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RESUMEN  

El objetivo principal de este trabajo de investigación fue establecer los bienes y 
servicios ambientales del estrato arbóreo para generar estrategias de conservación 
en el lote 1 de CIIDEA. En la ejecución de dicho objetivo se planteó una 
investigación de tipo no experimental cuyo alcance fue descriptivo con un enfoque 
mixto, participando los enfoques cualitativos y cuantitativos. Los métodos utilizados 
fueron el bibliográfico, método de campo, método analítico y descriptivo, incluyendo 
técnicas de observación y entrevista. El trabajo se dividió en tres fases; la primera 
comprendió un diagnóstico en el área de estudio, demostrándose que se trata de 
un bosque poco intervenido ya que no existe índice de contaminación, sin embargo, 
se evidenció en ciertos sectores la tala de árboles, contabilizando un total de 2224 
individuos de árboles distribuidos en 17 familias, donde las especies con mayor 
índice de valor de importancia (IVI) fueron el guachapelí (68,05%), guasmo 
(62,88%), el algarrobo (26,04%) y el samán (21,32%). La siguiente fase consistió 
en la determinación de los bienes y servicios ambientales del estrato arbóreo donde 
se destacó la sociabilidad de las especies con sistemas agroforestales, potencial 
de fitorremediación, fijación de nutrientes y conservación de biodiversidad, seguido 
de la captura de carbono, provisión de alimentos para la fauna, provisión de 
medicina tradicional, conservación de suelos, madera combustible y confecciones 
artesanales. Finalmente se realizó una propuesta de conservación ambiental en la 
zona que permita contribuir a la mitigación de los impactos generados actualmente 
por el cambio climático, asegurando así la continua disponibilidad de los bienes y 
servicios proporcionados. 

Palabras clave: Bienes y servicios ambientales, estrato arbóreo, conservación, 
índice de valor de importancia, estrategias de conservación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to establish the environmental goods 
and services of the tree layer for conservation strategies in CIIDEA lot 1. In order to 
carry out this objective, a non-experimental type of research was carried out with a 
descriptive scope and a mixed approach, which is to say, both qualitative and 
quantitative approaches were used. The methods used were bibliographic, field, 
analytical and descriptive, including observation and interview techniques. The work 
was divided into three phases; The first phase included a diagnosis of the study 
area, showing that it is a forest with little intervention, as there is no contamination 
index. However, in certain sectors, tree felling was evident, accounting for a total of 
2224 individual trees distributed in 17 families, where the species with the highest 
importance value index (IVI) were guachapelí (68.05%), guasmo (62.88%), carob 
(26.04%) and samán (21.32%). The next phase was the determination of the 
environmental goods and services of the tree stratum where the sociability of the 
species with agroforestry systems, phytoremediation potential, nutrient fixation and 
biodiversity conservation were highlighted, followed by carbon sequestration, 
provision of food for fauna, provision of traditional medicine, soil conservation, fuel 
wood and handicraft confections. Finally, a proposal was made for the 
environmental conservation of the goods and services identified in the area in order 
to contribute to the mitigation of the impacts currently generated by climate change.  

Key words: Environmental goods and services, tree stratum, conservation, 
importance value index, conservation strategies.



 

1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La relación social con el bosque y su apreciación ha sufrido modificaciones en 

distintas épocas históricas, siendo además muy variada entre distintas culturas 

(Alfaro, 2020). Durante milenios, la evolución de las sociedades agrarias fue 

aumentando progresivamente la presión sobre el bosque, aprovechándose como 

principal fuente de combustible y material de construcción, además de alimentos, 

medicinas y otros productos (Arce, 2020). A pesar de esta presión y de la pérdida 

de espacio forestal, en general el mundo rural preindustrial mantuvo una estrecha 

relación con el bosque como parte de un modelo integrado agrosilvopastoril. 

A pesar de lo anterior para las comunidades rurales es difícil cuantificar los 

beneficios prestados por los bosques, sobre todo cuando se refieren a los servicios 

que son intangibles (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme [GIZ], 

2021). Teniendo en cuenta lo que representan los ecosistemas para las 

comunidades allí asentadas y la destrucción acelerada a la que están siendo 

sometidos estos ecosistemas, es necesario valorar integralmente, como una 

herramienta que permita a las comunidades cuantificar los bienes y servicios que 

estos les ofrecen (Alfaro, 2020). 

Por otro lado, GIZ (2021) menciona que Ecuador es un país que cuenta con gran 

biodiversidad, sin embargo, esta se encuentra amenazadas por el cambio climático, 

la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, lo cual no solo afecta 

el bienestar de la población, sino que también pone en peligro el desarrollo 

económico del país. Asimismo, según datos presentados en la investigación de 

Montaño (2021) cada año se pierde un promedio de 94 353 hectáreas de bosque 

en el país; y, de la misma forma el páramo es otro ecosistema regulador del agua, 

está siendo afectado por el sobrepastoreo, la quema, los cultivos y el drenaje de 

lagunas.  

En particular, Portillo (2020) asegura que los bosques desempeñan un papel crucial 

al ofrecer una amplia gama de bienes y servicios ambientales, como la purificación 
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del aire, la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad y la 

captura de carbono. Sin embargo, Molina (2019) indica que, a menudo se encuentra 

una carencia de diagnósticos detallados que evalúen de manera integral estos 

aportes de los estratos arbóreos, en consecuencia, los investigadores se enfrentan 

al desafío de comprender y comunicar de manera efectiva los beneficios que los 

árboles y los bosques proporcionan en términos de bienestar humano y 

sostenibilidad ecológica.  

En este contexto, lamentablemente la ausencia de datos económicos trazables 

sobre los bienes y servicios ambientales provistos por los bosques ecuatorianos ha 

impedido el desarrollo de una política forestal estatal debidamente sustentada, lo 

cual de manera indirecta ha puesto en riesgo la existencia, integridad y el valor 

intrínseco de los bosques amazónicos, así como su diversidad biológica y cultural. 

Ante ello, es necesario el desarrollo de procesos metodológicos que permitan 

determinar con exactitud su valor.  

Basado en lo anteriormente citado, el autor de este trabajo de investigación plantea 

la siguiente interrogante: ¿Qué bienes y servicios ambientales brinda el estrato 

arbóreo del lote 1 de CIIDEA? 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Los bosques se identifican como elementos clave del paisaje para la prestación de 

muchos servicios ambientales, como la regulación de las inundaciones, la 

moderación del clima urbano, la reducción de la contaminación atmosférica del aire 

y la conservación de la biodiversidad. Los ecosistemas de América Latina y el 

Caribe sustentan una amplia gama de actividades humanas, como la agricultura, la 

pesca, la silvicultura y el turismo, que producen bienes y servicios de mercado. 

Estas actividades desempeñan un papel importante en el apoyo a los ingresos y el 

empleo en la región; en particular, los cuatro sectores que mencionan emplean al 

17% de la fuerza laboral de la región y representan el 15% de su PIB aportando 

muchos servicios que no se compran y venden en los mercados (Galio et al., 2017).   
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Sánchez y Reyes (2015) aseguran que Ecuador está en el puesto número 17 de 

los países megadiversos en todo el mundo, cuenta con importantes zonas 

boscosas ocupando más de la mitad de su territorio, mismas que son adecuadas 

para la cobertura forestal. Por su parte, Ávila y Ramón (2022) manifiestan que en 

el país existen 202 Bosques y Vegetación Protectoras (BVP), de los cuales solo 

169 están georreferenciados contando con una superficie de 2 millones de ha, es 

decir, representa el 9,72% del territorio nacional. Para Borrero y Mendoza (2018) 

en el cantón Bolívar existen cantidades de bosques que se consideran como los 

pulmones de la naturaleza, manteniendo la calidad ambiental adecuada para la 

ciudadanía y para la fauna silvestre que aún queda, sin embargo, existe poca 

información sobre los servicios ambientales que estos pueden brindar.   

En lo que corresponde al marco legal, este trabajo de investigación está relacionado 

con el objetivo 15 de la Agenda 2030, mismo que hace referencia a la “Vida de 

ecosistemas terrestres”, el cual señala las medidas básicas en cuanto a la 

reducción de la degradación de los hábitats naturales. Asimismo, el artículo 14 de 

la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

Dentro del ámbito ecológico, los ecosistemas forestales del mundo proporcionan 

servicios y valores críticos y diversos a la sociedad humana, además, los bosques 

apoyan el mantenimiento y la conservación de la biodiversidad (Jenkins y Schaap, 

2018).  El crecimiento de los bosques secuestra y almacena el carbono de la 

atmósfera, contribuyendo a la regulación del ciclo global del carbono y a la 

mitigación del cambio climático. 

