo individuo. 

Entre ellas, destaca la Guanábana, conocida científicamente como Annona Muricata 

L., que en la medicina tradicional se emplea comúnmente en forma de té utilizando 

sus hojas, frutos y raíces para tratar diversas enfermedades. Estudios sobre 

compuestos biológicos y químicamente activos han demostrado que posee 

propiedades antihipertensivas, antiespasmódicas, vasodilatadoras y relajantes 

musculares gástricas. Sin embargo, también se ha observado actividad citotóxica en 

extractos de hojas y tallos (Ferreira et ál., 2021). 
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La planta de Bruja (Hamamelis virginiana L.) es conocida por sus extractos con 

propiedades astringentes y antiinflamatorias. Además, ha sido objeto de numerosos 

estudios con el objetivo de su uso en productos cosméticos y envases relacionados 

con productos dermatológicos. Esto la convierte en una opción ideal para la creación 

de productos de belleza. En este proceso, se recubre un compuesto bioactivo 

específico con una fina capa de alginato de sodio, un polisacárido natural y 

biodegradable (Silva et ál., 2023). 

Arrayan (Luma apiculata) no solo tiene un gran valor ecológico, sino que también 

ofrece un potencial extraordinario con fines ornamentales, medicinales o de 

forestación, puede ser utilizada como especie arbórea forestal con fines de 

forestación, por esta razón, son ideales para crecer en las orillas de los arroyos. y 

otras vías fluviales. Sin embargo, su ritmo de crecimiento es muy lento, por lo que 

debe crearse con las condiciones óptimas para un buen crecimiento de la planta 

(Tinta, 2022). 

Jaboncillo es un árbol con el nombre científico Sapindus saponaria L. donde la pulpa 

de la fruta entra en contacto con el agua formando mucha espuma, por lo que actúan 

como un pre-jabonador; la fruta madura es tratada tradicionalmente para el lavado de 

ropa, utensilios de cocina y como limpiador corporal y capilar, cuando se utiliza como 

un medicamento tópico para tratar hongos y desinflamar, en algunas comunidades 

indígenas lo usan para cazar peces (acción ictiotóxica) (Velarde, 2020).  

Guachapelí Prieto denominado Guayacán madero negro, es una especie que se 

encuentra en el occidente de Ecuador y Perú con un tronco de árbol caducifolio de 

12-14 m de espesor con tronco cilíndrico, corteza oscura, corteza claramente 

agrietada, su madera se utiliza para construcción y carpintería (Soledispa, 2020).  



36 

 

 

Gráfico 4.2. Especies presentes en la Parcela 2 – Mocochal 

El gráfico 4.2. refleja que en la parcela 2 predomina la Yuca Ratón con 9 individuos 

en menor proporción el Ovo de Monte y Bototillo, en presencia de 1 individuo el 

Guachapelí, Jaboncillo, Bruja, Guanábana, Arrayan. Las especies presentes en cada 

placa contribuyen al almacenamiento de carbono debido al complejo ciclo 

biogeoquímico del carbono en los ecosistemas forestales, creciendo en hojas, ramas, 

raíces, tallos, detritus, productos y humo estable, reintegrándose al ciclo por 

descomposición (Miranda, 2020). Los espacios verdes son especies forestales no 

maderables que contienen altos servicios ecosistémicos como agua dulce, 

pesquerías, regulación del clima y contribuyen al desarrollo del turismo y el 

ecoturismo cumplen bien su función (FAO, 2020). 

Tabla 4.7. Puntos de la parcela 3 – Mocochal 

Parcela 3 
Coordenadas Altura 

(m.s.n.m.) X Y 

Punto central 593246 990476 17 
P1 593268 990476 17 
P2 593242 990475 17 
P3 593243 990475 17 
P4 593256 990474 17 

Tabla 4.8. Número de individuos de EFNM Parcela 3 – Mocochal 

Especies Parcela 3 Individuos 

1 Beldaco 5 
2 Guayacan 2 
3 Guasmo 3 
4 Mamey serrano 1 
5 Regalado 1 
6 Arrayan 3 
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7 Tillo fino 4 
8 Laurel 1 
9 Membrillo 7 
10 Achiote 1 
11 Desconocido 1 
12 Sazafrás 1 
13 Bototillo 1 
14 Guayaba de monte 1 

Total 32 

En la parcela 3 de Mocochal como punto de referencia se encontraron un total de 32 

individuos en las que se identificaron 14 especies diferentes. Las que mayormente 

predominaron fueron Membrillo con 7 individuos, conocido por combatir problemas 

estomacales, ya que contiene nutrientes que favorecen la digestión, fortalecen el 

sistema digestivo y actúan como astringente, estimulando el hígado y el estómago, 

siendo astringente, buen antiinflamatorio, controla la hipertensión gracias a que 

contiene un bajo cantidad. azúcar y calorías en su composición, mantener bajos los 

niveles de colesterol, prevenir problemas cardiovasculares (Quispe, 2019). 

El Beldaco, representado por 5 individuos, es un árbol de aproximadamente 20 metros 

de altura, con un diámetro de tronco de 60 cm a la altura del pecho. Su tronco presenta 

una ligera abombadura y una corteza de corcho de color gris, con grietas y mesetas 

irregulares (Cabrera et ál. 2021). Sus ramas son alternas y opuestas, con ápices y 28 

cicatrices de hojas caídas. Cuenta con seis o siete folíolos ovalados, lisos, ápice 

obtuso y un pecíolo alargado con margen entero. Sus flores son grandes, de color 

blanco y poseen pétalos plumosos, si bien son venenosas, tal como señala Limones 

(2020). 

Tilo fino con 4 individuos según Flórez y Raz (2019) cuentan que el árbol es conocido 

por su altura de 45 m, su corteza lisa, pardusca, grisácea; Hojas alternas, de color 

verde oscuro y brillante en el haz y verde grisáceo en el envés, ovadas o elípticas (2-

7,5 cm de ancho, 4-18 cm de largo), ápice, margen entero. 

Se encontraron tres individuos de Arrayán, según Araya (2021), es una especie con 

propiedades antisépticas y antiinflamatorias, con efecto antibacteriano contra 

Staphylococcus aureus. 

El Guasmo (Guazuma ulmifolia) se encontraron 3 individuos, sus hojas y raíces se 

utilizan en remedios caseros para la disentería y la diarrea, en el tratamiento de la 

próstata, como estimulante uterino y otras dolencias. Debido a las características 
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presentadas y al creciente interés por esta especie, tanto con fines medicinales como 

alimentarios, se ha realizado una revisión sistemática sobre los posibles efectos 

farmacológicos y toxicológicos (Lopes et ál., 2019).  

Guayacán (Tabebuia Chrysantha) con 2 individuos, se les atribuyen diversos usos 

como madera, decoración, medicinal y folclórico. La madera de guayacán es muy 

cotizada y por su calidad se utiliza principalmente como cojinetes y cojinetes de ejes 

de barcos, además de la elaboración de artesanías y tallas decorativas (Castañeira 

et ál., 2021). 

Por último, se encontraron 8 especies con un solo individuo como: Mamey serrano es 

conocido por su fruto, que se come fresco y es muy apreciado por sus propiedades 

organolépticas, en nuestro país los agricultores no lo siembran porque no lo 

consideran un cultivo rentable. que las semillas se utilizan en medicina, cosmética y 

nutrición como vaselina semisólida, jabones y productos farmacéuticos, además, las 

semillas se toman por vía oral para combatir enfermedades renales y como fármaco 

antirreumático articular, el látex que produce la planta tiene propiedades 

antihelmínticas y eméticas, y en algunos lugares se usa para eliminar verrugas y 

hongos en la piel (Villegas, 2021).  

El laurel es uno de los árboles más importantes en agrosilvicultura en el nuevo trópico, 

debido a que es una especie de rápido crecimiento que produce madera de calidad 

con alto valor económico y también es utilizado como árbol ornamental debido a sus 

numerosas flores, muy visitado por las abejas, especie tiene potencial melífero, es un 

árbol con un diámetro de 25-80 cm, altura total 18-35 m, cuerpo cilíndrico, ramificado 

de 2/3, tallo con pequeñas aletas, hasta 1,5 m de altura (Mamani, 2018). 

Percy y Vásquez (2022) mencionan que el achiote se encuentra presente en las hojas 

de ishwarano y contiene diversos componentes como aceites esenciales, bixagene, 

mono y sesquiterpenos, proteínas, celulosa, lípidos, flavonoides (como aspigenina 7-

bisulfato, hipoaletina y cosmosiina), así como diterpenos como farnesilacetona, 

geraniol, y geranil formato, entre otros. Las semillas de achiote son ricas en fósforo, 

pero bajas en calcio, además de contener niveles moderados de proteínas con 

cantidades moderadas de triptófano y lisina, pero bajos niveles de metionina, 

isoleucina, fenilalanina, leucina y treonina. También se encuentra presente la 
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provitamina A en forma de carotenos (bixa, metilbixina, betabixina, bixinato de sodio, 

achiote, entre otros). 

Sazafras es conocido por su valor medicinal, maderero y apícola, y porque sus frutos 

y semillas son consumidos por las aves (Melgarejo et ál., 2021).  

Bototillo, es una planta medicinal de importancia etnofarmacológica, se utiliza 

principalmente para el tratamiento de la malaria, ictericia, úlceras, enfermedad renal, 

hepática y de las vías respiratorias, también se emplea como antihipertensivo y 

emenagogo. A pesar de estos datos, se conoce poco de la química de C. vitifolium; 

pero se reporta que en la planta completa se han encontrado los flavonoides, en la 

hoja, cumarinas y otros polifenoles y en la raíz, carotenoides (Mex et ál., 2022). La 

Guayaba de monte, es uno de los productos más consumidos por sus excelentes 

propiedades organolépticas y funcionales, rico en compuestos bioactivos, su uso en 

la industria agrícola produce una gran cantidad de productos, los subproductos, entre 

ellos la corteza, constituyen entre el 25 y el 30% del peso de la fruta (Velasco et ál., 

2020). 

Tabla 4.9. Datos de Individuos presentes en la Parcela 3 - Mocochal  

Nombre 
Común 

Nombre 
cientifico 

Coordenadas 
Altura 

(m) 

CAP 
(Diámetro 

m) 

DAP 
(m) 

Área 
basal 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
593246 990476 12 3,4 1,082 0,920 11,039 

Guayacan 
Handroanthus 
Chrysanthus 

593256 990476 17 0,42 0,134 0,014 0,239 

Guasmo 
Guazuma 
ulmifolia 

593256 990476 9 0,2 0,064 0,003 0,029 

Mamey 
serrano 

Pouteria sapota 593255 990476 16 0,79 0,251 0,050 0,795 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
593262 990476 12 0,74 0,236 0,044 0,523 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
593264 990476 14 0,75 0,239 0,045 0,627 

Guayacan 
Guaiacum 
officinale 

593266 990476 17 0,48 0,153 0,018 0,312 

Regalado s.n 593268 990476 10 0,22 0,070 0,004 0,039 

Arrayan Luma apiculata 593250 990475 12 0,75 0,239 0,045 0,537 

Tillo fino 
Brosimum 
alicastrum. 

593250 990471 6 0,25 0,080 0,005 0,030 

Arrayan Luma apiculata 593251 990476 10 0,43 0,137 0,015 0,147 

Tillo fino 
Brosimum 
alicastrum. 

593249 990476 9 0,54 0,172 0,023 0,209 
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Laurel Cordia alliodora 593250 990477 18 1,11 0,353 0,098 1,765 

Guasmo 
Guazuma 
ulmifolia 

593251 990475 9 0,89 0,283 0,063 0,567 

Guasmo 
Guazuma 
ulmifolia 

593244 990475 10 0,18 0,057 0,003 0,026 

Tillo fino 
Brosimum 
alicastrum. 

593242 990475 7 0,39 0,124 0,012 0,085 

Membrillo Cydonia oblonga 593242 990475 17 0,15 0,048 0,002 0,030 

Membrillo Cydonia oblonga 593242 990475 15 0,15 0,048 0,002 0,027 

Achiote Bixa orellana L 593237 990473 5 0,26 0,083 0,005 0,027 

Desconocido s.n 593248 990476 7 0,37 0,118 0,011 0,076 

Sazafrás 
Zanthoxylum 

rhoifolium 
593250 990475 9 0,3 0,095 0,007 0,064 

Membrillo Cydonia oblonga 593278 990475 20 0,17 0,054 0,002 0,046 

Muñeco Cordia eriostigma 593252 990475 9 0,14 0,045 0,002 0,014 

Membrillo Cydonia oblonga 593243 990475 16 1,51 0,481 0,181 2,903 

Membrillo Cydonia oblonga 593251 990475 18 0,12 0,038 0,001 0,021 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
593253 990475 15 0,54 0,172 0,023 0,348 

Membrillo Cydonia oblonga 593253 990474 16 0,13 0,041 0,001 0,022 

Arrayan Luma apiculata 593253 990474 12 0,4 0,127 0,013 0,153 

Membrillo Cydonia oblonga 593252 990474 15 0,12 0,038 0,001 0,017 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
593253 990474 14 0,8 0,255 0,051 0,713 

Tillo fino 
Brosimum 
alicastrum. 

