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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los bosques montanos son ecosistemas con biodiversidad única, sin embargo, no 

existen registros de los caracteres fenológicos de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.  Debido a factores climáticos y el manejo incorrecto 

de los recursos han provocado alteraciones en las fenofases vegetativa y reproductiva de 

estas especies forestales nativas. La presente investigación tuvo como objetivo principal 

desarrollar un estudio fenológico con base al conocimiento local y técnico de Saurauia 

tomentosa (Kunth) Spreng. y Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. en dos comunidades de 

la provincia de Imbabura. La metodología es descriptiva la cual consiste en caracterizar 

fenotípicamente según Samaniego et al. (2015) y fenológicamente aplicando la 

metodología de Fournier (1974) y desarrollar el calendario fenológico de Saurauia 

tomentosa y Hieronyma macrocarpa en base al conocimiento ancestral. El 

comportamiento vegetativo de S. tomentosa en las dos comunidades presenta similitudes 

debido a que esta fase comienza en septiembre, la fenología reproductiva existe 

diferencias significativas debido a la ubicación geográfica y factores climáticos de las 

comunidades. Hyeronima macrocarpa en cuanto a la fenología vegetativa y reproductiva 

se registraron diferencias significativas debido a factores climáticos como la precipitación 

y temperatura. Estas especies al pertenecer a un bosque montano presentan una fenología 

vegetativa similar de acuerdo al estudio de la investigación debido a que se encuentran 

en un bosque en el cual la vegetación se caracteriza por ser perennifolia y presentar un 

clima cálido. 

Palabras clave: fenología, caracteres climáticos, conocimiento ancestral 
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ABSTRACT 

 
Montane forests are ecosystems with unique biodiversity, however, there are no 

records of the phenological characters of Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. and 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. Due to climate change and poor resource management 

have caused alterations in the vegetative and reproductive phenophases of these native 

forest species. The main objective of this research was to develop a phenological study 

based on local and technical knowledge of Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. and 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. in two communities in the province of Imbabura. The 

methodology is descriptive which consists of characterizing phenotypically according to 

Samaniego et al. (2015) and phenologically applying the methodology of Fournier (1974) 

and developing the phenological calendar of Saurauia tomentosa and Hieronyma 

macrocarpa based on ancestral knowledge. The vegetative behavior of S. tomentosa in 

the two communities shows similarities due to the fact that this phase begins in 

September, the reproductive phenology has significant differences due to the 

geographical location and climatic factors of the communities. Hyeronima macrocarpa 

in terms of vegetative and reproductive phenology there were significant differences due 

to climatic factors such as precipitation and temperature. These species, belonging to a 

montane forest, have a similar vegetative phenology according to the research study 

because they are found in a forest in which the vegetation is characterized by being 

evergreen and having a warm climate. 

 
Keywords: phenology, climatic characteristics, ancestral knowledge 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema de investigación. 
 

1.1.1 Problemática a investigar 

Los bosques montanos según  Lozano, (2015) se identifican como ecosistemas con 

una biodiversidad única y con la función especial de regular y conservar fuentes de agua 

debido a la presencia de niebla. Las especies Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. se encuentran en los ecosistemas boscosos nativos de 

la Sierra los cuales presentan neblina en asociación con otras especies epifitas y bambú 

del género Chusquea en sitos donde se pueden evidenciar alteraciones (Prado y 

Valdebenito, 2000). 

El motilón Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. es una especie forestal con fuste 

cilíndrico, el cual posee una copa con múltiples ramificaciones, su madera presenta una 

coloración rojiza y de gran durabilidad, no obstante, es poco estudiada dentro del ámbito 

fenológico, pertenece al bosque montano del norte de la región Sierra, de gran 

importancia ecológica, económica y social. Por la obtención de productos forestales sean 

estos de interés maderero o no madereros; un ejemplo, son sus frutos, los cuales sirven 

de alimento para aves y sus hojas constituyen forraje para el sustrato o alimento del 

ganado bovino (Patiño, 2022).  