De acuerdo con el Sistema de Certificación Forestal [PEFC] (2018) la influencia de 

los bosques en la naturaleza es de mucha importancia para enfrentar los peligros 

naturales, de manera que actúan como barreras contra las fuertes lluvias, 

inundaciones y fuertes vientos, incluso, ayudan a reducir la erosión del suelo y 

deslizamientos de este. En cuanto a la protección de los hogares y comunidades, 

el bosque mantiene las condiciones ambientales óptimas para la producción 

agrícola.  
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Desde el punto de vista económico el bosque es una fuente de materias primas y 

servicios, como resultado, su contribución a la economía es indiscutible. Aunque no 

existen estadísticas oficiales que dibujen una imagen completa de la economía 

forestal en todos sus componentes, se sabe que las industrias forestales (madera, 

corcho, muebles, muebles y pulpa, cartón y papel) generaron una facturación de 

más de 9,8 millones de dólares en 2019 (Florestas, 2022). 

Actualmente los gobiernos, empresas y ciudadanos reconocen cada vez más el 

valor de la amplia gama de servicios que proporcionan los ecosistemas. En este 

contexto, la determinación precisa de los bienes y servicios ambientales brindados 

por el estrato arbóreo del bosque de CIIDEA se vuelve imperativa. Tal información 

no solo permite una comprensión más completa de la importancia de estos 

ecosistemas, sino que también proporciona una base sólida para la toma de 

decisiones informadas en términos de políticas de conservación, planificación del 

uso del suelo y desarrollo sostenible. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los bienes y servicios ambientales del estrato arbóreo para estrategias 

de conservación en el lote 1 de CIIDEA 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Diagnosticar la situación actual del bosque de transición del Lote 1. 

● Determinar los bienes y servicios ambientales del bosque de transición de 

CIIDEA. 

● Proponer una guía de estrategias de conservación de bienes y servicios del 

bosque de transición del Lote 1.   

1.4. IDEA A DEFENDER 

El estrato arbóreo del bosque de transición posee bienes y servicios ambientales 

para estrategias de conservación en el Lote 1 de CIIDEA. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES  

Los bienes ambientales son los recursos naturales que se utilizan directamente por 

las personas, como el agua, la madera, los alimentos, la medicina, entre otros. 

Estos bienes se pueden clasificar según su origen, como los renovables (aquellos 

que se regeneran naturalmente, como la madera) y no renovables (como el 

petróleo, que se agotará con el tiempo). Por otra parte, los "servicios ambientales" 

(SA) es un término acuñado por la comunidad científica para abordar la crisis 

ambiental que ha surgido como resultado de las diferentes interpretaciones del 

término "sustentable" que han prevalecido durante más de dos décadas (Galio et 

al., 2017).  

De acuerdo con Cabra (2019) los servicios ambientales son los beneficios tanto 

directos (por ejemplo, alimentos, combustible y fibra) como indirectos (tales como 

la fertilidad del suelo y la polinización) proporcionados por los ecosistemas 

terrestres. Estos beneficios son utilizados por las sociedades humanas para 

mejorar su bienestar y, por lo tanto, establecen una conexión estrecha entre los 

ecosistemas y las personas. En términos generales, los servicios ambientales se 

pueden definir como los recursos generados por los ecosistemas naturales que 

benefician a las personas, permitiéndoles mejorar su calidad de vida al hacer uso 

de estos servicios.  

Estos servicios se clasifican de varias formas, dependiendo de la relación entre el 

ecosistema y la provisión del servicio. En concreto, pueden dividirse en dos tipos: 

servicios de aprovisionamiento, que incluyen la producción de agua y alimentos, y 

servicios de regulación, que incluyen la regulación de ciclos hídricos, la prevención 

de la degradación del suelo, la gestión de plagas y enfermedades, entre otros. 

Cabra (2019) menciona que, según la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 

proyecto patrocinado por las Naciones Unidas, identificó cuatro categorías 

importantes en cuanto a servicios ambientales mismos que se describen a 

continuación: 
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● Servicios de aprovisionamiento: este se lo considera a cualquier tipo de 

beneficio que la naturaleza pueda ofrecer a las personas. Junto con los 

alimentos, otros tipos de servicios de aprovisionamiento incluyen agua 

potable, madera, combustible de madera, gas natural, aceites, plantas que 

se pueden convertir en ropa y otros materiales, y beneficios medicinales. 

● Servicios reguladores: Los ecosistemas proporcionan muchos de los 

servicios básicos que hacen posible la vida de las personas. Las plantas 

limpian el aire y filtran el agua, las bacterias descomponen los desechos, las 

abejas polinizan las flores y las raíces de los árboles mantienen el suelo en 

su lugar para evitar la erosión. Todos estos procesos trabajan juntos para 

hacer que los ecosistemas sean limpios, sostenibles, funcionales y 

resistentes al cambio. 

● Servicios culturales: Un servicio cultural es un beneficio no material que 

contribuye al desarrollo y al progreso cultural de las personas, incluida la 

forma en que los ecosistemas desempeñan un papel en las culturas locales, 

nacionales y globales; la construcción de conocimientos y la difusión de 

ideas; creatividad nacida de interacciones con la naturaleza (música, arte, 

arquitectura); y recreación.  

● Servicios de apoyo: Los ecosistemas en sí mismos no podrían sostenerse 

sin la consistencia de los procesos naturales subyacentes, como la 

fotosíntesis, el ciclo de nutrientes, la creación de suelos y el ciclo del agua. 

Estos procesos permiten que la Tierra sostenga formas de vida básicas, y 

mucho menos ecosistemas y personas íntegras. Sin servicios de apoyo, los 

servicios provisionales, reguladores y culturales no existirían. 

2.1.1. IMPORTANCIA  

Los bienes y servicios ambientales son fundamentales para la supervivencia y el 

bienestar humano, ya que proporcionan recursos esenciales y servicios necesarios 

para la vida. Estos recursos y servicios incluyen la producción de alimentos, la 

regulación del clima y del agua, la protección contra desastres naturales, la 

purificación del aire y del agua, la polinización, la regulación del ciclo de nutrientes, 

entre otros. Además, los bienes y servicios ambientales también tienen un valor 
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económico y cultural (Ávila y Ramón, 2022). Muchos recursos naturales se utilizan 

en la producción de bienes y servicios comerciales, lo que contribuye al desarrollo 

económico y a la creación de empleos. Por ejemplo, la pesca, la agricultura y la 

silvicultura son importantes sectores económicos que dependen de los recursos 

naturales y los servicios ambientales. 

Por otro lado, los bienes y servicios ambientales también tienen un valor cultural y 

estético. Muchas personas valoran la naturaleza y los paisajes naturales por su 

belleza y como fuente de inspiración artística y creativa. Además, los recursos 

naturales y los servicios ambientales son parte de la cultura y la identidad de 

muchas comunidades indígenas y locales (Ávila y Ramón, 2022). Es importante 

reconocer la importancia de los bienes y servicios ambientales para nuestra 

supervivencia y bienestar, y trabajar en su conservación y gestión sostenible para 

garantizar su disponibilidad a largo plazo. La degradación ambiental y la pérdida de 

la biodiversidad pueden tener graves consecuencias para la calidad de vida 

humana, así como para la economía y el medio ambiente. Por lo tanto, es esencial 

tomar medidas para proteger y restaurar los bienes y servicios ambientales, y 

promover su uso sostenible y responsable (Petterson et al., 2022). 

2.2. ECOSISTEMA Y ESTRATO ARBÓREO  

Los ecosistemas son sistemas naturales complejos que incluyen comunidades de 

organismos vivos y el ambiente físico en el que habitan. Estos sistemas pueden 

variar desde pequeñas áreas como charcos de agua dulce o troncos en 

descomposición, hasta extensas regiones como selvas tropicales o desiertos. 

Dentro de los ecosistemas, el estrato arbóreo se refiere a la capa superior de 

vegetación formada por los árboles (Astudillo et al., 2019). Este estrato es 

particularmente importante en muchos ecosistemas, ya que los árboles 

proporcionan muchos servicios ambientales, como la producción de oxígeno, la 

regulación del clima, la absorción de gases de efecto invernadero y la protección 

del suelo contra la erosión. Además, los árboles son el hogar de una gran variedad 

de especies animales, desde insectos hasta aves y mamíferos (Pionce et al., 2018). 
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El estrato arbóreo también tiene una gran importancia económica y cultural para 

muchas comunidades. Los árboles proporcionan madera y otros productos 

forestales, como resinas, frutos y plantas medicinales, que son esenciales para 

muchas culturas y economías locales. Además, los bosques y otros ecosistemas 

con un estrato arbóreo son valorados por su belleza y su papel en la recreación y 

el turismo (Centro de Asesoramiento Agrícola de Podlaski, 2021). Sin embargo, la 

deforestación y la degradación de los ecosistemas con estrato arbóreo son una 

preocupación importante en todo el mundo, ya que pueden tener graves 

consecuencias para el clima, la biodiversidad y la calidad de vida humana. Por lo 

tanto, es esencial tomar medidas para proteger y restaurar estos ecosistemas, y 

promover su uso sostenible y responsable (Astudillo et al., 2019). 

Los estratos arbóreos son diferentes capas o niveles que se forman en un bosque 

o ecosistema forestal, donde cada una de ellas desempeña funciones específicas. 