593253 990473 9 0,12 0,038 0,001 0,010 

Bototillo 
Cochlospermum 

vitifolium 
593253 990474 14 0,2 0,064 0,003 0,045 

Guayaba de 
monte 

Psidium guajava 
L 

593256 990474 10 0,55 0,175 0,024 0,241 

En la parcela 3, la especie predominante fue el Membrillo (Cydonia oblonga), con 7 

individuos que alcanzan una altura promedio de 15 a 20 metros, un diámetro a la 

altura del pecho (DAP) de 0,038 a 0,054 metros, un área basal que varía de 0,001 a 

0,18 metros cuadrados y un volumen de 0,017 a 2,90 metros cúbicos. El tallo del 

Membrillo es altamente ramificado y puede medir entre 3 y 8 metros de altura. Sus 

hojas son de color verde, simples y redondeadas, con pecíolos cortos. La superficie 

superior de las hojas es lisa, mientras que la superficie inferior es peluda. Las flores 

del Membrillo son escasas y de color rosa pálido, y su floración se produce en abril y 

mayo, coincidiendo con la aparición de las hojas (Reyna, 2019). 
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García (2016) mencionó que el Membrillo tiene diferentes propiedades terapéuticas 

según los estudios realizados. A saber, la actividad digestiva de las hojas, la actividad 

antioxidante del fruto, la actividad antibacteriana del fruto y las hojas, la capacidad 

antialérgica del fruto. Adicionalmente, esta especie muestra propiedades 

antiproliferativas en las hojas, frutos, pulpa, corteza y semillas, especialmente contra 

células de cáncer de colon y riñón humano. 

La especie de Beldaco (Pseudobombax millei), estuvo representada por 5 individuos 

con altura 12-15 m, CAP 0,74-3,4 m, DAP 0,23-1,08 m, área inferior 0,44-0,92 m2, 

volumen 0,52-11,03 m3. Su madera se utiliza principalmente como leña y también se 

emplea para la fabricación de columnas de hormigón y cómodas. Además, el fruto de 

este árbol produce lana que se utiliza como material para cojines y almohadas, 

mientras que el fruto y las hojas son utilizados como alimento para animales durante 

períodos de sequía (Avata et ál., 2022). De acuerdo a Cabrera y Cantos (2019), esta 

especie se utiliza para tratar diversos tipos de inflamación, tanto aguda como crónica. 

Se ha observado que posee efectos antiinflamatorios en las vías urinarias y los 

riñones. También, se ha reportado su uso en el tratamiento de heridas, higiene vaginal 

y en la preparación de bebidas. 

En la especie de Tilo Fino (Brosimum alicastrum) se identificaron 4 individuos con una 

altura promedio de 6 a 9 m, CAP de 0,12 a 0,54 m, DAP 0,038 a 0,17 m, altura basal 

de 0,001 a 0,023 m2, volumen de 0,010 a 0,20 m3. Por otro lado, B. alicastrum 

presenta una destacada capacidad de adaptación a diversas condiciones 

ambientales, gracias a su eficiente fotosíntesis incluso en ambientes con altas 

temperaturas. Esta versátil especie tiene múltiples aplicaciones, incluyendo su uso en 

artesanía, como alimento, en construcción y carpintería, en la industria farmacéutica 

y en la industria industrial (Galindo, 2022). 

Se encontraron tres individuos de la especie de Arrayán (Luma apiculata), también 

conocido como mirto chileno, quetri o temu. Este árbol perennifolio pertenece a la 

familia de las mirtáceas y ha sido utilizado tanto en la culinaria como en la medicina 

tradicional, donde se le atribuyen propiedades antiasmáticas, antidiarreicas y 

antisépticas (Carrasco, 2020). 
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En cuanto al Guasmo (Guazuma ulmifolia), se identificaron tres individuos en la 

parcela. Según el estudio de López (2022), esta especie se caracteriza por ser un 

árbol de tamaño pequeño a mediano, que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. 

Su tronco es ramificado y a menudo torcido, con una cutícula rugosa y una corteza 

firme. Posee una copa redonda y ancha con ramas simples entrelazadas 

intersticiales. Sus hojas son ovadas a lanceoladas, con longitudes que oscilan entre 

2 y 16 cm, bordes aserrados, superficie superior lisa y de color verde oscuro, y 

superficie inferior de tono verde pálido y pilosa, con nervaduras prominentes. 

El Guayacán (Guaiacum officinale) se encontró representado por dos individuos. Sin 

embargo, esta especie ha sido clasificada como en peligro crítico (CR A2cd) en el 

territorio nacional. Esta preocupante categorización se debe a dos razones 

principales: por un lado, el ecosistema donde crece ha experimentado una rápida 

degradación debido a la intervención humana; por otro lado, ha sido objeto de una 

intensa explotación comercial (Hinojosa et ál., 2023). El Guayacán es especialmente 

valorado por su madera dura, que se utiliza en la decoración de interiores, 

ornamentación y en la producción de extractos conocidos como "Lignum vitae" 

(Sanabria, 2020). 

El Mamey serrano (Pouteria sapota) se encontró representado por un individuo. 

Herrera (2022) reporta que es un árbol frutal perenne de hasta 45 m de altura, con 

frutos de 10-25 cm de largo y 8-12 cm de ancho, con pulpa de color rojo salmón a 

rojo, frecuentemente con una sola semilla (hasta cuatro) en su interior), el árbol de 

mamey comienza a producir semillas a partir de los siete años, y al ser injertado, la 

fructificación se da entre los 3 y 5 años y puede producir de 200 a 500 frutos por año. 

Regalado, especie no identificado su nombre científico. 

El Laurel (Cordia alliodora) se encontró representado por un individuo. Con respecto 

a esta especie, Zambrano (2022) destaca que es capaz de establecer una simbiosis 

beneficiosa con varios cultivos, lo que contribuye a aumentar la resistencia del suelo 

a la erosión. No obstante, uno de los principales desafíos en la producción de esta 

especie radica en la dificultad de recolectar y almacenar sus semillas, las cuales 

tienden a perder rápidamente su viabilidad. 
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El Achiote (Bixa orellana L) se encontró representado por un individuo. Esta especie 

alcanza una altura de 3 a 5 m y un máximo de 10 m, las hojas y tallos contienen resina 

roja, el achiote es una planta que se ha utilizado como suplemento dietético y como 

sustituto terapéutico de algunas enfermedades (Ríos, y otros, 2022). 

El Sazafrás (Zanthoxylum rhoifolium) se encontró representado por un individuo. Las 

hojas de esta especie se utilizan principalmente para tratar infecciones bacterianas y 

parasitarias, brindando alternativas para promover y restaurar la salud (Faria et ál., 

2019).  

El Bototillo (Cochlospermum vitifolium) se encontró representado por un individuo. 

Este es un arbusto que alcanza una altura de 3 a 15 m y es conocida como una 

exitosa especie pionera utilizada en áreas alteradas para restaurar áreas degradadas, 

cercas vivas, forrajeras (hojas y flores) y cercas decorativas (Santos et ál., 2018). 

La Guayaba de monte (Psidium guajava L.) se encontró representado por un 

individuo. Las hojas de esta especie se han utilizado en diferentes partes del mundo 

para el tratamiento empírico de diversas enfermedades. Estudios científicos han 

revelado que las hojas de esta especie poseen un alto contenido de sustancias 

biológicamente activas, como flavonoides, taninos, catequinas y antocianinas. Estos 

compuestos les otorgan diversas propiedades beneficiosas, que incluyen acciones 

antibacterianas, antiinflamatorias, repelentes de plagas, analgésicas, antidiarreicas, 

hipoglucemiantes, antioxidantes y curativas. Estos hallazgos destacan el potencial de 

estas hojas como fuente de productos farmacéuticos y alimentos funcionales 

(Martínez et ál., 2021). 
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Gráfico 4.3. Especies presentes en la Parcela 3 – Mocochal 

En la parcela 3 predomina el Membrillo con 7 individuos seguido del Tillo Fino y 

Beldaco con 4 individuos, con 3 individuos el Guasmo, con 2 individuos se presenta 

el Arrayan y Guayacán, con un individuo: Guayaba de mate, Botillo, Salsa Fran, 

Achiote, Laurel, Regalado, Mamey Serrano y una especie desconocida. Uno de los 

problemas encontrados es que al no reconocer algunos nombres de plantas 

medicinales más allá de sus usos específicos, las personas adquieren conocimientos 

y habilidades en el cuidado personal donde las plantas medicinales se convierten en 

herramientas para el cuidado de la salud (Gallegos, 2016). La etnobotánica es una 

ciencia interdisciplinaria ubicada entre las ciencias naturales y sociales, su análisis se 

centra principalmente en cómo el ser humano utiliza los recursos vegetales 

circundantes para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, una de las 

cuales es el uso de remedios herbales para diversos tipos de afecciones (González, 

2012).  

Vásquez y Suárez (2023) revelaron que el 42 % de los pobladores estudiados eran 

conscientes de las plantas que habían desaparecido en su entorno. Además, se 

observó que el aloe era la planta más utilizada por el 22 % de las personas 

encuestadas, seguida por el orégano, que era preferido por el 18 % debido a sus 

propiedades antibacterianas. 

Por otro lado, Ortiz y Aimerith (2023) destacaron la importancia de implementar 

estrategias efectivas para el cuidado y la protección de las plantas en las poblaciones. 
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Estas estrategias son fundamentales para mantener la salud de las plantas y 

garantizar su uso sostenible a lo largo del tiempo. 

Tabla 4.10. Puntos de la parcela 4 – Mocochal 

Parcela 4 
Coordenadas 

Altura (m.s.n.m.) 
X Y 

Punto central 593265 990217 17 
P1 593294 992184 17 
P2 593280 990217 17 
P3 593270 990218 17 
P4 593234 990221 17 

Tabla 4.11. Número de individuos de EFNM Parcela 4 – Mocochal 

Especies Parcela 4 Individuos 
1 Pechiche 1 
2 Guachapele blanco 1 
3 Cade 2 
4 Guasmo 2 
5 Desconocido 1 
6 Caraca 2 
7 Jigua 1 
8 Desconocido 1 
9 Guayaba de Monte 3 

10 Beldaco 2 
11 Bototillo 2 
12 Corozo 1 
13 Mango 1 
14 Ovo de Monte 1 

Total 21 
 

En la parcela 4 de la comunidad Mocochal se identificaron 14 especies con un 

compendio de 21 individuos, en esta parcela no se encontró abundancia de una 

misma especie. La guayaba de monte presentó 3 individuos, se destaca por ser una 

fruta de sabor dulce y aromático, de alta untabilidad y adaptabilidad a diferentes 

suelos y climas, considerada una fruta baja en calorías y rica en vitaminas y minerales, 

entre los compuestos que pueden incluir: azúcar, ácido ascórbico, caroteno y fenol, 

fibra ( 48,49% materia seca), vitamina A, vitaminas del grupo B (tiamina y niacina), 

pectina, fósforo, calcio, hierro y potasio; así como el alto contenido de licopeno 

(Camacho, 2021).  

Mientras que en relación a dos individuos son las siguientes especies, Cade 

Phytelephas aequatorialis, de acuerdo a González y Lucas (2023) es una palma del 

subdosel, endémica del Ecuador, es ampliamente cultivada en muchas partes del 

Ecuador, mediante la obtención del llamado "marfil vegetal", obtenido de otros usos 
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entre sí de sus semillas. Guasmo la guásima, por sus características en algunas 

zonas, fue considerada en su momento como una opción forrajera, ya que diversas 

encuestas mencionaron que la especie arbórea de usos múltiples era manejada por 

productores de subsistencia en el campo, donde una variedad de sistemas les permite 

capturar de manera sustentable los recursos naturales. recursos 2 en cierto modo, es 

decir, obtienen cultivos, pero conservan la vegetación y los animales autóctonos 

(Madureira, 2020).  

Beldaco tiene una altura de 20 m y 60 DAP. Tallos ligeramente convexos (hinchados), 

corteza áspera, gris, agrietada. Sus hojas son alternas, en forma de palma con 6 a 7 

folíolos ovalados, con flores blancas solitarias (Mendoza, 2012). De acuerdo a Rugel 

(2023) brinda información que el beldaco ha sido utilizado empíricamente por 

personas de diferentes regiones como medicamento para el tratamiento de heridas, 

higiene personal y para la elaboración de bebidas, debido a conocimientos 

ancestrales, sin que se tenga información sobre propiedades naturales específicas, 

ni flores que se utilicen para hacer almohadas y colchones como los de ceibo.  