Ulloa y Moller, (1994) caracteriza a las especies del género Saurauia como una 

especie arbórea que presenta pubescencias y su florescencia está compuesta por pétalos 

blancos y pocos estambres. Según Mahecha, (1997) son utilizados para la formación de 

cercas vivas además pueden jugar papel fundamental en la conservación de recursos 

hídricos por su contribución con materia orgánica al suelo son arbustos que en su mayoría 

es encuentran en bosques montanos , no obstante, existe escasa información en la cual 

describa las épocas de floración y fructificación. Según Muñóz, (2011) S. tomentosa es 

abundante en entornos donde existe gran conjunto de magnesio y materia orgánica 

presenta un follaje la mayor parte del año, y la floración se evidencia todo el año. 
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De acuerdo con Cabrera, (2016) el registro de caracteres fenológicos de especies 

forestales nativas es fundamental para determinar el rol que desempeñan dichas especies 

en un ecosistema, debido a que el estudio de esta ciencia podría ser útil como un indicador 

de los distintos cambios climáticos. 

En la actualidad debido al cambio climático y el mal manejo de los recursos naturales 

se han provocado alteraciones en las fases fenológicas de Saurauia tomentosa (Kunth) 

Spreng. y Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. en especial en lo que respecta a las fenofases 

brote, caída de hojas, floración, fructificación y obtención de semillas. No obstante, existe 

conocimiento ancestral acerca de estos procesos biológicos periódicos de las especies 

mencionadas anteriormente. Por lo que es fundamental transformar ese conocimiento 

ancestral en información científica técnica, el cual será de gran ayuda para obtener 

semillas y así aportar a su propagación. 

 

1.1.2 Formulación del problema de investigación. 

 

La información fenológica estructurada del moquillo (Saurauia tomentosa (Kunth) 

Spreng.) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.) a partir del conocimiento local 

es deficiente, en especial de sus fenofases vegetativa y reproductiva. 

1.2 Justificación   

En la sierra ecuatoriana existen diferentes tipos de ecosistemas, entre ellos los bosques 

que albergan especies valiosas tomando en cuenta el punto de vista económico, ecológico 

y social, es el caso del motilón y el moquillo, mismas constituyen especies forestales 

nativas pertenecientes a bosques montanos, por lo que es fundamental conocer su 

fenología para incorporarlas en planes, programas o proyectos de reforestación y/o 

restauración.  

La presente investigación fue de impacto en la sociedad rural, puesto que,  determinar 

las fenofases de fructificación y obtención de semillas de manera precisa, se estaría 

aportando en la obtención de productos forestales  maderables, productos forestales no 

maderables y servicios ambientales del moquillo (Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng.) 

y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.), a través de mejorar su propagación e 

incorporarlos en actividades de enriquecimiento de bosques, restauración, sistemas 

agroforestales e incluso en plantaciones forestales puras. 
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Un elemento central constituye el rescate del conocimiento ancestral sobre la fenología 

de las especies antes mencionadas, el cual permite a la gente local apropiarse por cuanto 

forma parte de su cultura y podría repercutir en la economía local el momento que se 

conozcan las técnicas de propagación, plantación y manejo silvicultural, los cuales 

formaron parte de emprendimientos en programas y/o proyectos de propagación con la 

finalidad de que las comunidades rurales mejoren su economía. 

La presente investigación obtuvo información fenológica tanto de la fase vegetativa 

como reproductiva, adaptando la metodología de Fournier (1974), la cual menciona que 

se debe realizar una evaluación periódica durante dos años, sin embargo, se desarrolló 

una metodología participativa mediante encuestas para reducir el tiempo de investigación 

de una especie con la finalidad de obtener una información básica para posteriormente 

diseñar calendarios fenológicos correspondientes. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General   

Desarrollar un estudio fenológico con base al conocimiento local y técnico de 

Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. en dos 

comunidades  de la provincia de Imbabura. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Conocer la fenología vegetativa y reproductiva de las especies moquillo (Saurauia 

tomentosa (Kunth) Spreng.) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.) con 

base al conocimiento local en dos comunidades rurales. 

• Diseñar calendarios fenológicos del moquillo (Saurauia tomentosa (Kunth) 

Spreng.) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.) a partir de conocimiento 

sobre la fenología reproductiva y vegetativa. 

1.4. Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es el aporte del conocimiento ancestral a la fenología vegetativa y 

reproductiva en la caracterización fenológica de las especies moquillo (Saurauia 

tomentosa (Kunth) Spreng) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll?Arg.)? 