Estas capas están determinadas por la altura y la estructura de los árboles, y cada 

estrato juega un papel importante en el funcionamiento y la biodiversidad del 

bosque. A continuación, se presentan los principales estratos arbóreos y sus 

funciones, según lo propuesto por Astudillo et al. (2019): 

● Estrato emergente: Es el estrato más alto y está compuesto por los árboles 

más altos del bosque. Estos árboles emergen por encima del dosel del 

bosque, alcanzando alturas considerables. Sus funciones principales son la 

captación de luz solar, la polinización y la dispersión de semillas a larga 

distancia. Además, proporcionan hábitat y refugio a aves y otros animales 

que se adaptan a vivir en estas alturas. 

● Dosel arbóreo: Este estrato está formado por los árboles que componen la 

capa superior del bosque. Los árboles del dosel compiten por la luz solar, lo 

que los lleva a desarrollar copas amplias y densas. El dosel arbóreo 

desempeña funciones esenciales, como la captación de energía solar para 

la fotosíntesis, la regulación del clima y la creación de microclimas favorables 

para otras plantas y animales. También proporciona alimento y refugio a una 

amplia variedad de organismos. 
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● Estrato medio: Situado por debajo del dosel, este estrato está compuesto 

por árboles más pequeños que reciben menos luz directa del sol debido a la 

sombra proyectada por los árboles superiores. Estos árboles contribuyen a 

la biodiversidad del bosque, proporcionando alimento y refugio a numerosas 

especies, incluyendo aves, insectos, reptiles y mamíferos. 

● Estrato arbustivo: Es la capa que se encuentra por debajo del estrato 

medio y está conformada por arbustos y vegetación de menor altura. Estas 

plantas suelen ser tolerantes a la sombra y pueden crecer en condiciones de 

poca luz. El estrato arbustivo cumple funciones como la protección del suelo 

contra la erosión, la provisión de alimento y refugio para pequeños animales, 

y la facilitación de la regeneración de especies arbóreas. 

● Estrato herbáceo: Es la capa más baja y está formada por plantas 

herbáceas, musgos, helechos y otras plantas de bajo crecimiento. Aunque 

estos organismos no son árboles, también juegan un papel fundamental en 

el ecosistema forestal. Ayudan a retener la humedad del suelo, aporta      

nutrientes a través de la descomposición de la materia orgánica y pueden 

ser importantes para la reproducción de algunas especies. 

2.3. HERRAMIENTAS PARA LA DETERMINACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS  

Existen varias herramientas y métodos utilizados para identificar y evaluar los 

bienes y servicios ambientales. Estas herramientas ayudan a comprender y valorar 

los beneficios que los ecosistemas brindan a las personas y a la sociedad en 

general (Masiero et al., 2019). Para este autor, las herramientas más comunes 

utilizadas para este propósito son las siguientes: 

● Evaluaciones de ecosistemas: Las evaluaciones de ecosistemas son 

procesos integrales que analizan el estado y el funcionamiento de los 

ecosistemas, así como los servicios que proporcionan. Estas evaluaciones 

se basan en datos científicos y se llevan a cabo a diferentes escalas, desde 

locales hasta globales. A través de ellas, se identifican y evalúan los bienes 
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y servicios ambientales, y se establecen estrategias para su conservación y 

uso sostenible. 

● Valoración económica: La valoración económica es una herramienta que 

asigna un valor monetario a los bienes y servicios ambientales. Se utilizan 

diferentes métodos, como el costo de reposición, el costo de oportunidad, 

los precios de mercado y las preferencias reveladas o declaradas, para 

estimar cuánto estarían dispuestas a pagar las personas por estos servicios 

o cuánto se perdería si desaparecieran. La valoración económica ayuda a 

resaltar la importancia de los ecosistemas en términos económicos y a tomar 

decisiones informadas sobre su gestión. 

● Mapeo y análisis espacial: Mediante técnicas de mapeo y análisis espacial, 

se pueden identificar y visualizar los bienes y servicios ambientales en un 

área determinada. El uso de herramientas geoespaciales, como los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), permite analizar la distribución 

espacial de los ecosistemas y sus servicios, lo que facilita la toma de 

decisiones basadas en la información espacialmente explícita. 

● Índices y métricas: Se han desarrollado diversos índices y métricas para 

evaluar y comparar la provisión de bienes y servicios ambientales en 

diferentes áreas o a lo largo del tiempo. Estos índices pueden medir la 

calidad del agua, la biodiversidad, la capacidad de regulación del clima, entre 

otros aspectos relevantes. Proporcionan una forma cuantitativa de evaluar 

los servicios ambientales y pueden ayudar a priorizar la conservación y la 

gestión de los recursos naturales. 

● Participación comunitaria y conocimiento local: Además de las 

herramientas técnicas, es importante involucrar a las comunidades locales y 

aprovechar su conocimiento tradicional. Las comunidades pueden identificar 

y describir los bienes y servicios ambientales que dependen de manera 

directa y cotidiana, así como los impactos que su pérdida tendría en sus 

vidas. La participación comunitaria fortalece la comprensión de los servicios 

ambientales y permite una gestión más inclusiva y sostenible. 

Estas herramientas son complementarias y se utilizan de manera conjunta para 

obtener una comprensión más completa de los bienes y servicios ambientales. Al 
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aplicar estas herramientas, se promueve una gestión más informada y sostenible 

de los ecosistemas, reconociendo su importancia y valor en términos tanto 

económicos como sociales y ambientales. 

2.4. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN  

Las estrategias de conservación son enfoques y acciones diseñadas para proteger 

y preservar la biodiversidad y los ecosistemas. Las estrategias de conservación se 

refieren a una amplia gama de enfoques e iniciativas destinados a proteger y 

preservar los recursos naturales, la vida silvestre, los hábitats, los ecosistemas y el 

medio ambiente en su conjunto (Boza, 2019). Estas estrategias pueden incluir 

políticas, programas y normativas gubernamentales, así como esfuerzos de 

conservación comunitarios, iniciativas del sector privado y colaboraciones entre 

múltiples partes interesadas (Fracassi et al., 2017).  

Los esfuerzos de conservación pueden dirigirse a proteger hábitats o especies 

específicas, o pueden centrarse en promover prácticas sostenibles y reducir el 

impacto humano sobre el medio ambiente (Hernández et al., 2017). Las estrategias 

específicas de conservación pueden incluir la restauración de hábitats, la 

reforestación, la agricultura y las prácticas pesqueras sostenibles, la gestión de 

áreas protegidas y la promoción de fuentes de energía renovables. Astudillo et al. 

(2019) mencionan que las estrategias de conservación son importantes para 

mantener la salud y el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes, tanto 

humanos como no humanos.  

Mogrovejo (2018) asegura que la aplicación de estrategias de conservación 

eficaces requiere la colaboración entre gobiernos, comunidades locales y otras 

partes interesadas, así como el compromiso de preservar los recursos naturales 

para las generaciones futuras. Estas estrategias se implementan a nivel local, 

regional, nacional e incluso internacional, y buscan asegurar la supervivencia de 

especies, hábitats y servicios ambientales. De acuerdo con Astudillo et al. (2019), 

las principales estrategias de conservación son: 
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● Creación y gestión de áreas protegidas: Esta estrategia implica establecer 

áreas protegidas, como parques nacionales, reservas naturales o santuarios 

de vida silvestre. Estos espacios están destinados a la conservación de la 

biodiversidad y suelen contar con regulaciones específicas para garantizar 

la protección y el manejo adecuado de los ecosistemas. 

● Restauración de ecosistemas degradados: La restauración ecológica es 

una estrategia que busca revertir los impactos negativos en los ecosistemas 

degradados. Esto implica la recuperación de la vegetación nativa, la 

reintroducción de especies clave, la rehabilitación de hábitats y la 

recuperación de procesos ecológicos saludables. 

● Manejo sostenible de recursos naturales: Esta estrategia se enfoca en el 

uso responsable de los recursos naturales, considerando tanto las 

necesidades humanas como la conservación a largo plazo. Incluye prácticas 

como la pesca y la caza sostenibles, la silvicultura responsable, la agricultura 

regenerativa y el manejo adecuado del agua. 

● Conservación ex situ: Esta estrategia implica la conservación de especies 

y diversidad genética fuera de su hábitat natural. Los ejemplos incluyen la 

creación de bancos de semillas, la conservación en viveros, la cría en 

cautiverio y los jardines botánicos. Estas medidas se toman para proteger 

especies en peligro de extinción o en situaciones críticas. 

● Educación y conciencia ambiental: Esta estrategia se centra en la 

sensibilización y educación de las personas sobre la importancia de la 

conservación y la necesidad de tomar medidas para proteger el medio 

ambiente. A través de programas educativos, campañas de divulgación y 

actividades comunitarias, se fomenta la participación y el cambio de 

comportamiento hacia prácticas más sostenibles. 