De acuerdo con Ruales y Cornejo (2020) mencionaron que la rosa amarilla del 

Bototillo se usa comúnmente para combatir la ictericia infecciosa. Para curar esta 

enfermedad se recomienda empapar la corteza de este árbol con guázima (Guazuma 

ulmifolia) y bañarse con esta agua. Los pacientes que están enfermos también 

pueden hacer caldo, en ciertos casos, deben echar agua en esta pequeña canoa de 

madera, para beberla durante la noche. La caraca se destaca por su resistencia a la 

competencia por rusticidad, tolerancia a la sequía y fijación de nitrógeno, 

características idóneas para que una especie en particular sea utilizada para 

rehabilitar áreas degradadas, además, también es un excelente árbol para la 

reforestación de áreas contaminadas. conservación, debido a su rápido crecimiento 

(Rodríguez, 2019).  

Se hallaron también 7 especies con un solo individuo como: Pechiche es una madera 

que se utiliza en la construcción de muebles y casas, leña y carbón, en la elaboración 

de toneles, barcos, puentes, leña y carbón para calefacción, también se utiliza en la 

fabricación de gabinetes, para la construcción de artesanías, medianamente duro. 

madera con vetas entrelazadas, se puede utilizar en decoración y para programas de 

rehabilitación de fauna silvestre, en medicina natural, las hojas, tallos y raíces de las 
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especies de pechiche se utilizan para tratar enfermedades neurológicas, laringitis 

aguda, ictericia, sangrado uterino, hemorragia y diarrea; Consumido en altas dosis 

induce al vómito, ya que el pechiche al ser un estimulante de úlceras, el extracto se 

utiliza en la elaboración de dulces, muy popular (Celi, 2021).  

Guachapelí blanco utilizan diferentes partes de la planta del guamúchil para tratar 

dolores de muelas, aftas y llagas en las encías, la corteza, a pesar de sus propiedades 

irritantes que pueden provocar infecciones oculares e inflamación de los párpados, se 

utiliza como antipirético, el aceite que se extrae de la semilla, se tiene alto contenido 

de ácido mirístico y palmítico, se puede hacer jabón, la cáscara se utiliza como 

alimento para animales, por ser rica en proteínas, Estudios estudio extracto con 

guamúchil dirigido a ella. Utilizado en medicina tradicional por su acción: estrogénico 

y antiinflamatorio relacionado con los radicales de saponinas presentes, 

hipoglucemiante, hipolipemiante, antioxidante, inhibe la H+/K+ ATPasa gástrica y es 

responsable de la acidificación gástrica del estómago y de la activación de la pepsina 

(Castro et ál., 2019). 

La Jigua es una especie conocida por su importancia para la madera, para la 

construcción interior y exterior de casas, revestimientos decorativos y muebles, es 

una especie muy recomendada para el desbroce de claros que quedan en el bosque, 

durante la regeneración natural de las especies de madera en el bosque (Santos, 

2022). El uso principal del Corozo es para obtener una bebida conocida como coyol 

y el fruto como forraje para el ganado. Además, es una especie con un gran potencial, 

ya que el aceite que se puede obtener del fruto y de las semillas se puede utilizar para 

producir biodiésel, alimentos y cosméticos, etc. (Moreira et ál., 2019). En cambio, el 

Mango es una fruta con muchas ventajas nutricionales que le permiten competir 

favorablemente con otras frutas de origen tropical, así como con frutas de climas 

templados.  

Li et ál. (2023) informa en sus escritos que la composición química de las frutas varía 

de un tipo a otro, teniendo en cuenta las condiciones de cultivo, variedades, madurez, 

etc. Esta fruta fresca se caracteriza por tener una alta concentración de sólidos 

solubles totales, así como un contenido elevado de sacarosa en comparación con 

otras frutas destinadas al consumo en fresco. Además, destaca por su significativo 

contenido de aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos, minerales, ácidos 
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orgánicos, proteínas y vitaminas, lo cual es de gran importancia (Gorzelany et ál., 

2023). 

Es importante señalar que cuando maduran, las frutas son inicialmente ácidas debido 

a la presencia de ácido ascórbico (vitamina C), a medida que maduran este contenido 

vitamínico disminuye, pero se enriquecen en provitamina A y vitaminas B1 y B2 

(Gómez, 2019). ovo de monte tendrás varias propiedades a partir de ciertos procesos 

como la decocción de la corteza se usa para tratar anemia, infecciones 

gastrointestinales (ameba, diarrea, disentería, dolor de estómago, gastritis), cálculos 

renales, resfriados, conjuntivitis, ictericia, anemia y dolor renal.  

La decocción de la fruta se usa para tratar enfermedades renales, tópicamente para 

tratar úlceras persistentes, encías inflamadas, sarcopterosis y sarna, y la raíz se usa 

tópicamente para tratar infecciones, erupciones cutáneas y dolores de cabeza 

(Cadena, 2019) y dos especies que no se pudieron identificar. 

Tabla 4.12. Datos de Individuos presentes en la Parcela 4 – Mocochal 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Coordenadas 
H= altura 

árbol 

CAP 
(Diámetro 

m) 

DAP 
(m) 

Área 
basal 
(m2) 

Volumen 
(m3) 

Pechiche 
Vitex gigantea 

(Cymosa) Kunth 
593265 990217 14 0,66 0,210 0,035 0,485 

Guachapelí 
blanco 

Pithecellobium 
guachapele 

593225 990217 22 0,75 0,239 0,045 0,985 

Cade 
Phytelephas 
aequatorialis 

593280 990218 6 0,85 0,271 0,057 0,345 

Guasmo 
Guazuma 
ulmifolia 

593280 990217 8 0,85 0,271 0,057 0,460 

Desconocido s.n 593275 990217 10 0,66 0,210 0,035 0,347 

Caraca 
Erythrina 
velutina 

593276 990217 25 1,1 0,350 0,096 2,407 

Jigua 
Nectandra 

hihua 
593276 990217 17 1,34 0,427 0,143 2,429 

Guayaba 
Monte 

Psidium 
guajava L 

593274 990216 9 0,51 0,162 0,021 0,186 

Desconocido s.n 593280 990217 19 0,9 0,286 0,064 1,225 

Mogin 
Triplaris 

cumingiana 
593280 990217 12 0,3 0,095 0,007 0,086 

Guayaba de 
Monte 

Psidium 
guajava L 

593287 990217 13 3,34 1,063 0,888 11,541 

Guasmo 
Guazuma 
ulmifolia 

593289 990217 10 0,42 0,134 0,014 0,140 

Guayaba de 
Monte 

Psidium 
guajava L 

593291 990217 12 0,37 0,118 0,011 0,131 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
593286 990218 16 1,9 0,605 0,287 4,596 

Bototillo 
Cochlospermum 

vitifolium 
593286 990218 18 0,89 0,283 0,063 1,135 

Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
503239 990218 19 0,71 0,226 0,040 0,762 

Bototillo 
Cochlospermum 

vitifolium 
593284 990218 17 0,8 0,255 0,051 0,866 
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Corozo 
Acrocomia 
aculeata 

593288 990218 20 0,18 0,057 0,003 0,052 

Cade 
Phytelephas 
aequatorialis 

593270 990218 9 0,12 0,038 0,001 0,010 

Mango 
Mangifera 

indica 
593264 990218 12 1 0,318 0,080 0,955 

Caraca 
Erythrina 
velutina 

593269 990218 17 1,22 0,388 0,118 2,014 

Ovo de Monte 
Spondias 
purpurea 

593125 990218 10 1,05 0,334 0,088 0,877 

En las 14 especies identificadas de la parcela 4, la guayaba de monte Psidium guajava 

L predominó con 3 individuos por lo que las especies tuvieron un promedio de altura 

de 9 a 13 m, CAP 0,37 q 3,34 m, DAP 1,11 a 1,063 m, área basal de 0,011 a 0,88 m2, 

volumen 0,13 a 11,64 m3, el árbol de guayaba es un arbusto, el tamaño lo determina 

el tallo, de hasta 3-10 m de altura, con brotes herbáceos verdes, leñosos, tallos pardos 

lisos, con tendencia a prosperar. Su sólido sistema radicular y su principal raíz es la 

primaria, lo que asegura un buen anclaje ya que puede penetrar hasta 5 metros de 

profundidad dependiendo de la textura del suelo (Leal, 2022).  

En la especie de cade Phytelephas aequatorialis de identificaron 2 individuos con una 

altura de 6 a 10 m, CAP 0,12 A 0,85 m, DAP 0,038 a 0,27 m, altura basal de 0,001 a 

0,057 m2, volumen 0,010 a 0,34 m3, el valor económico potencial de la especie es 

mencionado por Mero y Manobanda (2023) en cuanto a la protección de las 

poblaciones silvestres es en última instancia una prioridad, con el fin de preservar la 

variabilidad genética, la principal amenaza es la sobreexplotación de la fruta; la 

inflorescencia se cosecha en su totalidad en la madurez, dejando una planta estéril, 

clasificada como Rara en 1997 por la UICN, calificando virtualmente como Vulnerable 

Criterio A.  

Otro nombre común: marfil, tagua., Árbol de hasta 7 m y 30 cm DAP, tallo con densas 

cicatrices oblicuas, hojas semi-rectas con muchas hojas secas, inflorescencias de 

hasta 70 cm de largo, péndulas; inflorescencias con cogollos grandes cubiertos de 

pelos lanceolados, semillas con antenas, de hasta 8 cm de largo, semillas de tagua 

utilizadas para artesanías, ojales (Madrid, 2023). Respecto a la especie de Guasmo 

(Guazuma ulmifolia) se encontraron 2 individuos con una altura de 8 a 10 m, CAP 

0,42 a 0,85 m, DAP 0,13 a 0,27 m, área basal de 0,014 a 0,0,57 m2, volumen 0,14 a 

0,46 m3. Hernández (2023) da a conocer que el árbol de Guásima, también conocido 

como Aquiche, Majagua de toro, Acashi, Cauhualote, entre otros. 



50 

 

Es un árbol o arbusto caducifolio de tamaño mediano de 2-15 m de altura, 30-40 cm 

de diámetro, de copa abierta, redondeada y extendida, así como de hojas 

escalonadas de color verde oscuro y ásperas por el haz y verde grisáceo, amarillentas 

y sedosas por el envés, que producen frutos quísticos de 3-4 cm de largo, 

inflorescencias de 10 cm de largo, ovadas con muchas protuberancias, de color 

marrón oscuro al madurar tornándose negras, con de olor y sabor dulce, destaca entre 

sus usos artesanales, comestibles, medicinales y forrajeros por su capacidad para 

acariciar ganado gordo, ovejas y cerdos de gran tamaño. Además, la fruta triturada 

forma un forraje de alto valor nutritivo (Ayarza et ál., 2020).  

La especie de Beldaco (Pseudobombax millei) mostró dos individuos con una altura 

16 a 19 m, CAP de 0,71 a 1,9 m, DAP 0,22 a 0,6 m, altura basal de 0,040 a 0,028 m2, 

volumen 0,76 a 4,59 m3, ha demostrado ser de suma importancia en el tratamiento 

médico de heridas, antiinflamatorio, higiene personal y preparación de bebidas, 

especialmente en la reducción de inflamaciones agudas y crónicas de vías urinarias 

y riñones (Torrentera, 2020). El autor destaca que las creencias ancestrales y la 

medicina tradicional siguen siendo prevalentes, lo que resulta en un uso recurrente 

de estas plantas. Además, se menciona que las flores blancas de estas especies, 

como las del ceibo, también se emplean en la confección de almohadas y colchones. 

Sin embargo, se advierte que el conocimiento de los agricultores ecuatorianos acerca 

de las especies endémicas y su uso en la medicina tradicional en las zonas rurales 

está disminuyendo rápidamente. Este declive se atribuye a la pérdida y degradación 

de los ecosistemas naturales, y se destaca que dicho conocimiento no se ha 

transmitido por completo a las nuevas generaciones (Avata et ál., 2022). 

La especie de Bototillo (Cochlospermum vitifolium) presentó 2 individuos en la parcela 

con una altura entre 17 a 18 m, CAP 0,8 a 0,89 m, DAP 0,25 a 0,28 m, área basal 

0,051 a 0,063 m2, volumen 0,86 a 1,13 m3, especie caducifolia típica de afloramientos 

graníticos; crece en matorrales esteparios donde alcanza su mayor altura (8-15 m), 

así como en polvo de roca, donde se encuentra directamente en grietas de rocas y 

suele tener un tamaño arbustivo de 2 a 5 m (Fernández, 2001).  