• ¿Cómo influye el conocimiento local de mujeres y hombres  en el diseño  del 

calendario fenológico de las especies moquillo (Saurauia tomentosa (Kunth) 

Spreng?) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Estudios sobre la importancia del conocimiento ancestral  

El conocimiento ancestral se conceptualiza como el conjunto de experiencias y 

prácticas tradicionales en campo, generalmente es trasmitido de generación en generación 

o por medio de personas mayores, de manera oral (Pérez, 2019). Este tipo de saber en el 

ámbito de la fenología es trascendental debido a que los habitantes en especial de 

comunidades indígenas, conocen sobre el desarrollo vegetativo y reproductivo de 

especies forestales nativas del lugar. La mayoría de habitantes de estos sectores dependen 

económicamente de la obtención de productos forestales como semillas o frutos para su 

comercialización, por lo cual es elemental definir las etapas de fructificación y obtención 

de semillas. 

El rol de las mujeres es fundamental en la determinación del conocimiento ancestral 

respecto a los factores climáticos entre estos la fenología , debido a que utilizan y manejan 

recursos naturales en comparación a los hombres, debido a que ellas son las principales 

productoras de alimentos, productos agrícolas por lo cual el recurso hídrico se ve afectado 

en  el desarrollo de estos aspectos los cuales son fundamentales en la seguridad 

alimentaria es así q las mujeres han desarrollado técnicas o metodologías para poder 

definir qué tipos de cultivos son aptos dependiendo de los cambios drásticos del clima 

(Bernal et al., 2019). 

El saber ancestral es elemental en la determinación de las fenofases vegetativa y 

reproductiva tal es el caso de Villacorta, (2013) en el cual se desarrolló en la Amazonía 

Peruana, los hombres y mujeres de pueblos lo relacionan la fenología en función 

ambiental, social y cultural, el cual, fue estructurado en base a la práctica de ensayo error 

y éxito en relación variaciones de clima además dichos conocimientos diferentes 

dependiendo de cada etnia. 
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El conocimiento ancestral en función de contexto forestal del Ecuador es un 

patrimonio inmaterial para fenología, al determinar las fases de fructificación y 

recolección de semillas, se puede realizar planes de mejoramiento o conservación 

obtención de bienes tales como productos maderables y no maderables, mejorando la el 

nivel económico de los habitantes de dichas comunidades sin perjudicar el ecosistema 

boscoso (Añazco et al., 2014). 

2.1.2 Bosque montano 

Este tipo de bosque es un ecosistema con gran diversidad de especies forestales 

nativas y endémicas, aportan servicios a la sociedad mediante la producción de servicios 

ecosistémicos. Están compuestos por diferentes especies forestales entre las cuales las 

más representativas estan Hedyosmum scabrum, Palicourea amethystina,Phenax 

laevigatus,Siparuna muricata, Clethra revoluta , Clusia alata Planch. y Triana (Chamba 

et al., 2022). En el sector norte del Ecuador están presentes especies arbóreas nativas 

como Saurauia tomentosa y Hyeronima macrocarpa, los cuales predominan en esta área, 

obteniendo un desarrollo y equilibrio de dichas especies forestales con la fauna del área 

boscosa. 

Se encuentran a una altitud entre 3000 a 3400 m s.n.m., también es denominado 

como ceja andina debido a que presenta ciertas similitudes con el bosque nublado en su 

fisionomía, no obstante, el bosque montano presenta ciertas diferencias en cuanto a su 

estructura y tamaño. Se puede encontrar disperso en pequeños porcentajes en fuentes de 

agua o en suelos con pendientes altas (Luteyn, 1999). Este tipo de característica se debe 

a desastres naturales como deslaves o derrumbes los cuales pueden ser antrópicos o 

naturales por lo cual la flora y fauna presente en el bosque montano se encuentra en riesgo 

de sobrevivencia (Neil, 1999) . 