● Colaboración y cooperación internacional: Dado que muchos desafíos 

de conservación trascienden las fronteras nacionales, la cooperación y 

colaboración internacional son fundamentales. Los acuerdos y convenios 

internacionales, como la Convención sobre la Diversidad Biológica y el 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), promueven la conservación a nivel global 

y facilitan la cooperación entre países. 
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● Integración de la conservación en políticas y planificación: Esta 

estrategia busca incorporar consideraciones de conservación en políticas, 

planificación del uso del suelo y desarrollo económico. Al asegurar que la 

conservación sea considerada en las decisiones y regulaciones, se puede 

minimizar el impacto negativo en los ecosistemas y promover prácticas más 

sostenibles. 
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

Este trabajo de investigación se realizó en el bosque de      transición de CIIDEA 

dentro del Campus Politécnico de la ESPAM MFL ubicado en el cantón Bolívar, 

provincia de Manabí, alrededor de la coordenada 0° 50' 37.13'' latitud Sur y 80° 11' 

31.78'' longitud Oeste. 

 
Figura 3.1. Ubicación del proyecto 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo descriptiva no experimental, centrada en la 

observación y análisis de fenómenos tal como ocurren naturalmente, sin 

manipulación de variables o intervención del investigador, según Loayza (2021). 

Esto permitió comprender cómo los árboles en el estrato arbóreo contribuyen a la 

conservación del ecosistema, recopilando datos y observando fenómenos 

naturales para describir y entender la relación entre los árboles y los bienes y 

servicios ambientales en el área de estudio. 
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El alcance de la investigación es descriptivo, describiendo características de los 

bienes y servicios ambientales identificados en el área, siguiendo a Ramos (2020), 

quien afirma que un estudio descriptivo observa y registra detalladamente lo que 

ocurre en un área, población o situación sin establecer relaciones causales, 

proporcionando una imagen clara y detallada del fenómeno en su contexto natural. 

La investigación tuvo un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y 

cualitativos para una comprensión más completa y profunda de la relación entre el 

estrato arbóreo y la conservación en el área, como señala Campos (2029), que el 

enfoque mixto aprovecha las fortalezas de ambos métodos para entender mejor el 

fenómeno en estudio. 

3.3. DURACIÓN  

Esta investigación tuvo una duración de 18 meses desde su planificación hasta su 

ejecución. 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1. MÉTODOS 

● MÉTODO BIBLIOGRÁFICO: Este método es de gran importancia debido a 

que brinda información relevante de fuentes confiables como revistas 

científicas, artículos y periódicos con el fin de identificar tendencias y nuevas 

áreas de investigación, ya que este método facilitó el desempeño teórico y 

conceptual de la información científica obtenida (Tramullas, 2020). 

● MÉTODO DE CAMPO: Es la recopilación de información utilizada con el fin 

de conocer el área de estudio y saber su estado actual, es decir datos 

necesarios que ayuden a comprender la problemática. Para Sánchez (2018) 

esta es un tipo de investigación utilizada para comprender y encontrar una 

solución a un problema de cualquier tipo en un contexto específico. 

● MÉTODO ANALÍTICO: El método analítico se considera un modelo de 

estudio científico enfocado en la lógica empírica y directa. De acuerdo con 

Quesada y Medina (2020) el método analítico hace uso de la descripción 

generalizada de una realidad para luego realizarla un conocimiento, además, 
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se basa en el supuesto del conocimiento general de la realidad. En este 

sentido, se tomó en cuenta este método debido a que se realizó un análisis 

de la relación que existe entre algunas especies forestales y cómo estas 

pueden ofrecer bienes y servicios ambientales demostrando una realidad la 

cual posteriormente se convierte en un nuevo conocimiento. 

● MÉTODO DESCRIPTIVO: Es un método científico, cuya esencia consiste 

en procedimientos organizados sistemáticamente para la recopilación, el 

análisis primario y la presentación de los datos y sus características, el uso 

de este método, significa el surgimiento de la lingüística como una ciencia 

independiente, además, es uno de los métodos más comunes en la 

investigación (Guevara et al., 2020). En efecto, este método resultó 

fundamental en el desarrollo de este trabajo, debido a que se llevaron a cabo 

procedimientos específicos para describir las variables, lo que permitió 

alcanzar un resultado que posteriormente fue analizado y transformado en 

un nuevo conocimiento. 

3.4.2. TÉCNICAS 

● OBSERVACIÓN:  Esta técnica se usa para implantar una perspectiva un 

poco más profunda dentro del estudio que se quiere realizar, en efecto, se 

propone que la persona que va a investigar evite tener contacto directo con 

los individuos e interacciones, asimismo que los resultados que se obtengan 

no intervengan en el establecimiento de categorías (Meza y Vera, 2022). En 

este caso, esta técnica permitió      visualizar de forma directa las 

características y comportamientos de especies forestales que pueden servir 

como prestadores de bienes y servicios ambientales. 

● ENTREVISTA: La técnica de entrevista es un método ampliamente utilizado 

para recopilar información y obtener información de individuos o grupos a 

través de preguntas directas y conversación. Las entrevistas pueden ser 

estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, dependiendo del nivel 

de formalidad y flexibilidad requerido (Gevara et al., 2020). 
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3.5. VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Bienes y servicios ambientales 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Plan de conservación  

3.6. PROCEDIMIENTO  

3.6.1. FASE I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

BOSQUE DE TRANSICIÓN DEL LOTE 1 

● Actividad 1. Descripción de la situación actual del bosque de transición 

del lote 1 

En este caso, dentro de la descripción ambiental del área de estudio se hizo uso de 

la técnica de la observación ya que se debía visualizar directamente cómo está 

conformado el bosque y cuáles son sus principales características. La toma de 

datos se realizó a través de una ficha de observación descrita en la tabla 3.1., 

misma que fue adaptada para este trabajo. De acuerdo con Arias (2021), la ficha 

de observación es un instrumento de investigación que se utiliza con el objetivo de 

medir, realizar un análisis o evaluación a un objeto, lugar o persona en específico 

de manera que se obtenga información clave sobre el mismo.  

Tabla 3.1. Ficha de observación 

Componente Estado Observación 
Sin intervención humana Con intervención humana No aplica 

     

     

Fuente: Arias (2021) 

● Actividad 2. Identificación de las especies forestales  

Para realizar esta actividad se utilizó como herramienta el inventario forestal en 

donde se consideraron todos los individuos de especies nativas con un Diámetro 
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de Altura al Pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm, tal y como se estipula en el 

Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE, 2023). Un inventario 

forestal implica la recopilación metódica de datos sobre los recursos forestales en 

un área específica. Este proceso permite evaluar el estado actual de dichos 

recursos y proporciona las bases necesarias para el análisis y la planificación, 

elementos fundamentales para una gestión forestal sostenible (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2019). 

Una vez que se realizó el trabajo de campo en el área de estudio se utilizó el Índice 

de Valor de Importancia, que de acuerdo con la metodología de Meza y Vera (2022) 

consiste en medir el DAP a una altura promedio de 1,30 m de las especies que 

tenga un diámetro de 0,25 m, obteniendo así la abundancia, frecuencia y 

dominancia para calcular el índice de valor de importancia. Cabe mencionar que 

estos datos fueron registrados en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Matriz para datos de Índice de Valor de Importancia 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Abundancia Frecuencia Dominancia 

I.V. I 
Abundancia 

absoluta 

Abundancia 
relativa 

(%) 

Frecuencia 
absoluta 

Frecuenci
a relativa 

(%) 

Área 
basal 

Área basal 
relativa 

(%) 

           

           

           

  Fuente: Meza y Vera (2022) 

Para calcular los parámetros de abundancia, frecuencia y dominancia fue necesario 

la utilización de las siguientes ecuaciones: 

● Abundancia relativa 

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐷)#
𝑖𝑛𝑑

𝑚2
=

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
   [1] 

𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐷𝑅) % =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
∗ 100  [2] 
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● Frecuencia relativa 

𝐹𝑅 =  
𝐹𝐴

∑𝐹𝐴
𝑥100[3] 

Donde:  

𝐹𝑅 = frecuencia relativa 

𝐹𝐴 =frecuencia absoluta 

∑FA = sumatoria de la frecuencia absoluta 

● Área basal  

𝐴𝐵 =  
𝜋

4
𝑥𝐷𝐴𝑃2[4] 

Donde: 

𝐴𝐵 = área basal 

𝜋= pi (3.1416) 

DAP= diámetro a la altura del pecho  

● Área basal relativa  

𝐴𝐵𝑅 =  
𝐴𝐵

∑𝐴𝐵
𝑥100[5] 

Donde: 

𝐴𝐵𝑅 = área basal relativa  

𝐴𝐵 = área basal 

∑𝐴𝐵 = sumatoria del área basal  

● Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

𝐼. 𝑉. 𝐼 = 𝐴𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐴𝐵𝑅[6] 
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Donde: 

𝐼. 𝑉. 𝐼 = índice de valor de importancia  

AR = abundancia relativa 

FR = frecuencia relativa 

ABR = área basal relativa  

3.6.2. FASE II. DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES DEL BOSQUE DE TRANSICIÓN DE CIIDEA 

● Actividad 3. Determinación y clasificación de los servicios ambientales  

La determinación de los bienes y servicios se realizó a partir de la identificación de 

las especies arbóreas, utilizando las categorías de clasificación propuesta por 

Cabra (2019), tales como: Servicios de aprovisionamiento, Servicios reguladores, 

Servicios culturales y Servicios de apoyo (tabla 3.3).  