La Caraca (Erythrina velutina) se encontró representada por dos individuos, con 

alturas que oscilan entre 17 y 25 metros, un DAP de 0,35 a 0,38 metros, un área basal 

de 0,096 a 0,11 m2 y un volumen que varía de 2,014 a 2,40 m3. Esta especie se utiliza 
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con fines ornamentales y sus extractos de flores, cortezas y raíces son ampliamente 

empleados en la medicina popular. Se encuentra principalmente en áreas 

secundarias y boscosas, y se caracteriza por su rápido crecimiento y facilidad de 

propagación. Es una especie indispensable en mezclas de forestación para la 

restauración de áreas degradadas (Soares et ál., 2020). 

En el estudio, se identificaron seis especies con solo un individuo cada una. Entre 

ellas se encuentra el Pechiche (Vitex gigantea), un árbol precioso y fragante que se 

encuentra en la costa ecuatoriana. Esta especie se utiliza en la elaboración de 

tablones y pisos de madera, y su cosecha se realiza de diciembre a enero. Su fruto, 

también conocido como pechiche, es una nuez carnosa de color negro o morado, con 

forma ovoide y un tamaño de 1,5 a 2 cm de largo, y se produce una vez al año 

mediante semillas, aunque se dispone de muy poca información sobre su valor 

nutricional. Esto es perjudicial, ya que la cosecha actual no se aprovecha en su 

totalidad (Llerena, 2020). 

El Guachapelí blanco (Pithecellobium guachapele) es una especie reconocida como 

un árbol arbóreo típico de las selvas bajas caducifolias. Según el plan se promoverá 

la reforestación por ser una leguminosa pionera, de rápido crecimiento y polivalente, 

el P. dulce es para la elaboración de árboles de sombra, leña y madera viva. cercas, 

forraje y madera, también es una fuente de alimento para los humanos y la vida 

silvestre (Basave et ál., 2020).  

La Jigua (Nectandra hihua) se sabe que es un árbol mediano a grande que crece 

hasta 30 m de altura y 60 cm de espesor, con una copa ancha con ramas y hojas 

hacia abajo, de apariencia escamosa, con un olor similar cuando se corta. de un 

aguacate maduro en racimos de flores blancas (Oliveira et ál., 2020).  

Corozo (Acrocomia aculeata) tiene 25-60 mm de diámetro, con una piel exterior lisa y 

una capa exterior fibrosa de color amarillo o blanco, tanto el pericarpio como el 

pericarpio constituyen aproximadamente el 58% del peso de la fruta e incluyen las 

semillas (el pericarpio y la semilla), que representa alrededor del 42% de la fruta, el 

aceite se encuentra en la pulpa y el corazón de la fruta (Martínez et ál., 2020). De 

acuerdo con Santos y Minas (2022), esta especie se destaca por ser una palmera 

resistente y leñosa, que es perenne y produce múltiples tipos de frutos. Es originaria 
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de bosques tropicales y puede sobrevivir en regiones que reciben entre 1500 a 2000 

mm de lluvia. Además, es tolerante a temperaturas que van desde los 15°C hasta los 

35°C, puede crecer a elevaciones de 150 a 1000 metros sobre el nivel del mar y es 

conocida por su resistencia a enfermedades y plagas. 

El Mango (Mangifera indica) es originario de plantas que presentan hojas simples y 

pequeñas flores agrupadas en panículas. Estas flores tienen sépalos con forma de 

corola y estambres iridiscentes. El fruto interior contiene una semilla monocelular 

rodeada de pulpa fibrosa. El peso de los mangos puede variar entre 150 g y 2 kg, y 

su forma suele ser oblonga, achatada o redonda. Además, el color del fruto depende 

de su grado de madurez, pudiendo ser verde, amarillo, naranja o incluso tonos 

rosados, rojos y morados, como señala Proaño (2021). En cuanto a su crecimiento, 

esta planta muestra un desarrollo inicial lento durante los primeros tres años, 

momento en el cual establece su estructura en el suelo. Sin embargo, después del 

tercer año, los árboles experimentan un crecimiento más vigoroso y vertical (Ambele 

et ál., 2023). 

En la comunidad, el ovo de monte (Spondias purpurea) se aprovecha en diversas 

formas para satisfacer las necesidades diarias de la población. El tronco, las ramas, 

el follaje y los frutos de este árbol se utilizan como alimento, heno, fertilizante y 

también para la construcción de postes y cercas vivas. Esta especie representa un 

valor de uso diverso, ya que proporciona una variedad de bienes y servicios (Monroy 

et ál., 2020). Además, en el estudio se mencionan dos especies que no pudieron ser 

identificadas. 
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Gráfico 4.4. Especies presentes en la Parcela 4 – Mocochal 

En la parcela 4, no se identificaron especies predominantes, pero se observó una 

mayor variedad con la presencia de 14 especies. Algunas de estas especies incluyen 

el Bototillo, Beldaco, Guayaba de Monte, Guasmo y Cade. Además de la madera, los 

bosques están demostrando ser valiosos por la diversidad de otros productos que 

proporcionan. Según Magallan y Renjifo (2023), se está reconociendo cada vez más 

la importancia de las plantas medicinales, los cultivos forrajeros y los cultivos 

alimentarios tanto para las comunidades locales como para las economías de los 

países. 

Mero y Veliz (2022) hacen saber a las personas que el uso de productos derivados 

de la madera o Productos Forestales No Maderables (PFNM) es una alternativa para 

evitar la degradación de la biodiversidad de los ecosistemas y asegurar la calidad de 

vida, así como la alimentación de las personas. Gallo y Sarria (2019) mencionan que 

bajo esta premisa se tendrá en cuenta la rica biodiversidad de los bosques en función 

de las condiciones que determinen su composición/estructura; tienen diferente 

geografía, características del suelo, tipos de uso y clima. 
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Tabla 4.13. Datos resultantes del inventario tradicional por parcelas  

Número de 
parcela 

Número de 
árboles por 

parcela 

DAP 
Promedio 

(cm) 

Altura 
promedio 

(m) 

Número de 
árboles/ha 

Área basal 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

1 13 0,24 12,38 4,60 0,22 0,14 
2 21 0,15 10,57 7,43 0,59 2,25 
3 32 0,17 12,39 11,32 0,74 5,38 
4 21 0,29 14,32 7,43 0,77 7,93 

La altura promedio identificada de las especies fue de 10 a 14 m, DAP entre 0,15 a 

0,25m, número de árboles por hectaréas se encontraron de 4,60 a 11 ha, área basal 

entre 0,22 a 0,77 m2/ha y volumen 0,14 a 7 m3/ha. En la tabla 4.13. se demuestran 

los datos de inventario resultantes de las 4 parcelas en las que se identificaron un 

total de 87 individuos también se observo que en ciertas parcelas existieron algunas 

especies sobresalientes en dominancia, pero en otras existía más diversidad de 

invidivuos en su mayoría las especies encontradas tienen capacidades medicinales 

Bototillo, otras son de carácter más aprovechable en alimentación como frutal, 

Pechiche, mango, guanábana, ovo de monte mientras que otras con de 

aprovechamiento fibroso, de contrucción y elaboración de utensilios como 

guachapelí, laurel, cada, yuca de ratón. 

Existieron especies que son importantes en el aprovechamiento de aceites así mismo 

se pueden extraer de diferentes puntos de la planta como hojas, tallos, frutos, semillas 

como es el caso del ovo de monte. Muchos en otros casos se utilizan en perfumería. 

Cabe mencionar que el número de estas especies no permitirá una gran explotación. 

La necesidad de utilizar bosques alternativos que permitan su sustento económico ha 

aumentado la atención a la recolección de productos forestales no maderables 

(PFNM), cuya consideración permite la diversificación de la superficie forestal y el 

aprovechamiento forestal sostenible (Azócar et ál., 2020).  

Los PFNM encierran un gran potencial para el futuro desarrollo Salinas y Uribe (2021) 

mencionó que pertenece a las economías locales y regionales, y en Argentina 

también existen ejemplos del uso de las hojas de ñirre, como compuestos 

antioxidantes y aceites esenciales con beneficios para la salud (propiedades 

nutricionales) y uso potencial en la industria cosmética Lo que explica claramente que 

las especias en producción de plantación se lleva transformación de derivados a 

máxima escala. 
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Tabla 4.14. Determinación de Abundancia, dominancia, Índice de Diversidad de Shannon de Mocochal  

Ind. Especies 
Abu. 
rel.  

Frec. 
abs 

Frec. 
Rel. 

Dominancia 
Dominancia 

relativa 
IVI Pi 

Índice de 
diversidad 
Shannon 

3 Guachapeli  3,4 2 4,17 0,07 7,54 15,15 0,034 -0,116 

6 Guasmo 6,9 3 6,25 0,02 1,6 14,74 0,069 -0,184 

1 Mate 1,1 1 2,08 0,01 1,05 4,28 0,011 -0,051 

3 Guarumo  3,4 1 2,08 0,01 0,89 6,42 0,034 -0,116 

7 Beldaco 8 2 4,17 0,21 21,19 33,4 0,08 -0,203 

3 Amarillo 3,4 1 2,08 0,03 3,29 8,83 0,034 -0,116 

2 Bejuco  2,3 1 2,08 0,01 0,97 5,35 0,023 -0,087 

2 Laurel 2,3 1 2,08 0,03 3,27 7,65 0,023 -0,087 

9 Yuca ratón 10,3 1 2,08 0,02 1,62 14,05 0,103 -0,235 

5 Bototillo 5,7 3 6,25 0,07 7,48 19,48 0,057 -0,164 

3 Ovo de monte 3,4 2 4,17 0,07 6,9 14,51 0,034 -0,116 

1 Guanabana 1,1 1 2,08 0 0,04 3,27 0,011 -0,051 

1 Bruja 1,1 2 4,17 0 0,08 5,39 0,011 -0,051 

1 Jaboncillo 1,1 1 2,08 0 0,1 3,33 0,011 -0,051 

1 Guachapeli prieto 1,1 1 2,08 0 0,47 3,7 0,011 -0,051 

2 Guayacan 2,3 1 2,08 0,01 1,51 5,9 0,023 -0,087 

1 Mamey Serrano 1,1 1 2,08 0,01 0,97 4,21 0,011 -0,051 

1 Regalado  1,1 1 2,08 0 0,08 3,31 0,011 -0,051 

4 Arrayan 4,6 2 4,17 0,03 2,88 11,64 0,046 -0,142 

4 Tillo fino  4,6 1 2,08 0,01 0,81 7,49 0,046 -0,142 

7 Membrillo  8 1 2,08 0,04 3,74 13,87 0,08 -0,203 

1 Achiote 1,1 1 2,08 0 0,11 3,34 0,011 -0,051 

3 Desconocidos 3,4 3 6,25 0,02 2,15 11,85 0,034 -0,116 

1 Sazafras  1,1 1 2,08 0 0,14 3,37 0,011 -0,051 

4 Guayaba de monte  4,6 3 6,25 0,18 18,47 29,32 0,046 -0,142 

1 Pechiche 1,1 1 2,08 0,01 0,68 3,91 0,011 -0,051 

2 Cade 2,3 1 2,08 0,01 1,15 5,53 0,023 -0,087 

2 Caraca 2,3 2 4,17 0,04 4,2 10,67 0,023 -0,087 

1 Jigua  1,1 1 2,08 0,03 2,8 6,03 0,011 -0,051 

1 Corozo  1,1 1 2,08 0 0,05 3,28 0,011 -0,051 

1 Mango  1,1 1 2,08 0,02 1,56 4,79 0,011 -0,051 

3 Laurel Prieto 3,4 3 6,25 0,02 2,23 11,93 0,034 -0,116 

87 Total 100 48 100 0,97 100 9,38 1 -3,211 

Área Basal de parcelas 5,266      
 3,211 

 

En cuanto a la abundancia relativa, se observó que la especie de yuca de ratón 

representó el 10% de la muestra, seguida por Beldaco con un 8%, guasmo con el 6% 

y botillo con el 5%. Este análisis permitió evaluar la biodiversidad, es decir, cuán 

común o rara es una especie en comparación con otras especies de PFNM. Las 

especies menos comunes deben ser objeto de un control cuidadoso en su 
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aprovechamiento, ya que no pueden ser explotadas a gran escala si se busca una 

explotación sostenible, como señala Cabrera et ál. (2022). 

La dominancia de los PFNM en Mocochal con 0,07 es Guachapelí, Bototillo, Ovo de 

Monte. Quispe (2019) menciona que la dominancia representa su importancia en 

dichas especies según su función de su desarrollo de biomasa, en los bosques se 

midió a través del área basal. El índice de Diversidad de Shannon según la literatura 

ninguna especie tiene un índice de diversidad apropiado ya que todas las especies 

se representan en números negativos, y ni siquiera redondean a la escala de valores 

inferiores. De acuerdo a Figureroa et ál., (2021) el índice, aunque varía en la mayoría 

de los ecosistemas de 0,5 a 5, su valor normal está entre 2 a 3, cuando existen valores 

inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en 

diversidad de especies, igualmente se lo representa como H’ y se expresa en 

números positivos.  