Son una fuente para la conservación de fuentes hidrográficas debido a que 

capturan un porcentaje de 5 a 20 % de precipitación. Esta clase de bosques cuanto mayor 

es la altitud mayor será la diversidad de flora, no obstante, debido al mal manejo y poca 

conservación ha ocasionado que este tipo de ecosistemas se reduzca en pequeños parches 

de vegetación. Los bosques montanos son elementales en la gestión y calidad del agua, 

en la cual la niebla y la lluvia son factores primordiales en este tipo de ecosistema (Luteyn, 

1999). 
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2.1.3 Fenología 

Según Restrepo, (2010) el estudio de las etapas biológicas periódicas asociadas 

con la vida vegetal se denomina fenología. Es una ciencia en la cual se observa las 

fenofases de una especie en comparación con factores climáticos como precipitación, 

humedad, altitud, temperatura entre otros (Eras et al., 2019). La fenología consiste en 

registrar fechas de fenómenos periódicos, a partir de ello el periodo anual de cada ser vivo 

a observar. Por tal motivo es trascendental la aplicación de esta ciencia en especies 

forestales nativas para el análisis e interpretación de factores bióticos y abióticos que 

pueden influir en los diferentes sucesos biológicos de un árbol. Según Ramirez y 

Kallarackal, (2021) la identificación de las fenofases de una especie arbórea puede 

garantizar su vitalidad mediante evaluaciones morfológicas o biológicas (Zeng et al., 

2020). 

Carolus Linnaeus en 1751 publica un perfil metodológico para la estructuración 

de un calendario en el que se evidencia las fechas de ocurrencia de brote y caída de hojas, 

floración y fructificación en relación a factores climaticos (Villar y Marcelo, 2018).  La 

fenología se adaptó del término fenomenología el cual surge de un movimiento filosófico 

de Edmund Husserl la cual consiste en un paradigma explicativo para conocer o encontrar 

la verdad de un fenómeno (Lambert, 2006). 

2.1.3.1 Importancia de la fenología 

Según Ahmad y Yujie, (2022) las investigaciones fenológicas han sido de gran 

importancia tanto social, ambiental como económicamente debido a que se puede obtener 

información sobre las épocas de fructificación ,esta fenofase es fundamental para realizar 

planificaciones o proyectos de propagación u obtención  de recursos a partir de la flora 

silvestre así como la conservación de bosques montanos, tropicales y secos para 

determinación de las fases como la recolección de semillas de los mejores individuos y 

por consiguiente realizar eficaces proyectos de propagación y conservación de especies 

forestales nativas de este tipo  de hábitats (Canisius et al.,2018).  

Dominguez y Paz, (2018) señalan a la fenología como una rama de la ecología 

aparta multipes beneficios al medio ambiente, convirtiendose en una herrmamienta para 

determinar las respuestas de los árboles en funcion al los factores climáticos y  por 

consiguiente desarrollar métodos o técnicas que garantizen la conservación, 

sobrevivencia,la restauración de bosques nativos asi como la consevación de flora y fauna 
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silvestre (Xinyue et al., 2023). La fenología permite  determinar la relación entre plantas 

y animales como la polinización, dispersión de semillas ,con la finalidad de determinar la 

cantidad de recursos alimenticios,las fases reproductivas así como la aplicación de 

tratamientos silviculturaes ya sea en fase de vivero o en una plantación forestal (Ortega y 

Guanuche, 2016). 

Esta ciencia es fundamental para el estudio del desarrollo de plántulas en vivero y 

em plantaciones para la determinación de tratamientos silviculturales siempre y cuando 

los factores climáticos puedan ser controlados. Este tipo de observaciones se emplean en 

investigaciones de importancia agrícola, para la estructuración de planes de manejo y de 

propagación, para una adecuada actividad agrícola y forestal así asegurar la sobrevivencia 

de una población arbórea (Piga et al., 2018). 

De acuerdo Villar y Marcelo, (2018) dentro del ámbito forestal existe pocos 

estudios respecto a la fenología, este tipo de investigaciones comienzan a resaltar por 

publicaciones de Fournier y Salas en la observación de eventos fenológicos de especies 

arbóreas en bosques tropicales húmedos de Costa Rica, en las últimas décadas la 

fenología  ha ampliado su enfoque de  investigación  más allá del desarrollo de la planta, 

centrándose  en las causas de este tipo se sucesos (Willan, 2020). 

2.1.3.2 Fenología y conocimiento ancestral 

De acuerdo  a Ganjurjav et al.,(2020) las fases fenológicas como floración y 

fructificación son elementales  para respuestas biológicas periódicas condicionadas al 

medio ambiente por lo cual, influyen directamente en el desarrollo de las plantas 

(Schindler, 2019), factores como el mal manejo de los bosques en especial  los montanos 

, la deforestación  y el cambio climático, han ocasionado una alteración en la ocurrencia 

de  las etapas fenológicas de  especies forestales.    