            Tabla 3.3. Matriz de relación de los bienes y servicios ambientales según su tipo. 

Bienes y servicios ambientales (de provisión) 

Especies Bienes Servicios Observación 

    

    

Bienes y servicios ambientales (reguladores) 

Especies Bienes Servicios Observación 

    

    

Bienes y servicios ambientales (culturales) 

Especies Bienes Servicios Observación 

    

    

Bienes y servicios ambientales (de apoyo) 

Especies Bienes Servicios Observación 

    

    

              Fuente: Cabra (2019) 

● Actividad 4. Percepción y priorización de los bienes y servicios 

ambientales con el personal de interés  

Una vez determinados los bienes y servicios ambientales se priorizaron los más 

importantes, para esto se utilizó como herramienta una matriz de puntuación (tabla 
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3.4) misma que fue adaptada de la investigación de Corrales (2007) quien asegura 

que se puede establecer y entender los criterios que manejan los entrevistados al 

momento de evaluar o puntuar los servicios ambientales. Esta matriz se conformó 

por los elementos del tema planteado y elementos necesarios para la obtención de 

la información, y fue aplicada a los encargados del estrato arbóreo del Lote 1 de 

CIIDEA. 

Es decir, se determinaron y clasificaron los bienes y servicios ambientales, los 

cuales se organizaron en la primera fila de una matriz. En las columnas de esta 

matriz se incluyeron los criterios utilizados para evaluar cada uno de los bienes y 

servicios. Estos criterios fueron evaluados mediante una puntuación del 1 al 3, 

como se especifica a continuación: 

● Alto: 3 

● Medio: 2 

● Bajo: 1 

                     Tabla 3.4. Matriz de puntuación. 

                             B y S A  

 

CRITERIOS         

B y SA de 
provisión 

B y SA de 
regulación 

B y SA 
culturales 

B y SA de 
apoyo 

Positivos      

     

     

Total      

Negativos     

     

     

Total      

Total equivalente     

                          Fuente: Corrales (2007) 

Además, se determinó algo más de la percepción del personal de interés sobre los 

bienes y servicios ambientales establecidos a través de la aplicación de una 

entrevista semiestructurada (ver anexo 1). De acuerdo con Guevara et al. (2020) la 

entrevista semiestructurada es un proceso sistemático que se utiliza para recopilar 
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información de una persona. El objetivo de una entrevista puede variar 

dependiendo del propósito y contenido de esta. 

3.6.3. FASE III. PROPUESTA DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE 

CONSERVACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE DE 

TRANSICIÓN DEL LOTE 1 

● Actividad 5. Propuesta de la guía de estrategias de conservación  

Finalmente, una vez determinada la situación y especies forestales en el bosque 

estudiado se realizó una propuesta de una guía de estrategias ambientales que 

cumpla con el objetivo de conservar el recurso forestal tratado, en este caso se 

tomó en cuenta la metodología propuesta por Dueñas y Leones (2022) la cual 

constó, en primer lugar de una matriz (tabla 3.5) que describe las estrategias, 

objetivos, actividades,  área de aplicación, recursos, beneficios, tiempo, 

responsables y financiamiento.   

Tabla 3.5. Matriz de estrategias de conservación. 

Estrategias Objetivos Actividades 
Área de 

aplicación 
Recursos Beneficios Tiempo Responsable Financiamiento 

         

         

Las estrategias ambientales para la conservación forestal propuestas se 

presentaron dentro de una guía para que pueda darse mejor entendimiento, dicha 

guía ostentó el siguiente contenido: 

● ÍNDICE 

● CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

● OBJETIVO 

● CAPÍTULO II. GENERALIDADES 

● CAPÍTULO III. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN  

● CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

● BIBLIOGRAFÍAS 
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL BOSQUE 

DE TRANSICIÓN DEL LOTE 1 

Tabla 4.1.  Ficha de observación de la zona de estudio. 

Componente 
Estado 

Observación Sin interv. 
humana 

Con interv. humana 
N/
A 

Agua   x No se encontraron fuentes hídricas 

Suelo x   El suelo se encuentra libre de desechos sólidos 

Flora  x  
Se evidenciaron zonas donde se ha realizado cortes de 
árboles  

Tras aplicar la ficha de observación, se determinó que la zona está poco 

intervenida, con el suelo libre de desechos sólidos. Respecto a la flora, se observó 

intervención por corte de árboles en ciertas áreas. No se encontraron fuentes 

hídricas en el área. Al realizar el trabajo de campo enfocado en la sistematización 

de datos a través de un inventario, se registraron los siguientes datos: 

Tabla 4.2. Índice de Valor de Importancia en la zona de estudio 

Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Abundancia Frecuencia  Dominancia 

I.V.I. 
Abundan

cia 
absoluta 

Abund
ancia 
relativ

a 

Frecuen
cia 

absoluta 

Frecuen
cia 

relativa 

Área basal 
absoluta 

Área basal 
relativa 

Anacardiaceae 
Loxopteriginum 

huasango 
Hualtaco 2 0,090 0,2 0,09 0,009 1,48 1,66 

Bignoniaceae 
Tabebuia 
billbergii 

Guayacán 17 0,765 1,5 0,76 0,011 1,81 3,34 

Bignoniaceae 
Crescentia 

cujete 
Mate 6 0,270 0,5 0,27 0,018 2,96 3,50 

Bixacesae 
Cochlospermum 

vitifolium 
Bototillo 

26 
1,170 2,4 1,17 

0,052 
8,55 10,89 

Bombacaceae 
Pseudobombax 

ellipticum 
Coquito 2 0,090 0,2 0,09 0,013 2,14 2,32 

Boraginaceae Cordia lutea Moyuyo 9 0,405 0,8 0,40 0,016 2,63 3,44 

Caesalpiniacea
e 

Caesalpinia 
glabrata 

Cascol 4 0,180 0,4 0,18 
0,019 

3,13 3,48 

Cannabaceae 
Trema 

micrantha 
Cerezo 14 0,630 1,3 0,63 

0,012 
1,97 3,23 

Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñón 65 2,924 5,9 2,92 0,015 2,47 8,32 

Urticaceae Cecropia peltata Guarumo 1 0,045 0,1 0,04 0,011 1,81 1,90 

Sapindaceae 
Sapindus 
saponaria 

Jaboncillo 15 0,675 1,4 0,67 
0,013 

2,14 3,49 
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Muntingiaceae 
Muntingia 
calabura 

Frutillo 24 1,080 2,2 1,08 
0,011 

1,81 3,97 

Moraceae 
Ficus jacobii 
Vázq. Avíla. 

Matapalo 1 0,045 0,1 0,04 
0,010 

1,64 1,73 

Fabaceae 
Prosopis 
juliflora 

Algarrobo 
220 

9,897 20,0 9,90 
0,038 

6,25 26,04 

Fabaceae 
Centrolobium 
ochroxylum 

Amarillo 
5 

0,225 0,5 0,22 
0,013 

2,14 2,59 

Fabaceae 
Machaerium 

millei 
Cabo de 
hacha 46 

2,069 4,2 2,07 
0,022 

3,62 7,76 

Fabaceae 
Bauhinia 
aculeata 

Espino 
blanco 130 

5,848 11,8 5,85 
0,010 

1,64 13,34 

Fabaceae 
Pseudosamane
a guachapele 

Guachape
li 729 

32,794 66,3 32,79 
0,015 

2,47 68,05 

Fabaceae 
Caesalpinia 

spinosa 
Guarango 

1 
0,045 0,1 0,04 

0,016 
2,63 2,72 

Fabaceae 
Schizolobium 

parahyba 
Pachaco 

10 
0,450 0,9 0,45 

0,029 
4,77 5,67 

Fabaceae 
Samanea 

saman 
Samán 

98 
4,408 8,9 4,41 

0,076 
12,50 21,32 

Fabaceae 
Geoffroea 
spinosa 

Seca 
5 

0,225 0,5 0,22 
0,087 

14,31 14,76 

Fabaceae 
Pithecellobium 

dulce 
Tierra de 

monte 1 
0,045 0,1 0,04 

0,022 
3,62 3,71 

Fabaceae 
Gliricidia 
sepium 

Yuca de 
ratón 124 

5,578 11,3 5,58 
0,013 

2,14 13,29 

Fabaceae 
Erythrina 
Velutina 

Pepito 
colorado 1 

0,045 0,1 0,04 
0,024 

3,95 4,04 

Polygonaceae 
Triplaris 

cumingiana 
Fisch 

Fernán 
Sánchez 

1 
0,045 0,1 0,04 

0,015 
2,47 2,56 

Malvaceae 
Guazuma 
ulmifolia 

Guasmo 
666 

29,960 60,5 29,96 
0,018 

2,96 62,88 

Total 2223 
100,00

0 202 100,000 202 
100,00 

300,00 

Como se evidencia en la tabla 4.1, se identificaron un total de 2224 individuos, las 

familias que presentaron la mayor abundancia (fila naranja) fueron la Fabaceae y 

la Malvaceae; dentro de la Fabaceae, las especies más notables fueron el 

Guachapelí (Albizia guachapele), con 729 individuos, y el Algarrobo (Ceratonia 

siliqua) con 220 individuos. En el caso de la familia Malvaceae, la única especie 

registrada fue el Guasmo (Guazuma ulmifolia), con un total de 666 individuos. Por 

otra parte, las familias con mayor dominancia (fila celeste), fueron nuevamente la 