4.2. DETERMINACIÓN DE LAS FORMAS DEL APROVECHAMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES IDENTIFICADOS EN LA 

COMUNIDAD MOCOCHAL 

A través de una entrevista a moradores de la comunidad Mocochal se obtuvo la 

siguiente información:  

 

Gráfico 4.5. Grado de Escolaridad 
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Se comprobó que la mayoría de los encuestados afirmaron que mantienen una 

escolaridad de nivel primaria con un 80%, el 7% afirmó que ejercen nivel secundario 

y otro 7% nivel profesional mientras que otro 7% afirma que no recibió ningún tipo de 

nivel de educación. Suasnabas y Juárez (2020) aclara que el aprendizaje experiencial 

es un proceso que trasciende los métodos aplicables, ya que es un desarrollo que 

implica “distribuir y respetar el tiempo, el liderazgo, el liderazgo, la administración, el 

uso de recursos y materiales, el currículo y los métodos, los maestros capacitados, 

las altas expectativas y más”.  

Según Chavarría et ál. (2017) una alta calidad de vida, debido a un alto nivel de 

educación, asegura una mejor viabilidad económica de las personas y familias. Cabe 

señalar que ir a la escuela permite dejar los trabajos tradicionales (ama de casa o 

ayuda doméstica) (Auli, 2021). 

 

Gráfico 4.6. Estado Civil 

El 47% de los encuestados mencionan que su estado civil es divorciado, mientras que 

el 27% afirma que mantiene una unión libre, el 13% es viudo y el 7% entre solteros y 

separados. Las relaciones interpersonales son una parte esencial de nuestra vida 

social y un objetivo importante que nos esforzamos por alcanzar, siendo la forma más 

común de relación conyugal (Bastida et ál., 2017). Un estudio ha demostrado que el 

8% de la población sufre algún tipo de adicción romántica (Marín, 2019).  
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Gráfico 4.7. Ocupación 

El 40 % de los encuestados concluyen en ser amas de casas, mientras que el 33% 

mencionan otras actividades como (jornalero, jubilado y agricultor), el 13% se ocupa 

en trabajador asalariado y con el 7% se encuentra el empleado público y comerciante 

independiente. Chen et ál. (2022) indican que es probable que las personas en 

diferentes profesiones estén expuestas a diferentes formas de conocimiento y 

prácticas culturales. Bendini y Steimbreger (2011) confirmaron, la mayoría de los jefes 

de familia nacieron en las localidades y campos aledaños; a menudo asociado con la 

ganadería como asalariado rural (peón), comerciante agrícola o pequeño productor 

de impuestos.  

El motivo más frecuente de mudanza es del productor/accionista/empleado; solos o 

en familia, volver a la localidad donde residen es el estudio de sus hijos (Quaranta, 

2021). En este sentido, es común que esposas e hijos se instalen de manera 

permanente en comunas rurales y desde esta residencia básica, el jefe de hogar, solo 

o con un familiar, sale a trabajar al campo diaria o semanalmente (Rodríguez et ál., 

2018). Según Rivera y Porras (2018) la asistencia sanitaria se suma a la necesidad 

de “vivir en la ciudad”, principalmente en el caso de las personas mayores y de la 

población que envejece. 
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Gráfico 4.8. Edad 

Los encuestados concuerdan en un 40% con la edad alrededor de 19 a 35 años, el 

20% se encuentra entre los 56 a 75 años, el 13% entre los 46 a 55 años y el 7% 

restante a una edad mayor a 75 años. En las últimas dos décadas, la población menor 

de 5 años ha disminuido continuamente en el Ecuador, por otro lado, la población de 

40 años y más ha aumentado debido a que esta es la generación que sobrevive con 

una alta natalidad, lo que nos da buena señales señal de que la población ecuatoriana 

empieza a envejecer (Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos - SHAH, 

2015).  

 

Gráfico 4.9. Género 
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Los géneros encuestados predominaron en masculino con el 53% y el 47% en 

femenino. El mundo social atribuye a los cuerpos, femenino y masculino, diferencias 

de sexo y de constitución física opuestas (Rámirez et ál., 2019). Esta oposición suele 

representarse socialmente por criterios biológicos (sexo, anatomía, fisiología, 

reproducción) vinculados a condiciones psicológicas (personalidad, comportamiento, 

actitudes) (Ibarra, 2002). observamos una ambivalencia en la atribución diferencial 

que las mujeres hacen con respecto a la debilidad de los cuerpos masculinos 

(Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2020). Si bien a menudo se reconoce 

el contraste físico entre la fuerza física de un hombre y la debilidad de una mujer, las 

mujeres afirman que tienen una mayor tolerancia al dolor que los hombres (Gal, 

2019).  

 

Gráfico 4.10. Etnia grupo familiar 

El 47% afirmaron ser montubios, mientras que el 40% asume ser mestizo, el 7% se 

establece entre mulato y blanco. Las etnias hacen referencia a los valores y prácticas 

que distinguen a los grupos humanos (Rodríguez, 2019). Manabí, provincia del 

Ecuador, es tierra de dos etnias: los cholos y los montubios, quienes comparten el 

mismo territorio, pero ambos tienen sus propias expresiones culturales, pero por su 

cercanía al territorio estas costumbres se han entremezclado, una forma en que las 

tradiciones de algunos pueblos han sido practicadas y aceptadas por todos, 

0%

47%

7%

0%

7%

40%

Etnia grupo familiar

Indígena Montubio Blanco Negro Mulato Mestizo



61 

 

claramente con diferencias obvias tanto en su geografía como en su actividad 

económica (Vidal et ál., 2018).  

 

Gráfico 4.11. Recibe atención médica 

La atención médica se recibe el 33% cada uno en Hospital y Subcentro, el 13% afirma 

acercarse a una farmacia de confianza y otros afirman no recibir atención médica, el 

7% consideran asistir a clínicas privadas. Van y Vos (2008) Contribuyen a que 

tradicionalmente se distingan tres niveles de atención: el primero es el nivel más 

cercano a la población, es decir el primer nivel de contacto, los hospitales de 

referencia el segundo y el tercer nivel incluye los hospitales de cabecera. - Institutos 

técnicos y especializados. Zambrano (2012) mencionan que en Manabí muy pocas 

comunidades cuentan con un centro médico propio, la mayoría acude al más cercano, 

en muchos casos a una comunidad vecina, en otros casos a un hospital o centro 

médico urbano de su estado.  
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Gráfico 4.12. Alguien de la familia participa en alguna organización 

El 80% de los encuestados afirman no pertenecer a ninguna organización 

agropecuaria, entre el 7% se estable en Organización Barrial, Cultural y Social. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en 

la ley, impulsa proyectos sociales con esta importante área, con el fin de lograr que 

los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, según suscribió un convenio 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Gobierno de Bolívar y los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales del estado de Bolívar, en los que 

se fusionan el sector salud, agropecuario, seguros campesinos, seguros funerarios, 

colegios, colegios, polideportivos (Gobierno Provincial de Manabí, 2021).  
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Gráfico 4.13. Grupos de atención prioritaria predominan en su comunidad 

El 29% afirma emplear uso de todos los grupos de atención prioritaria, el 24% 

menciona que no hace uso de ningún grupo de atención, mientras que el 19% 

establece que serían los niños de 2 a 14 años, el 14% considera que son los adultos 

mayores, mientras que el 10% personas con discapacidad, el 5% considera que 

serían mujeres en gestación. Se dará prioridad y atención especializada en el sector 

público y privado a las personas mayores, niñas, niños y jóvenes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y aquellas 

con enfermedades graves o muy complejas (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012; Secretaria de Gestión de Riesgos Ecuador, 2019).  
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Gráfico 4.14. Plantas que se puedan aprovechar en su comunidad que no sean necesariamente como madera 

El 93% afirma que no conocer plantas aprovechables que no sean madera, y solo el 

7% afirma que si conoce algunas. Los productos forestales no madereros (PFNM) 

constituyen una fuente importante de alimentos e ingresos (FAO, 2002). Los PFNM 

incluyen productos forestales, otras tierras no madereras y árboles fuera del bosque 

(López, 2008). En particular, la población rural y los pobres dependen de estos 

productos como fuente de alimentos, alimentos para animales, medicinas, goma de 

mascar, plásticos y materiales de construcción (Gásquez, 2020). Los autores Rivera 

y Rodríguez (2012) deducen que los productos comercializables contribuyen a 

satisfacer las necesidades diarias de esta población, y al mismo tiempo brindan 

empleo e ingresos, especialmente a la población rural y especial, especialmente a las 

mujeres. Aguirre y Aguirre (2021) mencionan que la mayor parte de los PFNM se 

utilizan para la subsistencia y es la base de pequeñas empresas familiares. 
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Gráfico 4.15. Parte de la planta más utilizada 

El 32% afirma que todo la planta puede ser aprovechable, otro 32% considera que 

serían las hojas las de mayores propiedades, un 20% considera que serían los frutos, 

el 8% se mantiene que sería la raíz, el 4% entre la resina y flores. Rainer y Douglas 

(2015) revelan que, en cuanto a los usos, los que más destacan para estas especies 

amenazadas son los usos medicinales y alimentarios. En el caso de las plantas, 

ambas utilidades implican el conjunto de partes aéreas de la planta, que producen 

continuamente la destrucción completa de los individuos, mientras que en el caso de 

los animales implica la muerte inmediata del individuo (Marescalchi et ál., 2018). 

Aunque las hojas y los frutos han sido identificados como la forma vegetal más 

utilizada como PFNM en los bosques andinos de Ecuador; Toda la estructura de la 

planta también representa una estructura importante con diferentes usos (Maza et ál., 

2021). 
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Gráfico 4.16. Usted estaría de acuerdo en utilizar otros productos derivados del bosque, tales como cera, fibra, resinas, 
colorantes, medicinas, aceites esenciales, colorantes, plantas ornamentales, semillas 

El 100% está de los encuestados afirmar que si están de acuerdo el utilizar los 

derivados del bosque. Corresponden a la parte no leñosa de la vegetación del 

ecosistema forestal y son susceptibles de explotación o uso, incluyen: líquenes, 

musgos, hongos y resinas, así como suelos de bosques y suelos favorables al bosque 

(Probosque Secretaría del Campo México, 2021). Además, también se conocen como 

aquellas que proceden de especies e individuos vegetales como flores, frutos, 

semillas, brotes, raíces y hojas que pueden ser aprovechadas sin destruir los árboles, 

palmeras o arbustos creados por ellas (COP 26 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2021; Jiménez, 2021). 
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Gráfico 4.17. Aprovechamiento de otros elementos del bosque podría beneficiar social y económicamente a la población 
de Mocochal 

El 93% afirma que los derivados del bosque pueden beneficiar más en el ámbito social 

y económico de Mocochal, asimismo el 7% que talvez. Entre los RFNM, se 

identificaron 16 grupos clasificados en dos categorías según el reino de las plantas y 

los animales, así: a) productos vegetales/materias primas que incluyen: 1) alimentos; 

2) forraje; 3) materias medicinales y productos aromáticos; 4) materias primas para 

tintes y tinturas; 5) materias primas para utensilios, artesanías y productos de 

construcción; 6) bonsái; 7) secreciones; 8) otros productos vegetales; y b) 

productos/materiales de origen animal clasificados como sigue: 9) animales vivos; 10) 

cueros y botín; 11) miel silvestre y cera de abejas; 12) carne de caza; 13) ingredientes 

medicinales; 14) materias primas para tintes; 15) otros productos animales 

comestibles; y 16) otros productos animales no comestibles (León et ál., 2017).  

Peña y Illsley (2001) mencionan que los PFNM forman parte de todos los recursos 

naturales a disposición de los agricultores y estos los utilizan para complementar su 

dieta e ingresos, ya que aún hoy en día sigue dependiendo en gran medida del 

autoconsumo. En muchas comunidades rurales, las familias campesinas combinan la 

agricultura rural y la ganadería para el autoconsumo y "según sea necesario", con el 

uso de plantas y vida silvestre, o mediante la migración temporal o la residencia 
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permanente de algunos miembros de la familia para ganar dinero. recursos y trabajos 

(Méndez, 2009).  