El conocimiento local de las comunidades cercanas a zonas boscosas es 

trascendental, ya que, en base a sus experiencias y costumbres, obtienen información 

relevante dentro del ámbito fenológico. En los sectores rulares es elemental para la 

obtención y elaboración de productos forestales, debido a que un considerable número de 

familias dependen económicamente de los bosques (Sofiea,2018).  
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Por lo cual al transformar este tipo de información ancestral en conocimiento 

científico presenta múltiples beneficios, como la definición precisa de las fenofases y por 

ende obtener una mayor cantidad de materia prima como frutos y semillas para la 

elaboración de dichos bienes, mejorando así la economía de los habitantes de este tipo de 

sectores rurales. 

2.2.3.3 Observaciones fenológicas  

 

Según Johnson et al., (2020) para la observación de los fenómenos biológicos es 

central tomar en cuenta las siguientes etapas: 

• Flor joven; los estambres se identifican fácilmente.  

• Pérdida de hojas; las ramas quedad descubiertas. 

• Hoja joven; á verdeando unos días después del brote. 

• Fructificación, color y tamaño adecuados.  

• Cosecha de semillas. 

(Rodríguez, 2021) 

2.2.3.4 Fase fenológica 

Es el lapso de tiempo en el cual surgen, cambian y finalmente desaparecen ciertos 

órganos   de plantas, estas fenofases se pueden evidenciar mediante la observación para 

determinar características cualitativas o cuantitativas en la estructura morfológica de la 

planta. Las fenofases vegetativas corresponden al brote de hojas y caída de hojas 

denominada foliación; las fases fenológicas reproductivas comprenden en floración y 

fructificación (Bajpai et al., 2017).  

2.2.4 Fenología vegetativa 

Es la fase en la cual se define las diferentes etapas de desarrollo foliar del 

espécimen forestal. Se clasifican en deciduos o caducifolios cuando presentan pérdida de 

hojas y perennifolios o siempre verdes cuando nunca se quedan defoliados por abscisión 

(Xiaoyan et al., 2022). Las hojas son fundamentales para el análisis del crecimiento 

vegetativo, debido a su fácil identificación y en algunos se las puede contabilizar. En 

estudios fenológicos se realiza el registro cualitativo del cambio de hojas, es decir 

determinar si existe la presencia o ausencia, categorizarlas en “jóvenes”, “adultas” o 

“envejecidas” (Ferrera et al., 2017). 
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2.2.4.1 Foliación  

La foliación consiste en el aparecimiento y desarrollo de plantas las cuales dan 

origen a partir de las yemas foliares nuevas hojas o también denominados brotes. El 

concepto brotación corresponde a las primeras yemas o brotes de una planta para 

posteriormente convertirse en hoja (Ceferino, 2016). 

2.2.4.2 Defoliación 

De de acuerdo a Ceferino (2016) consiste en el desprendimiento de hojas de 

manera natural el cual puede ser producido por diversos factores climáticos o por la 

presencia de hongos o patógenos. Se pueden distinguir en los siguientes aspectos: 

• Perennifolia. Es aquella especie permanente es decir no existe la pérdida total 

de hojas en su estructura morfológica 

• Múltiple. Se define como aquellas especies arbóreas pierden hojas ramas por 

rama, así como el rebrote de hojas por lo cual el árbol casi nunca se encuentra 

totalmente defoliado. 

• Fase intermitente. Se caracteriza cuando el follaje cae y de inmediato se 

evidencia la pudrición de las nuevas hojas. 

• Deciduo. Consiste en la pérdida de hojas viejas las cuales generalmente se 

deterioran en épocas de abundante precipitación, antes del brote de las nuevas 

hojas.  (Manzano, 2016). 