Fabaceae y la Bixaceae. En cuanto a la Fabaceae, las especies que destacaron en 

términos de dominancia fueron la Seca (Geoffroea spinosa) y el Samán (Samanea 

saman), con áreas basales relativas del 14,31% y 12,50%, respectivamente. En el 

caso de la familia Bixaceae, la única especie identificada fue el Bototillo 

(Cochlospermum vitifolium), con un área basal relativa del 8,55%. 
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Figura 4.1. Interpretación gráfica del Índice de Valor de Importancia 

Para una mejor interpretación, en la figura 4.1 se presentan los datos resultantes 

del cálculo del Índice del Valor de Importancia, se encontró que las cuatro especies 

con el mayor porcentaje fue el Guachapelí con el 68,05%, seguido del Guasmo con 

el 62,88%, el Algarrobo con el 26,04% y el Samán con el 21,32%.  

Pionce et al. (2018) indican que, desde la leña que proporciona calor en los hogares 

hasta los postes que sustentan construcciones rurales y las artesanías que reflejan 

la destreza local, el guasmo se erige como un recurso inestimable en la vida diaria. 

No menos importante es su contribución al sector ganadero, donde sus hojas, flores 

y frutos se convierten en valiosas fuentes de forraje. En entornos rurales, donde la 

disponibilidad de alimento para el ganado es crucial, el guasmo desempeña un 

papel vital en la seguridad alimentaria. 
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Según lo destacado por Caballero et al. (2022) en el caso del Algarrobo, su forraje 

y producción de frutos se destacan como beneficios directos significativos tanto 

para las comunidades rurales como para el ecosistema en su conjunto. Este árbol 

no solo ofrece un servicio ecosistémico directo al proporcionar forraje, que es 

esencial para el ganado y otros animales, sino que también desempeña un papel 

crucial en la promoción de la salud del ecosistema de varias maneras, previniendo 

la erosión del suelo al fijarlo, lo que ayuda a mantener la estabilidad de los terrenos 

y evita la pérdida de nutrientes. 

En lo que corresponde al Samán, Hernández et al. (2019) manifiestan que este 

árbol despliega su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, 

mejorando su fertilidad y contribuyendo a la salud del ecosistema. Su participación 

en sistemas silvopastoriles, mediante la provisión de sombra y su integración con 

el pastoreo, destaca su contribución a la mejora de la productividad y sostenibilidad 

de las áreas de pastoreo. Al igual que el Guasmo, el Samán se convierte en un 

proveedor crucial de forraje para el ganado a través de sus hojas, flores y frutos. 

4.2. DETERMINACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES DEL BOSQUE DE TRANSICIÓN DE CIIDEA 

Una vez identificadas las especies arbóreas en la zona de estudio, se realizó una 

clasificación de estas de acuerdo con los bienes y servicios ambientales de 

provisión, reguladores, culturales y de apoyo.  

                Tabla 4.3. Bienes y servicios ambientales de provisión. 

Bienes y servicios ambientales (de provisión) 

Especies Bienes Servicios Observación 

Hualtaco  Madera Construcción (encofrado)  

Guayacán Madera de calidad Construcción de casas  

Mate Madera 
Elaboración de complementos 

de carga 

Se utiliza para realizar 
monturas para animales de 

carga y antiguamente 
realizaban cachas para los 

machetes 

Bototillo 
Combustible de 

madera 
Leña y construcciones rurales  

Coquito 
Madera para objetos 

artesanales 
Construcciones rurales y 

artesanales 
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Cascol Frutas y hojas 
Alimento para ganado bovino, 

porcino y caprino 
 

Cerezo 
Madera para leña, 

elaboración de sogas, 
frutos 

Alimento para aves (frutas), 
alimentación para animales 

(hojas) 
 

Piñón Frutas 
Alimento para aves y 

mamíferos 
 

Guarumo Frutos y hojas 
Alimento para vertebrados e 

invertebrados 
 

Jaboncillo Madera Construcciones (Encofrado)  

Frutillo Madera, fruta 
Construcciones (Encofrado), 

alimento para aves 
 

Matapalo Madera Construcción (Encofrado)  

Algarrobo 
Madera de buena 

calidad 
Construcciones de casas 

rurales 
 

Amarillo Madera, fruta 
Construcciones, alimento para 

algunos roedores (ardillas) 
 

Cabo de hacha 
Madera, hojas, flores 

y fruto 

Construcciones robustas, 
alimento para ganado caprino y 

vacuno 
 

Espino blanco Combustible Leña  

Guachapelí Madera, combustible Construcciones, leña  

Guarango Madera, Frutas 
Construcción, aplicación 

industrial del fruto 
 

Pachaco Madera, pulpa 
Construcciones de casas 

rurales y elaboración de papel 
 

Samán Madera Construcción de casas rurales  

Seca Combustible, madera Leña, construcción  

Tierra de monte Hojas Nutrientes para el suelo  

Yuca de ratón Madera, combustible 
Construcciones de casas 

rurales y leña 
 

Pepito colorado Madera Construcciones artesanales  

Fernán Sánchez Madera Construcciones de mueblerías  

Guasmo 
Madera, combustible, 

frutas 

Construcción de instrumentos 
musicales, leña, alimento para 

ganado 
 

Según la tabla previo, los bienes y servicios de provisión más destacados incluyen 

principalmente la madera utilizada en la construcción de casas o equipos 

artesanales. Estos bienes y servicios se obtienen principalmente de especies como 

el Hualtaco, Guayacán, Mate, Bototillo, Coquito, Cerezo, Jaboncillo, Frutillo, 

Matapalo, Algarrobo, Amarillo, Fernán Sánchez, Pepito Colorado, Yuca de ratón y 

Cabo de hacha. Esta observación se alinea con las conclusiones de Vargas et al. 

(2019) quienes resaltan que los árboles maderables presentes en los bosques 

tropicales constituyen una valiosa fuente de materia prima. Según la investigación 

de Zambrano y Zamora (2023) este tipo de recursos forestales desempeñan un 

papel esencial en la fabricación de herramientas y viviendas en las comunidades 

rurales.  
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Además según lo destacado por Cruz et al. (2024) ciertos bienes como frutas y 

hojas cumplen la función de alimento para diversos animales, tanto vertebrados 

como invertebrados, incluyendo ganado bovino, porcino, caprino y aves. Estos 

servicios provienen mayormente de especies como Piñón, Guarumo, Cojojo, 

Guarango, Tierra de monte y Guasmo. Según la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020) Otro aspecto 

destacado es la contribución de algunas especies al suministro de combustible, 

particularmente la leña utilizada para cocinar en los hornos tradicionales de la zona 

rural.  

Tabla 4.4. Bienes y servicios ambientales reguladores. 

Bienes y servicios ambientales (reguladores) 

Especies Bienes Servicios Observación 

Hualtaco 
Raíces, hojas, tallo, 

ramas 
Captura de carbono  

Guayacán 
Sombra, ramas, 

raíces, hojas 
Regulación térmica, Captura de 

carbono, Control de erosión 
 

Bototillo Árbol 
Con potencial para reforestación y 
restauración de suelos degradados 

 

Cerezo Árbol 
Con potencial para reforestación y 
restauración de zonas degradadas 

 

Piñón Raíces 
disminución de la erosión y 

favorecer la infiltración del agua 
 

Guarumo Sombra Regulación térmica  

Jaboncillo Sombra Regulación térmica  

Matapalo Sombra Regulador térmico  

Algarrobo Sombra Regulador térmico  

Guachapelí Sombra, raíces Regulador térmico, regulador fluvial  

Samán Ramas, hojas Regulador térmico  

Pepito colorado Ramas, hojas Cortinas rompevientos 
Ayuda a regular la velocidad 

del viento 

Fernán Sánchez Raíces Regulador fluvial 
Ayuda a mantener las 
cuencas hidrográficas 

Como se muestra en la tabla anterior, las especies incluidas en los bienes y 

servicios ambientales reguladores se encuentran el Hualtaco, Guayacán, Bototillo, 

Cerezo, Piñón, Guarumo, Jaboncillo, Matapalo, Algarrobo, Guachapelí, Samán, 

Pepito Colorado y Fernán Sánchez.  Para Frías et al. (2021) y Mora y Vásquez 

(2023) estas especies a través de sus raíces, hojas, tallos y ramas brindan servicios 

como la captura de carbono, regulación térmica, controlan la erosión, tienen 

potencial para la reforestación en áreas degradadas, ayudan a amortiguar las 
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fuertes ráfagas de viento y también son óptimas para el cuidado y mantenimiento 

de cuencas hidrográficas (en el caso del matapalo y Fernán Sánchez).  