 

Gráfico 4.18. Usos que más considera usted que tendrían las plantas existentes en los bosques de su comunidad 

El 18% considera que sería más aprovechable en alimentos y bebidas, mientras que 

el 16% en medicina humana, con el 11% para miel de insectos y plantas 

ornamentales, el 10% en artesanías, el 8% para la medicina veterinaria, el 6% 

considera que sería en la extracción de aceites esenciales, rituales místicos, plantas 

ornamentales, el 2% para uso de colorantes y tintes, forraje, materiales de 

construcción, el 1% para elaboración de tóxicos. Depende del tipo de bosque 

disponible, además de las condiciones ambientales existentes, porque hay bosques 

de resina, látex, fibras, materiales medicinales, alimentos (Quesada, 2004). Además, 

los bosques multivariados se distinguen por una diversidad de especies de PFNM con 

diferentes usos, en muchos casos no todos los cuales se utilizan de manera 

sostenible (Anastacio et ál., 2016). Entre los aprovechamientos más destacables 

tenemos: fibras, látex, resinas, construcción, esencias y medicinal (Roma, 2004).  
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Gráfico 4.19. Las actividades agropecuarias que se desarrollan en la comunidad han reducido los bosques con alguna 
utilidad de aprovechamiento 

El 100% considera que las actividades agropecuarias reducen áreas de bosques para 

su aprovechamiento. La tala y agrosilvicultura son actividades que utilizan bosques, 

bosques densos y matorrales (Jara, 2015). En general, se observa con interés ciego 

y nulo beneficio económico del bosque, principalmente por el hecho de que la cultura 

migra en terrenos que no están despejados para la agricultura y los mejores usos del 

bosque son los forestales (Rossi et ál., 2012). La solución será el uso racional de los 

bosques, a través de planes de manejo desarrollados técnicamente por expertos 

forestales, asegurando un uso racional y económico, manteniendo el equilibrio natural 

y generando beneficios económicos, sociales y culturales. 

Como se puede observar en el presente cuador el valor de uso forestal por cada 

especie encontrada en la comunidad Mocochal la que presenta más uso es el 

Guasmo (Guazuma ulmifolia) con 8,57% mantiene capacidades de alimentación y 

bebidas, artesanal, medicinal humano y veterinario, forraje y construcción. Según 

Rugel (2023) es una especie secundaria, pionera, hidrófila, puede aparecer como una 

especie importante de etapas secundarias muy avanzadas del bosque mediano 

subperennifolio, dando la impresión de ser un factor importante. Rico y característico 

de sitios perturbados. 
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Tabla 4.15. Valor de uso de los PFNM por especie de Mocochal  
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Guachapeli  
Albizia 
guachapele 

    x           x       x x 4 5,71 

Guasmo 
Guazuma 
ulmifolia 

x   x x x       x         x 6 8,57 

Mate 
Crescentia 
cujete 

    x x x                 x 4 5,71 

Guarumo  
Cecropia 
peltalta 

    x x                   x 3 4,29 

Beldaco 
Pseudobombax 
millei 

    x x x x               x 5 7,14 

Amarillo 
Centrolobium 
ochroxylum 

        x                 x 2 2,86 

Bejuco  
Aristolochia 
trilobata 

                  x         1 1,43 

Laurel Cordia alliodora   x   x           x         3 4,29 

Yuca ratón Gliricidia sepium       x x               x   3 4,29 

Bototillo 
Cochlospermum 
vitifolium 

                  x         1 1,43 

Ovo de 
monte 

Spondias 
purpurea 

                          x 1 1,43 

Guanabana 
Annona 
muricata 

x                           1 1,43 

Bruja 
Hamamelis 
virginiana 

x x                         2 2,86 

Jaboncillo 
Sapindus 
saponaria 

          x                 1 1,43 

Guachapeli 
prieto 

Handroanthus 
billbergü 

  x                         1 1,43 

Guayacan 
Guaiacum 
officinale 

      x                     1 1,43 

Mamey 
Serrano 

Pouteria sapota  x x                         2 2,86 

Regalado  s.n                           x 1 1,43 

Arrayan Luma apiculata   x   x             x       3 4,29 

Tillo fino  
Brosimum 
alicastrum. 

x     x                     2 2,86 

Membrillo  
Cydonia 
oblonga 

x                           1 1,43 

Achiote Bixa orellana L x     x       x             3 4,29 

Sazafras  
Zanthoxylum 
rhoifolium 

  x   x                     2 2,86 

Guayaba 
de monte  

Psidium guajava 
L 

x     x                     2 2,86 



71 

 

Pechiche 
Vitex gigantea 
(Cymosa) Kunth 

x                         x 2 2,86 

Cade 
Phytelephas 
aequatorialis 

    x                     x 2 2,86 

Caraca 
Erythrina 
velutina 

      x                   x 2 2,86 

Jigua  Nectandra hihua                           x 1 1,43 

Corozo  
Acrocomia 
aculeata 

  x                         1 1,43 

Mango  Mangifera indica x   x x                   x 4 5,71 

Laurel 
Prieto 

Cordia alliodora     x           x         x 3 4,29 

Total 10 7 8 14 5 2 0 1 3 3 1 0 2 14 70 100 

El Beldaco (Pseudobombax millei) representa el 7,14% de los recursos conservados 

para usos en medicina humana y veterinaria, así como en aplicaciones artesanales, 

tóxicas y de construcción. Rugel (2023) menciona que el Beldaco figura en la Lista 

Roja de Especies Amenazadas. Por lo tanto, existe una limitada disponibilidad de 

información sobre su cuidado, crianza e incluso sobre su relevancia ecológica. Por 

otro lado, las especies que registraron un uso significativamente menor, con un 

porcentaje del 1,53%, incluyen Bejuco (Aristolochia trilobata), Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium), Ovo de monte (Spondias purpurea), Guanábana 

(Annona muricata), Jaboncillo (Sapindus saponaria), Guachapelí Prieto 

(Handroanthus billbergüm), Guayacán (Guaiacum officinale), Regalado, Membrillo 

(Cydonia oblonga), Jigua (Nectandra hihua), y Corozo (Crocomia aculeata). 

Carrión et ál. (2019) indican que se utiliza poco los productos forestales no 

maderables (PFNM), lo que ayuda a mantener la población de las especies que los 

proveen. Sin embargo, un uso excesivo podría afectar estos recursos y cambiar el 

ecosistema (Gauthier et ál., 2023). En general, las especies que ofrecen PFNM se 

usan poco, según Tapia y colaboradores (2018). Además, los lugareños conocen 

cómo usarlos, pero rara vez lo hacen, lo que sugiere que la tradición se está 

perdiendo, posiblemente debido a la falta de transmisión oral generacional (Aguirre et 

ál., 2019). 
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Gráfico 4.20. Especies forestales con porcentajes de mayores usos identificados (VU%) 

De acuerdo al gráfico, algunas especies tienen un mayor grado de uso específico. El 

guasmo lidera esta categoría con un 9%, seguido del Beldaco con un 7%. Otras 

especies, como Guachapelí, Mate y Mango, tienen un nivel de uso identificado del 

6%. Además, especies como Guarumo, Laurel, Yuca de ratón, Arrayán, Achiote y 

Laurel prieto presentan un uso del 4%. En cambio, las restantes especies representan 

menor al 3 % cada una llegando incluso al 1 %. Es preocupante que la tala de árboles 

y la reducción del consumo, causada por la falta de mano de obra para la cosecha, 

estén poniendo en peligro este importante recurso biológico. Debido a estas 

particularidades, es fundamental enfocarse en la necesidad de regenerar estas 

especies, agregar valor a través de la transformación de sus productos y fomentar la 

investigación para identificar especies apropiadas y diseñar sistemas agroforestales 

(Tamayo et ál., 2022). 

Hernández et ál. (2019) exponen que la biodiversidad se define como cualquier 

variación en la base genética en todos los niveles de organización, desde los genes 

de una población o especie local, hasta las especies que componen la totalidad o 

parte de una comunidad y, en última instancia, dentro de las mismas comunidades 
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que componen una parte viva de muchos de los ecosistemas del mundo. En general, 

la tendencia de diversificación de cultivos en estos sistemas urbanos, principalmente 

arbustos y árboles con diferentes usos, contribuye a la mejora y conservación de la 

biodiversidad, genera productos diversos (García et ál., 2019). 

 

Gráfico 4.21. Usos con mayor frecuencia identificados 

En referencia al uso de PFNM con mayor frecuencia identificados en Mocochal son 

los de carácter de medicina humana (M.H) con el 20%, Materiales de 

construcción/herramientas de labranza (MC/H) con el 20%, Alimentos y bebidas (AB) 

con el 14%, Artesanías (Art) con el 11%, aceites esenciales (AE) con el 10%, Forraje 

(Fo) con el 4%, Místicos y Rituales (M/R) con el 4%, Tóxicos (Tó) con el 3%, Fibras 

(Fib) con el 3%, Colorantes y tintes (C/T) 1%, Ornamental (Or) 1%. Los PFNM juegan 

un papel importante y algunos de ellos representan un papel importante en la vida y 

el bienestar de la población rural, como fuente de alimentos, medicinas, saborizantes, 

colorantes, fibras, forrajes, energía, petróleo, materiales de construcción y el uso de 

tradiciones religiosas y espirituales en algunos casos como fuente de empleo e 

ingresos (Quito et ál., 2021).  

Los PFNM a la luz del derecho de la naturaleza resaltan la profunda diversidad en el 

uso y contribuyen a la conservación de los bosques, juegan un papel importante en 

el proceso de desarrollo porque apoyan la producción, el comercio y contribuyen a la 

mejora de los recursos forestales. el entorno situacional (Zhiñin et ál., 2021). El uso 
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de las plantas medicinales como recurso medicinal está bastante extendido a nivel 

mundial y el 67% de las especies de plantas medicinales provienen de países en vías 

de desarrollo, el 17,05% de estas especies de plantas medicinales se encuentran en 

el Ecuador, además, son consideradas terapias complementarias o alternativas para 

la salud, y su el uso ha aumentado, el uso de hierbas a menudo se basa en el 

conocimiento común, y los pacientes a menudo no informan sobre su uso a los 

profesionales de la salud (Cabrera et ál., 2021).  

4.3. ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS PFNM IDENTIFICADOS EN LA 

COMUNIDAD MOCOCHAL 

A continuación, se presentan las medidas de adaptación del enfoque AbE de los 

Productos Forestales No Maderables (PFNM) de acuerdo con las pautas delineadas 

por Altieri y Nicholls (2008), así como la contribución de Viguera et ál. (2018). 

Tabla 4.16. Medidas de adaptación al cambio climático AbE 

Nº Medidas de adaptación 

1 Establecer zonas ecológicas para la ordenación forestal y conservación 

2 
Concientizar a los habitantes de Mocochal respecto a la tala de árboles y evitar la deforestación de bosques para 
cambio de uso de suelo. 

3 Establecer zonas ecológicas para PFNM. 

4 Mantener especies de PFNM para la absorción de carbono y así contribuir al cambio climático. 

5 Brindarle cuidado adecuado en días extremadamente secos, y de intensas lluvias. 

6 
Aprovechar las especies identificados en todos los aspectos de posible desarrollo, sobre todo, alimentación, 
condimentos, construcción, ornamental, medicinal, aceites, tintes, látex y fibras. 

7 Brindarle valor económico a los subderivados de PFNM 

8 Tener un plan de contingencia ante la presencia de los fenómenos de El niño, La niña u otros. 

9 No construir en áreas cercanas a quebradas o cerros debido a los posibles riesgos del cambio climático. 

10 Conocer la fenología adecuada de cada especie para lograr un óptimo aprovechamiento de sus propiedades. 

11 Identificar adecuadamente a las diferentes especies para hacer un aprovechamiento adecuado. 

12 
Mantener las especies en peligro de extinción con un cerco de peligro, además de controlar su aprovechamiento 
de manera sostenible. 

13 Acarrear posibles compradores extranjeros para exportar cierta producción en que se decida empezar. 

14 
Emplear en los cultivos fungicidas y abonos naturales para evitar saturar el suelo y la producción de sustancias 
tóxicas bioacumulativas. 

15 Aprovechar ciertos PFNM para la cría de animales. 
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Tabla 4.177. Elementos, criterios y estándares de la Convención de Diversidad Biológica para la clasificación de prácticas 
AbE 

Elementos del AbE 
Medidas de adaptación 

priorizadas 

Elemento A: La AbE 
ayuda a las 
personas a 
adaptarse al cambio 
climático 

Criterio 1 Reduce las 
vulnerabilidades 
sociales y 
ambientales 

Emplea información climática, el conocimiento 
local y tradicional de los productores, 
tomando en cuenta las evaluaciones sobre 
vulnerabilidad y contribuye a reducir la 
vulnerabilidad climática de las personas a una 
escala adecuada 

Proporcionar cultivos adecuados 
para el Clima de Mocochal en 
relación a su debido 
aprovechamiento. 
 
Crear un cerco ecológico para 
las Especies de PFNM. 
 
Reuniones y charlas de las 
propiedades de las especies 
PFNM ya presentes en 
Mocochal. 
 
Los planes de contingencia 
antes posibles inundaciones, por 
río o quebradas o la presencia 
de fuertes lluvias. 