De acuerdo con REDFOR.ar (Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal, 

2020) la presencia de bosques ha sido reconocida como una medida eficaz para 

proteger contra inundaciones y erosión. Las raíces de los árboles desempeñan un 

papel crucial en la estabilización del suelo, contribuyendo significativamente a 

prevenir deslizamientos y la pérdida de suelo. Núñez (2022) indican que en 

comparación con otros entornos, los ecosistemas forestales exhiben una capacidad 

notablemente superior para mitigar inundaciones.  Para Mortos et al. (2020) esto se 

debe, en parte, a que la cobertura vegetal intercepta una porción de la lluvia y al 

hecho de que el suelo presenta una alta capacidad de infiltración y retención. 

Tabla 4.5. Bienes y servicios ambientales culturales. 

Bienes y servicios ambientales (culturales) 

Especies Bienes Servicios Observación 

Hualtaco Hojas, madera Medicina, procesos artesanales  

Guayacán Flores 
Valor estético para turismo y áreas 

recreativas 
 

Mate Frutas, hojas 
Recipientes artesanales, Medicina 

tradicional 

Con la fruta se puede hacer 
recipientes (“mateancho”) y 

medicina tradicional. 

Bototillo 
Árbol, corteza, hojas, 

frutas 

Medicina tradicional, tinte para ropa 
de algodón, Cercas vivas y 
ornamental exótica (bonsai) 

 

Coquito Hojas y tallo Medicina tradicional y Ornamental  

Muyuyo Hojas, fruta y tallo 
Medicina tradicional, Cercas vivas, 

Goma tradicional y cosméticos 
artesanales 

 

Cerezo Hojas y frutas Medicina tradicional  

Piñón Frutas y hojas 
Jabones artesanales (frutas) 
medicina tradicional (hojas) 

 

Jaboncillo Frutas Jabones artesanales  

Algarrobo Árbol 
Símbolo de veneración y respeto 

(presente en canciones, leyendas y 
cuentos) 

 

Espino blanco Flores, hojas Medicina tradicional  

Guachapelí Semillas Elaboración de bebidas alcohólicas  

Seca Sombra, hojas Ornamental, medicina tradicional  

Yuca de ratón Árbol Cerca viva  

Pepito colorado Frutos Medicina tradicional  

Dentro de la categoría de bienes y servicios culturales, se destacan diversas 

especies como el Hualtaco, Guayacán, Mate, Bototillo, Coquito, Muyuyo, Cerezo, 

Piñón, Cojojo, Jaboncillo, Algarrobo, Espino blanco, Guachapelí, Seca, Yuca de 
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ratón y Pepito colorado. Estas especies desempeñan un papel esencial en la 

medicina tradicional, especialmente en contextos rurales. Además, sus frutos son 

empleados para la confección de jabones artesanales, la elaboración de bebidas 

alcohólicas y productos cosméticos (Aguirre, 2012; Grijalva y Quezada, 2014; Ulloa 

y Mori, 2020).  

Incluso, suelen ser utilizadas como cercas vivas, resaltando así su versatilidad y 

contribución a diversas prácticas culturales y económicas. De hecho, según Burgos 

et al. (2016) las especies arbóreas no solo contribuyen a la salud del ecosistema, 

sino que también enriquecen la vida humana al proporcionar servicios ambientales 

culturales que fortalecen la conexión entre las personas y la naturaleza. Su 

preservación y gestión adecuada son esenciales para mantener estos beneficios a 

lo largo del tiempo. 

Tabla 4.6. Bienes y servicios ambientales de apoyo. 

Bienes y servicios ambientales (de apoyo) 

Especies Bienes Servicios Observación 

Hualtaco Árbol 
Contribuye al mantenimiento de la 

biodiversidad y Conservación de agua 

Absorción y liberación 
de agua a través de 

sus raíces 

Guayacán Ramas y hojas Hábitat para la biodiversidad  

Bototillo Árboles Sociable con sistemas agroforestales  

Piñón Néctar Alimento para Apis mellifera y otras 
especies de abejas sin aguijón. 

 

Guarumo Raíces Fitorremediación de metales pesados 
(Hg) 

 

Matapalo Raíces Conservación de agua 
Absorción y liberación 
de agua a través de 

sus raíces 

Algarrobo Árbol  Hábitat de insectos y aves  

Cabo de hacha Árbol  Aplicación en Sistemas agroforestales. Fijación de nitrógeno 

Guachapelí Árbol Recuperación de suelos  Fijación de nitrógeno  

Guarango  Árbol  Recuperación de la fertilidad de suelo  Fijación de nitrógeno 

Samán Corteza y ramas 
Hogar para especies de bromelias, 
orquídeas, cactus, helechos y otras 

epífitas. 

 

Seca Árbol Mantenimiento de la biodiversidad  

Pepito colorado Ramas, hojas Sombra para cafetales  

Finalmente, para los bienes y servicios de apoyo se encontró que las especies 

identificadas como el Hualtaco, Guayacán, Bototillo, Piñón, Guarumo, Matapalo, 

Algarrobo, Cabo de hacha, Guachapelí, Guarango, Samán, Seca y Pepito colorado 

contribuyen a la conservación de la biodiversidad ya que en sus ramas y corteza 
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albergan diversas especies de animales y plantas (Boza, 2019; Molina et al., 2022), 

asimismo algunas de estas especies son potencialmente sociables con sistemas 

agroforestales, ayudan a mantener las cuencas hidrográficas y cumplen con la 

función de fijar nutrientes al suelo y capacidad de fitorremediación de metales 

pesados (en este último caso el guarumo) (Vidal, 2009). 

Con base a la información antes establecida, se realizó la priorización de los bienes 

y servicios ambientales ofrecidos por el bosque, en donde se tomó la opinión del 

personal encargado del bosque, en este caso, el Técnico César Pinargote, 

encargado del personal de campo y Ph.D. Lizardo Reyna, coordinador de CIIDEA, 

quienes a través de la siguiente matriz de evaluación priorizaron algunos bienes y 

servicios ambientales: 

Tabla 4.7. Priorización de bienes y servicios ambientales. 
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Beneficio 
económico 

3 3 0 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 

Reconocimi
ento de la 

zona 
1 1 0 2 2 2 2 2 0 3 2 2 2 2 

Suelos 
sanos  

0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 

Diversidad 
genética  

3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 

Recuperaci
ón de 
suelos  

1 0 3 2 0 3 0 0 1 1 2 3 2 3 

Total 
Criterios 
positivos 

8 7 9 7 5 11 8 8 3 13 10 11 10 11 

Deforestaci
ón  

3 3 0 0 0 3 1 2 0 3 1 0 0 0 



32 

 

Intervención 
antropogéni

ca  
1 1 2 0 0 3 2 3 1 3 1 1 1 1 

Generación 
de residuos 

sólidos  
0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2 2 

Desequilibri
o de la 

diversidad  
3 1 0 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 

Total 
Criterios 

negativos 
7 6 2 0 5 8 5 7 1 12 3 1 3 3 

Total 
equivalente 

1 1 7 7 5 3 3 1 2 1 7 10 7 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de Corrales (2007) 

 
Figura 4.2. Interpretación de la priorización de bienes y servicios ambientales. 

La figura anterior proporciona una clara perspectiva de la eficacia de los diferentes 

servicios ambientales evaluados. Destaca que la sociabilidad entre las especies 

con sistemas agroforestales obtuvo la puntuación más alta, alcanzando 10 puntos, 

resaltando la importancia de la interacción positiva entre las especies en entornos 

agroforestales, promoviendo la biodiversidad y la sostenibilidad. Asimismo, se 
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observa un destacado desempeño en servicios como el potencial para la 

fitorremediación (para el caso del guarumo), que recibió una puntuación de 8, de 

manera que se destaca la versatilidad y el valor ecológico de estas especies en 

entornos específicos. Según Pacheco (2021) especies como el Guarumo han 

demostrado ser capaces de remover entre el 15.7% y 33.7% del Hg de suelos 

contaminados 

Con 7 puntos cada uno, se encuentran servicios cruciales como la fijación de 

nutrientes, la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y la provisión 

de alimentos para animales a través de frutas, flores y hojas. Concordando con 

Cañizares et al. (2022) estos resultados resaltan la multifuncionalidad de estas 

especies en la promoción de suelos saludables, la protección de la diversidad 

biológica y la mitigación del cambio climático. Por otro lado, servicios como la 

regulación térmica (5 puntos) muestran un desempeño moderado. Poveda et al. 

(2021) afirman que, cuando los árboles interceptan la luz solar, disminuyen la 

amplitud térmica del lugar porque las copas de los árboles proporcionan sombra y 

el proceso de evapotranspiración consume calor. 