Criterio 2 Genera 
beneficios sociales en 
el contexto de la 
adaptación al cambio 
climático 

La cantidad y calidad de los beneficios sociales de 
la práctica AbE pueden ser comparados con los 
que ofrecen otras opciones de adaptación, el 
aporte de los beneficios sociales es demostrado a 
través del tiempo, la implementación de la práctica 
es viable económicamente y presenta mayores 
ventajas en comparación con otras opciones de 
adaptación, presenta una cantidad de personas 
beneficiadas con la implementación de la práctica 
y la distribución de beneficios atribuibles a la 
práctica es justa dentro de un grupo y entre 
diferentes grupos 

Aprovechar las propiedades de 
los PFNM como alimentos, 
condimentos, frutas, 
medicinales, ornamentales, 
aceites esenciales, aromas, 
látex, resina, toxinas, 
antitoxinas, construcción, fibras, 
alimentos de animales. 
 
Vender los subderivados de los 
PFNM producidos en Mocochal 
en un mercado (local, nacional, 
o extrangero). 
 
Capacitar en relación al 
comportamiento del mercado y 
valores apropiados de la 
comercialización del producto. 

Elemento B: la AbE 
hace un uso activo 
de la biodiversidad y 
los servicios 
ecosistémicos 

Criterio 3 Restaura, 
mantiene o mejora la 
salud ecosistémica 

La práctica AbE se aplica a una escala de gestión 
apropiada, prioriza los servicios ecosistémicos 
clave dentro de la gestión, brinda un seguimiento 
de la salud y la estabilidad de los servicios 
ecosistémicos, la práctica mantiene una buena 
cobertura del área de protección y gestión y a su 
vez diversifica los usos del suelo y presenta un 
nivel de cogestión entre las instituciones 
involucradas en el área (instituciones estatales, 
comunidades, sector privado y ONG) 

Concientizar a los productores 
que especies o sustancias 
benefician a otras especies para 
evitar la presencia de malezas, o 
plagas. 
 
La mayoría de las especies de 
PFNM tienen componentes 
medicinales, es importante 
conocer bien que partes son las 
aprovechables y que métodos 
permitirán obtener dichos 
beneficios. 

Elemento C: la AbE 
forma parte de una 
estrategia de 
adaptación general 

Criterio 4 Recibe el 
respaldo de políticas a 
múltiples niveles 

La práctica AbE es compatible con los marcos 
políticos, jurídicos del país y la zona, recibe apoyo 
de las políticas estatales y presenta un 
compromiso de parte de múltiples actores y 
diversos sectores de la sociedad (comunidades, 
sociedad civil, sector privado y ONG) 

Promover proyectos para el 
desarrollo de aprovechamiento 
de PFNM. 
 
Incentivar al municipio para que 
sea participe del proyecto de 
aprovechamiento de PFNM. 

Criterio 5 Apoya la 
gobernanza equitativa 
y mejora las 
capacidades 

La práctica AbE permite una rendición de cuentas 
y representación del grupo, considera un equilibrio 
de género y empoderamiento de las prácticas 
entre los participantes, se reconocen y respetan 
los conocimientos de los indígenas, población 
local e instituciones involucradas y permite que se 

Exponer la guía de 
aprovechamiento de PFNM de 
Mocochal. 
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desarrolle una capacidad a largo plazo que 
garantice la gobernanza sostenible 

Creación de una empresa con 
propósito de aprovechamiento 
de PFNM. 

 

A continuación, se presentan los usos y aprovechamientos posibles en relación a los 

productos forestales no maderables de la comunidad Mocochal. 

Tabla 4.18. Propiedades de especies de PFNM de Mocochal 

Nº N. Común N. Científico Propiedades 

1 Guarumo Cecropia peltata 

Medicinalmente, se usa como medicamento para la diabetes, el asma, la 
enfermedad de San Vito, enfermedades del hígado, para combatir la obesidad y 
eliminar las verrugas; madera utilizada para hacer papel; concha utilizada para 
hacer cuerdas; Los pelos suaves de las hojas y tallos se secan y se fuman como 
el tabaco, y el tallo se usa para construir cercas, palapas, cercas y en lugar de 
pipas de agua, porque están vacías (Duarte et ál., 2020). 

2 
Guachapeli 

blanco 
Albizia guachapele 

La madera de fibra dura y trabada es especial para usos que demanden gran 
resistencia, como polines o traviesas de ferrocarril, pilones, puertas de golpe, 
corrales para ganado, construcciones, postes para cerca, carrocerías; también 
para ebanistería y carpintería en general; resiste el ataque del comején y la 
carcoma (Guarachi, 2020). 

3 Mate Crescentia cujete 

Las bayas secas y vaciadas se utilizan como artículos para el hogar y artesanías. 
La madera se utiliza localmente para la fabricación de útiles y útiles agrícolas. 
La pulpa de la fruta se usa en la medicina popular como laxante, emoliente, 
antipirético y expectorante (Olaniyi et ál., 2018). 

4 Laurel Laurus nobilis 

Las hojas de Laurel son conocidas por sus propiedades aromáticas y se utilizan 
en la cocina como condimento. También tienen aplicaciones medicinales y se 
emplean en la industria de la perfumería. El aceite esencial de laurel se extrae 
de sus hojas y tiene beneficios terapéuticos. Además, el laurel puede ser una 
fuente de productos apícolas, como la miel de laurel (Rincón, 2023). 

Es frecuente la aparición de reacciones alérgicas como dermatitis de contacto o 
fotosensibilidad con el uso prolongado, por lo que este fármaco debe utilizarse 
según las recomendaciones del laboratorio. Es bien conocido su poder como 
droga, produciendo alucinaciones en altas concentraciones (Alejo, Altarejos y 
Salido, 2017). 

5 Amarillo 
Centrolobium 
ochroxylum 

Su madera (de muy buena calidad) es muy buscada en el mercado local de 
muebles. También se utiliza localmente para la construcción rural, y la leña y la 
fruta se utilizan como alimento para pájaros y ardillas (Castillo, 2021). 

6 Guasmo Guazuma ulmifolia 

De acuerdo con Magnalardo (2023) y Strang (1999) describen los posibles 
siguientes usos y aprovechamientos del Guasmo: 

 El Mucílago se usa para tratar quemaduras causadas por excrementos 
de pájaros. La decocción se ha utilizado contra las hemorroides, se 
cree que tiene propiedades emolientes y astringentes; También se usa 
para tratar hematomas y heridas, como diurético y contra la gripe. La 
ingestión de grandes cantidades de varias partes de la planta puede 
causar náuseas, vómitos y diarrea. 

 Mucus también se usa para embellecer el cabello y prevenir la caída 
del cabello. 

 La decocción de la fruta se usa para tratar diarreas, resfriados y 
problemas renales. La infusión y cocción de la corteza se utiliza para 
tratar la malaria, la sífilis, la calvicie, la gonorrea, las fracturas de 
huesos, la elefantiasis y las enfermedades respiratorias (gripe, tos, 
sarampión). 

 Las hojas se utilizan para tratar enfermedades hepáticas y renales, 
asma, bronquitis, fiebre y gonorrea. 
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 La corteza de la raíz se usa para tratar las hemorroides y la disentería. 
Una decocción de la corteza se usa tópicamente para tratar 
enfermedades de la piel y las mucosas (estomatitis, lepra, pioderma, 
quemaduras), fracturas e inflamaciones. 

Se dice que tiene propiedades antiinflamatorias, palatables, depurativas, 
digestivas, diuréticas, refrescantes, lipolíticas, sudoríficas, tónicas y 
antiinflamatorias (Kumar y Guranani, 2019). 

7 Bejuco 
Aristolochia 

trilobata 

Costa et ál. (2020) señala que estudios epidemiológicos y de laboratorio han 
demostrado la toxicidad de estas plantas. Los componentes con aristoloquia se 
clasifican como carcinógenos del grupo 1, cuyos compuestos son los 
responsables de causar mutaciones asociadas a tumores de vías urinarias, riñón 
e hígado. Se cree que Aristolochia es una posible causa de la nefropatía de los 
Balcanes, que daña los túbulos renales por un mecanismo tóxico que aún no se 
conoce bien  

8 Mata ratón Gliricidia sepium 

Silva et ál., (2017) sugiere su uso en diferentes opciones  

 Para la alimentación de rumiantes como fuente de proteína. 
 

 En sistemas agroforestales, se utiliza como cerca viva debido a su bajo 
costo de establecimiento y alto rendimiento económico. 

 

 Sus flores atraen abejas, lo que la convierte en una excelente fuente 
de miel. Además, esta leguminosa tiene un alto valor nutricional y se 
utiliza en la conservación de forraje. Sin embargo, es importante 
considerar que su composición química puede variar según la parte de 
la planta y el lugar de origen. 

9 Bototillo 
Cochlospermum 

vitifolium 

Con base en el estudio de Aguilar y Ríos (2018), así como en la investigación de 
Fallas et ál. (2009), podemos mencionar los siguientes usos para esta especie: 

 Tinte: la madera produce un tinte amarillo anaranjado que se usa para 
teñir ropa de algodón. 

 

 Hilo [fruta, cáscara]: los sedosos pelos blancos que rodean las 
semillas se utilizan para bordar alfombras y rellenar almohadas y 
cojines. Las fibras de la corteza se utilizan para hacer cuerdas. 

 

 Las hojas y flores caducas son aprovechadas directamente del suelo 
por el ganado (temporada seca). 

 

 La infusión de las vainas o las hojas se ha utilizado para combatir la 
ictericia, y las flores se trituran al cocinarlas para las dolencias del 
pecho. En cambio, la raíz para el emenagogo, absceso y enteritis. Por 
otro lado, la corteza cura heridas. La planta también se usa para tratar 
las mordeduras de serpientes. 

10 
Ovo de 
monte 

Spondias purpurea 

Albuquerque et ál. (2021) destaca los siguientes usos: 
 

 La decocción de la corteza se usa para tratar la anemia, los trastornos 
digestivos (amebas, diarreas, disentería, dolor de estómago, gastritis), 
fiebre, cálculos renales, resfriados, conjuntivitis, ictericia, deficiencia 
de sangre y dolores renales. 

 

 La decocción de la fruta se usa para tratar enfermedades renales. 
 

 Tópico se usa para tratar llagas rebeldes, encías inflamadas, 
sarcopteosis y sarna. 

 

 La raíz se usa tópicamente para infecciones, erupciones y dolores de 
cabeza. 

11 Guanabana Annona muricata 
Los estudios in vitro de una sustancia aislada de varias plantas de la familia 
Anonaceae, han demostrado la capacidad de inducir la apoptosis mediada por 
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citotoxicidad en cultivos de líneas celulares de adenocarcinoma gástrico y de 
pulmón, especialmente los tipos C678 y H460 (Irman et ál., 2018). 

12 Bruja 
Hamamelis 
virginiana 

 
De acuerdo con Cheesman et ál. (2023), Laura et ál. (2023) y Sauer et ál. (2021), 
entre los usos mas significativos para Hamamelis virginiana podemos encontrar: 
 

 Las hojas y la corteza se pueden usar para producir un antioxidante y 
astringente, utilizado principalmente de forma externa en llagas, 
contusiones e hinchazones. 
 

 Esta especie se utiliza comúnmente para diversos propósitos, como 
remedio natural para problemas de piel como psoriasis, eccemas y 
para aliviar la piel después del afeitado. También se emplea para tratar 
uñas encarnadas, prevenir la sudoración facial, sanar piel agrietada o 
con ampollas, aliviar picaduras de insectos, y es un componente 
frecuente en productos para el tratamiento de hemorroides. Además, 
se recomienda a las mujeres para reducir la hinchazón y aliviar las 
heridas después del parto. 

 

13 Arrayan Luma apiculata 
Esta especie se utiliza como planta ornamental. La fruta tiene propiedades 
medicinales, tiene un efecto estimulante, se usa para curar heridas y heridas 
(Viktorová et ál., 2020). 

14 Jaboncillo 
Sapindus 
saponaria 

Bocayuva et ál. (2021) y Silva et ál. (2023) mencionan que: 

 Este árbol es versátil en sus usos. Su madera se emplea para leña, 
muebles, construcción rural, herramientas y postes de cercas. 
 

 La pulpa de su fruta contiene saponinas que se utilizan como jabón. 
También se aprovecha en perfumería y farmacéutica. 
 

 El aceite de sus granos puede usarse como combustible y, a corteza 
como desodorante y diurético. En cambio, las semillas aéreas han sido 
empleadas para pesca e insecticidas, aunque no son aptas para 
consumo, además por su dureza han sido utilizada como collares y 
rosarios. 
 