Los servicios ambientales que aporta el estrato arbóreo del Lote 1 de CIIDEA 

demuestra la importancia de mantener todas estas especies en su lugar para 

ayudar a mitigar los impactos de las actividades antropogénicas que en la 

actualidad, son la principal causa del cambio climático. De hecho, de acuerdo con 

Dobbs et al. (2019) las especies arbóreas se destacan por ayudar en el ahorro de 

energía, la generación de sombra, la reducción de la intensidad del viento, la 

disminución de contaminantes del aire y ruido, la creación de hábitats para la 

biodiversidad y el incremento en la captación de agua de lluvia.  

Por su parte, Nieto (2019) asegura que los árboles desempeñan un papel esencial 

al ofrecer servicios ambientales cruciales, como la captación de agua y la 

producción de oxígeno. Además, contribuyen activamente a prevenir la erosión del 

suelo y a reducir los escurrimientos e inundaciones. Moreno et al. (2024) añaden 

que su capacidad para capturar y almacenar dióxido de carbono (CO2) no solo 

beneficia el entorno local, sino que también desempeña un papel crucial en la 

mitigación del cambio climático.  
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Por otro lado, como se estipuló en la metodología, se realizó una entrevista, misma 

que se resume en las siguientes respuestas: 

Tabla 4.8. Resultados de la entrevista 

Preguntas 
Respuestas 

Técnico César Pinargote Ph.D. Lizardo Reyna 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área? 
6 años en el área de CIIDEA 5 años en el área de 

CIIDEA 

¿Qué es lo que más aprecia de trabajar en el área? Los conocimientos adquiridos La biodiversidad del 
bosque  

¿Qué considera usted que le ha ofrecido el bosque? 
Paisajes, ambiente saludable y 
biodiversidad 

Recursos maderables, 
ambiente sano y 
nuevos conocimientos. 

¿Cuáles son los bienes y servicios ambientales que 
consideras más relevantes en tu entorno o comunidad? 

Aire limpio, alimento, 
biodiversidad, madera 

Biodiversidad, madera 

¿Cuál considera usted que es el mayor problema de la 
zona? 

Falta de conservación  
Inexistencia de un 
control de tala de 
árboles. 

Ambos entrevistados tienen una experiencia considerable, con 6 y 5 años 

respectivamente, lo cual les proporciona una base de conocimiento y observación 

sobre el área, en este sentido, las respuestas de ambos entrevistados mencionan 

que valoran el conocimiento adquirido en campo así como la biodiversidad del 

bosque y los recursos que brinda. Esto se justifica con lo mencionado por 

Woodcock et al. (2020) pues consideran que los bosques no solo contribuyen a 

mantener un entorno saludable y lleno de biodiversidad, sino que también 

representan una fuente valiosa de conocimiento debido a la diversidad de especies 

presentes, que puede ser de gran interés científico. 

Dentro de los beneficios que ofrece el bosque, los entrevistados estuvieron de 

acuerdo con la biodiversidad, ambiente saludable y recursos como la madera, lo 

que quiere decir que el bosque es valorado tanto por sus contribuciones a la calidad 

de vida como por su capacidad para ofrecer recursos tangibles y oportunidades de 

aprendizaje, en consecuencias estos beneficios son traducidos a los bienes y 

servicios ambientales que el bosque provee y que los entrevistados consideran 

importantes. Y es que según Arellanos y Palacios (2022) muchos de los bienes y 

servicios que provienen de los bosques, como productos maderables y no 

maderables, se comercializan en mercados estructurados tanto a nivel local como 

internacional.  
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Finalmente, ambos entrevistados identifican problemas relacionados con la 

conservación del bosque. El primer entrevistado señala la falta de conservación 

como el mayor problema, mientras que el segundo se enfoca específicamente en 

la inexistencia de un control de tala de árboles. Aunque ambos comparten una 

preocupación por la sostenibilidad del bosque, la respuesta del segundo 

entrevistado destaca un aspecto concreto y urgente de la gestión forestal, lo cual 

Politi y Rivera (2019) consideran un equilibrio entre la explotación y conservación, 

ya que, sin directrices sostenibles, hay riesgo de agotar los recursos forestales, 

llevando a la conversión de los bosques a usos de tierra más rentables (Politi y 

Rivera, 2019). 

4.3. PROPUESTA DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE 

CONSERVACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE 

DE TRANSICIÓN DEL LOTE 1 

 

Figura 4.3. Portada de la Guía. 
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5. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      

5.1. CONCLUSIONES 

● El Lote 1 de CIIDEA, a pesar de las intervenciones humanas leves, mantiene 

una notable diversidad arbórea, con una significativa presencia de las 

familias Fabaceae y Malvaceae. Las especies Guachapelí, Guasmo, 

Algarrobo y Samán son particularmente importantes para el ecosistema, 

como lo indican sus altos valores de IVI. En efecto, existe la necesidad de 

continuar con prácticas de conservación y manejo sostenible para preservar 

la biodiversidad y la salud ecológica de esta área forestal. 

● En el contexto de los bienes y servicios identificados en el estrato, resalta el 

potencial significativo de ciertas especies para integrarse socialmente en 

sistemas agroforestales, así como para desempeñar roles clave en la fijación 

de nutrientes, conservación de la biodiversidad, captura de carbono, 

fitorremediación, y la provisión de alimentos para la fauna a través de frutas, 

flores y hojas. Asimismo, estas especies contribuyen al suministro de 

recursos para la medicina tradicional, la conservación del suelo, la 

producción de madera combustible y la elaboración de confecciones 

artesanales. 

● Se elaboró una guía integral de estrategias para la conservación ambiental, 

la cual se ha estructurado considerando los principales bienes y servicios 

proporcionados por el estrato arbóreo. Al considerar los principales bienes y 

servicios que proporcionan estos ecosistemas, la guía no solo busca 

preservar la biodiversidad y la salud ecológica, sino que también apunta a 

mitigar los efectos del cambio climático. La implementación de estas 

estrategias asegurará la continua disponibilidad de estos vitales recursos, 

subrayando la importancia de un manejo forestal consciente y sostenible. 

5.2. RECOMENDACIONES  

• Implementar prácticas de manejo forestal sostenible conforme la evidencia 

de intervenciones leves y la importancia de especies claves según el Índice 
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de Valor de Importancia, incluyendo la adopción de técnicas de tala selectiva 

y la promoción de la regeneración natural con especial atención en las 

especies destacadas como Guachapelí, Guasmo, Algarrobo y Samán. 

Asimismo, se ejecuten monitoreos periódicos para evaluar el impacto de 

dichas intervenciones en el tiempo. 

• Promover la integración de las especies más representativas de la zona 

(Guachapelí, Guasmo, Algarrobo y Samán) en programas de agroforestería 

y reforestación, fomentando la diversidad biológica y los beneficios 

ambientales asociados. La sensibilización y participación comunitaria son 

clave para garantizar la protección y uso sostenible de estas especies. 

Además, de la creación de programas educativos sobre las propiedades 

medicinales y artesanales de estas especies para fortalecer la relación entre 

la comunidad y su entorno natural. 

● Establecer colaboraciones interdisciplinarias con expertos en manejo 

forestal, ecología y cambio climático. La implementación de estas 

estrategias acompañarlas de programas de capacitación para la comunidad 

local, resaltando la importancia de su participación en la conservación. 

Asimismo, es esencial realizar revisiones periódicas de la guía para adaptar 

las estrategias según la evolución de las condiciones ambientales y los 

conocimientos científicos emergentes. 
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ANEXO 1. MODELO DE ENTREVISTA AL PERSONAL DE INTERÉS 

   

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE INTERÉS 
Investigadores responsables: Loor Rosado Gerardo Rogelio 

Tutor responsable: Ing. Verónica Vera Villamil, M. Sc. 

Tipo de investigación: Trabajo de Integración Curricular “Determinación de bienes y servicios ambientales del estrato 
arbóreo para estrategias de conservación en el lote 1 de CIIDEA” 

Objetivo II: Establecer los bienes y servicios ambientales del bosque de transición de CIIDEA. 

Actividad II: Determinación y clasificación de los bienes y servicios ambientales 

 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área? 

 

 

¿Qué es lo que más aprecia de trabajar en el área? 

 

 

¿Qué considera usted que le ha ofrecido el bosque? 

 

 

¿Cuáles son los bienes y servicios ambientales que consideras más relevantes en tu entorno o comunidad? 

 

 

¿Cuál considera usted que es el mayor problema de la zona? 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2. MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS Y ESPECIES 

Anexo 2.1. Distribución de las familias Arcadiaceae, Bombaceae, Caesalpiniaceae, Urticaceae, Moraceae, Polygonacea 
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Anexo 2.2. Distribución de las familias Sapindaceae, Boraginaceae, Cannabaceae 
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Anexo 2.3. Distribución de las familias Bixaceae, Malvaceae, Muntigiaceae 
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Anexo 2.4. Distribución de las especies de la familia Fabaceae 

 



 

ANEXO 5. GUÍA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
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ANEXO 4. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Anexo 3.1. Aplicación de la entrevista 

 

Anexo 3.2. Equipo de trabajo 
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