 Por otro lado, las hojas no son apropiadas para que consuma el 
ganado. En algunas comunidades, se cultiva como forraje. Su 
importancia ha cambiado, principalmente debido a alternativas 
químicas para el jabón, pero aún tiene usos valiosos, como en la 
artesanía y como especie ornamental, medicinal y para el control de 
plagas. 

 

15 Laurel prieto Cordia alliodora 

De acuerdo con Carriel et ál. (2020), el Lurel prieto: 
 

 Se emplea principalmente para tratar enfermedades pulmonares. Sus 
hojas son la parte más utilizada y se aplican como vendaje en caso de 
"tindayo" y se toman en decocción para tratar la malaria y regular el 
ritmo cardíaco. También se usan tostadas y molidas como antiséptico.  

 

 En Yucatán, la miel de esta planta se consume regularmente para 
calmar los nervios. Además, se utiliza para cicatrizar heridas y las 
semillas sobre el suelo son eficaces en enfermedades de la piel.  

 

 En Guerrero, se utiliza el látex de la planta para tratar un ombligo 
protuberante  

 

16 
Guachapeli 

prieto 
Handroanthus 

billbergü 
Se utiliza como planta ornamental y como árbol de sombra. De sus flores 
inodoras se extrae la esencia para hacer perfume (Huamán, 2020). 
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17 Beldaco 
Pseudobombax 

millei 
Su madera es bastante dura y no tiene usos especiales conocidos (Rugel, 2023). 

18 Guayacan 
Handroanthus 
Chrysanthus 

De acuerdo con Benítez et ál. (2023) y Zhang et ál. (2022), señalan: 
 

 La madera de este árbol es una de las más pesadas, de hecho, puede 
alcanzar unos 1350 kg/m³. Por sus características, se utiliza para hacer 
esculturas y mangos de madera. 
 

 Se utiliza principalmente para tratar amígdalas inflamadas, bronquitis 
y pleuresía, así como diarrea aguda en niños. También se emplea en 
casos de gota, reumatismo y dolor en las articulaciones, 
especialmente cuando se agravan con el calor y mejoran con el frío. 
En homeopatía, se observan efectos en la mucosa digestiva y 
respiratoria, así como en las articulaciones y el tejido circundante. Sus 
componentes incluyen ácidos orgánicos, ésteres, vainillina y 
saponinas. 

19 Guasmo Guazuma ulmifolia 

Araujo et ál. (2019) redacta que esta planta puede ser usada para:  
 

 Alimento para animales, especialmente la fruta para pollitos y, el 
forraje, aprovechando tanto el fruto verde como las hojas para el 
ganado. 
 

 El aceite de semilla se usa para hacer jabón y las flores se emplean 
para la producción de miel. 

 

 La madera de esta especie es ampliamente utilizada en la fabricación 
de leña, carbón vegetal, muebles, instrumentos musicales y otros 
productos como pisos y marcos de puertas. 

 

 Mediante la infusión que se obtiene de la cocción de la corteza es 
usado como remedio para la lepra, elefantiasis, paludismo, 
enfermedades de la piel y sífilis, otros usos medicinales son 
tratamiento de resfriados, enfermedades gastrointestinales - 
intestinales como diarrea, disentería, antipirético y paludismo. 

20 
Mamey 
serrano 

Pouteria sapota 

El uso principal de las sapotáceas se consume fresco, con muy poca cantidad 
en alimentos procesados como helados, yogures, conservantes, pasteles y 
pulpa deshidratada. Del mismo modo, la madera sepia o magenta, resistente y 
duradera, se utiliza para producir muebles de lujo (Tacias et ál., 2021). 

21 Tillo fino 
Brosimum 
alicastrum. 

Rojas et ál. (2017) señala los siguientes usos para esta planta: 
 

 Para el tratamiento de enfermedades respiratorias, siendo el asma la 
patología para la que más se utiliza. 
 

 Se utiliza comúnmente en el tratamiento de problemas ginecológicos 
como la infertilidad, la lactancia insuficiente y la regulación menstrual. 
Para estos fines, se prepara una infusión con la corteza que se 
administra por vía oral. En el caso de mujeres con dificultades para 
amamantar o que producen poca leche, se pueden infusionar hasta 2 
hojas en una tisana o mezclarlas con atole, pero se debe tener cuidado 
con la dosis para evitar una sobreproducción. 

 

22 Membrillo Cydonia oblonga 

Las frutas son muy populares para comer asadas, como las manzanas, o para 
hacer el famoso dulce o pulpa de membrillo con azúcar. Hasta hace poco era 
costumbre guardar frutas entre la ropa para darles un agradable aroma 
(Abdollahi, 2019). 

23 Achiote Bixa orellana L 

Su importancia económica radica en que se utiliza como colorante en la industria 
alimentaria, cosmética y farmacéutica, ya que el aceite de achiote, gracias a su 
alto contenido en carotenos, confiere propiedades antioxidantes a estos 
productos (Raddatz et ál., 2017). 
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24 Sazafrás 
Zanthoxylum 

rhoifolium 

Esta planta medicinal se emplea para tratar el dolor de muelas y oídos, además 
de actuar como agente antiinflamatorio (Son, 2023). Es efectiva en el tratamiento 
de la malaria debido a la presencia de nitidina, un alcaloide con propiedades 
antimaláricas (Okagu et ál., 2023). Además, se utiliza comercialmente en 
tratamientos herbales contra la malaria y muestra propiedades antibacterianas y 
fungicidas en varias partes de la planta (Correa et ál., 2022). 

25 Muñeco Cordia eriostigma 

La especie es apta para programas de restauración de áreas degradadas, 
conservación de suelos y protección de acuíferos. Su fruto es comestible y es 
una planta ornamental ideal por su atractivo tamaño y aspecto colorido a la hora 
de fructificar (Martínez, 2019). 

26 
Guayaba de 

monte 
Psidium guajava L 

Tradicionalmente, se ha utilizado como medicamento contra la diarrea y los 
cólicos (Hsiao y Jin, 2020). 

27 Pechiche 
Vitex gigantea 

(Cymosa) Kunth 

Barzola y Pino (2020) observan el uso de esta planta en el enchapado de paneles 
y muebles. Además, los extractos de sus frutas presentan propiedades 
antioxidantes. 

28 Cade 
Phytelephas 
aequatorialis 

Se trata de alimentos y bebidas, aceites esenciales, artesanía, construcción y en 
menor medida se utiliza como decoración (Naranjo et ál., 2022). 

29 Caraca Erythrina velutina 

Santos et ál. (2021) señalan que la corteza de la planta se utiliza para 
contrarrestar la somnolencia, las convulsiones y la tos inducida por estrés, así 
como para calmar la excitación nerviosa. Esto se logra prolongando el sueño, 
reduciendo la actividad motora y afectando la memoria. 

30 Jigua Nectandra hihua Se utiliza en muebles y carpintería en general (Oliveira et ál., 2018). 

31 Mogin 
Triplaris 

cumingiana 

Madera utilizada para muebles, enchapados y chapas decorativas, construcción 
en general, ebanistería interior, parques, revestimientos y otros usos (Mero y 
Peña, 2019). 

32 Corozo 
Acrocomia 
aculeata 

Tiene usos potenciales en las industrias farmacéutica, alimentaria y química. 
Debido al porcentaje de masa de la pasta, se promueve su uso en tecnología y 
agricultura (Rencoret et ál., 2018). 

33 Mango Mangifera indica 

Los estudios realizados por Alaiya y Odeniyi (2023) y Martínez et ál. (2020) 
destacan que el mango puede ser usado en: 
 

 Madera al final de su ciclo de fructificación. Aunque esta madera es 
susceptible a daños por hongos e insectos, se utiliza en la fabricación 
de instrumentos musicales, muebles económicos y madera 
contrachapada, aunque puede causar dermatitis de contacto debido a 
sus sustancias fenólicas. 
 

 Además de su fruto, en Cuba se utiliza para hacer refrescos y 
conservas, y en Colombia, las comunidades indígenas emplean hojas 
y corteza para fines medicinales. En algunas partes de Colombia, se 
utiliza para tratar enfermedades gastrointestinales, tintes para la piel, 
fortalecer los dientes y tratar enfermedades capilares. En Perú, las 
hojas se usan para dar color y brillo negativo en cerámica, y en El 
Salvador, se prepara con panela o azúcar en Semana Santa. 

 

 



 

 

 

  

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 

LOS PFNM IDENTIFICADOS EN LA 

COMUNIDAD MOCOCHAL 



5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En la comunidad de Mocochal, se establecieron 4 parcelas para el estudio de 

Productos Forestales No Maderables (PFNM), donde se identificaron 87 

individuos pertenecientes a 32 especies diferentes. Entre estas, Beldaco 

(Pseudobombax millei), Guayaba de monte (Psidium guajava L) y Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium) destacaron con los índices de valor de importancia 

(IVI) más altos, registrando valores de 33,40, 29,32 y 19,48, respectivamente. 

 En cuanto a los parámetros forestales, la guayaba de monte (Psidium guajava 

L) mostró el diámetro a la altura del pecho (DAP) más alto con un promedio de 

1,06 metros, así como la mayor área basal con 0,89 metros cuadrados. Por otro 

lado, la caraca (Erythrina velutina) y el amarillo (Centrolobium ochroxylum) 

presentaron las alturas promedio más elevadas, con 21 y 20 metros, 

respectivamente. En relación al nivel de biodiversidad en la zona, el índice de 

Shannon arrojó un valor de 3,21, lo cual indica una alta diversidad en la 

comunidad de Mocochal. 

 Del trabajo con grupos focales en la comunidad de Mocochal se obtuvo que el 

valor de uso de los PFNM por especie se presenta con el 18% para alimentos 

y bebidas, 16% para medicina humana, 11% como fibra para cercos, sogas y 

construcciones, 11% como miel de insectos, siendo Guasmo (Guazuma 

ulmifolia), Beldaco (Pseudobombax millei), Guachapelí (Albizia guachapele) y 

Mate (Crescentia cujete) las especies que presentaron los índices de 

aprovechamiento de PFNM más altos (9%,7%, 6% y 6% respectivamente). 

Mientras que los usos culturales se distribuyeron de la siguiente forma: 

medicina humana (M.H) 20%, Materiales de construcción/herramientas de 

labranza (MC/H) 20%, Alimentos y bebidas (AB) 14%, Artesanías (Art) 11%, 

aceites esenciales (AE) 10%, Forraje (Fo) 4%, Místicos y Rituales (M/R) 4%, 

Tóxicos (Tó) 3%, Fibras (Fib) 3%, Colorantes y tintes (C/T) 1% y el uso 

Ornamental (Or) el 1%. 
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 Se propusieron 15 medidas AbE para estrategias de aprovechamiento 

sostenible de los PFNM en Mocochal. Estas medidas se resumen en una guía 

de buenas prácticas que abarca los elementos, criterios y estándares 

establecidos por la Convención de Diversidad Biológica. Además, la guía 

incluye información sobre las propiedades de uso de las 33 especies 

previamente identificadas. Entre las estrategias propuestas se destacan el 

establecimiento de zonas ecológicas para la gestión forestal y la conservación, 

la concientización de la población local, la promoción de la conservación forestal 

evitando la tala, el aprovechamiento sostenible de todos los aspectos de cada 

especie, la planificación de contingencias frente a eventos naturales, la 

valorización económica de cada especie, la implementación de cercas de 

protección para especies en peligro, y la utilización de fungicidas y abonos 

naturales basados en estos recursos naturales. 

 Las estrategias de aprovechamiento de los PFNM tienen un impacto 

significativo en el cumplimiento del enfoque de Adaptación Basada en 

Ecosistemas (AbE). Estas estrategias no solo pueden contribuir a la 

conservación de los ecosistemas forestales y la biodiversidad, sino que también 

pueden mejorar la resiliencia de las comunidades locales frente al cambio 

climático. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Efectuar en otras comunidades del cantón Bolívar levantamientos de 

información de los recursos forestales para identificación de productos 

forestales no maderables cantidad de individuos de las especies que se 

consideren más aprovechables y beneficiosas para los pobladores de 

Mocochal. 

 Concientizar adecuadamente a los pobladores de las propiedades y uso de 

cada especie, así como de las formas sostenibles de aprovechamiento, tanto 

para la venta como para el consumo de subproductos derivados de los 

Productos Forestales No Maderables (PFNM). 
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 Para aprovechar una especie en un plan de plantación o reforestación, es 

esencial comprender su ciclo fenológico, la duración de su desarrollo y cómo 

aprovechar sus componentes. También se deben desarrollar estrategias de 

adaptación al cambio climático con un enfoque basado en la Adaptación 

Basada en Ecosistemas (AbE). 
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Anexo 1. Medición de las especies de PFNM Mocochal 

 

Foto 1. Establecimiento de puntos de parcelas 

 

Foto 2. Medición de parcelas 

 

Foto 3. Medición del DAP 

 

Foto 4. Medición de altura de PFNM 
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