 

 Existen tres tipos de categorías  fenológicas respecto al crecimiento vegetativo: 

árboles deciduos con sincronía intra-poblacional, en esta categoría se encuentran árboles 

en las cuales se encuentran ramas y hojas en estado de marchitez con el comienzo de la 

estación  seca; deciduos sin dicha sincronía, la rehidratación de ramas y la activación de 

las yemas las cuales aparecen después de su periodo de repose se encuentran relacionadas 

con la cantidad de lluvia y árboles perennifolios son aquellos que poseen ramas  los cuales 

no presentan estados de marchitez en épocas secas y aquellas hojas que se pierden  son 

prontamente reemplazadas por  hojas jóvenes (Ferrera et al., 2017). 
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2.2.5 Fenología reproductiva 

Se define como el estudio y observación del ciclo reproductivo del árbol, 

comprendido por la floración, la fructificación y obtención de semillas. En bosques donde 

existe un régimen estacional de precipitación el periodo fértil se producirá a principios de 

la estación seca, no obstante, si existe un régimen continuo de lluvia, esta fase puede ser 

independiente de la precipitación (Ferrera et al., 2017). 

Para árboles polinizados por el viento suelen presentar flores en épocas secas, en 

cambio de especies arbóreas polinizadas por fauna silvestre es complejo definir la fase 

climática para la producción de flores más bien es un efecto (Segrestin et al., 2020). Por 

lo cual se considera que los eventos de floración y fructificación de plantas son el 

resultado de coevolución de plantas con los polinizadores y animales que se alimentan de 

sus semillas, se caracteriza en dos fases, de baja inversión las cuales se obtendrán una 

gran cantidad de productos con un tamaño relativamente pequeño atrayendo así a 

polinizadores oportunistas y generalistas, mientras otro tipo de plantas denominadas de 

alta inversión presentan frutos gran tamaño y por lo tanto con un gran contenido 

nutricional atrayendo a una cantidad limitada de frugívoros caracterizados para realizar 

una eficaz dispersión (Ferrera et al., 2017). 

2.2.5.1 Floración 

 Es la etapa crucial del ciclo de vida de las plantas, es el tiempo en cual se 

desarrollan las flores y se mantienen abiertas para que se lleve a cabo la polinización. Este 

tipo de fenofase debe ser manejada en lo mejor posible en condiciones ambientales 

óptimas. La fenología en este tipo de fenofase es la encargada de las etapas reproductivas 

en relación a los cambios estacionales en el clima para la producción de frutos y semillas, 

especies anuales la floración se evidencia al final del desarrollo de la planta, no obstante, 

en especies perennes la floración se da una vez al año (Rueda, 2015). 
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2.2.5.2 Fructificación 

Comprende el crecimiento y desarrollo de los frutos hasta la etapa de madurez del 

fruto, el cual inicia con la caída de pétalos, para dar paso al crecimiento del fruto, no 

obstante, algunas especies arbóreas presentan periodos de fructificación largos (Bendezu, 

2015). 

Se pueden clasificar en: 

• Fruto en inicio de desarrollo 

• Frutos maduros  

• Frutos abiertos 

 

2.2.6 Calendario fenológico 

 El calendario fenológico es una representación estacional la cual muestra datos 

estadísticos respecto a las fases fenológicas, de manera periódica cada año, incluyendo 

información sobre su comienzo duración y el lapso o periodo de transcurso entre ellos. 

Son eventos fenológicos los cuales están estructurados en una matriz donde se observa 

las fechas de cada fenofase. describe que es un conjunto de datos donde se detalla cada 

evento fenológico como las hojas jóvenes, la floración, fructificación y caída de hojas en 

función de factores climáticos. El diseño de un calendario fenológico se realiza de 

acuerdo al comportamiento de las fases fenológicas de manera ordenada y sistematizada 

en matrices de cada sector (Rodriguez , 2016). 

2.2.7 Descripción del moquillo (Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng)  

2.2.7.1 Taxonomía y nomenclatura 

En la siguiente matriz se detalla la descripción taxonómica de Saurauia tomentosa 

(Kunth) Spreng. 
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Tabla 1  

.Descripción taxonómica de Saurauia tomentosa 

Nominación taxonómica  Descripción  

Orden: Theales 

Familia: Actinidaceae 

Género: Saurauia 

Nombre científico: Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng 

Nombre común: Moquillo dulomoco,cuñalulún 

 

2.2.7.2 Distribución geográfica 

De a cuerdo a Mendoza, (2018) S. tomentosa es una especie nativa presente en 

bosques altoandinos de Sudamérica en especial de los países de Ecuador, Venezuela y 

Colombia por los cuales atraviesa la cordillera de los Andes (Ministerio del Ambiente, 

2014) .En Ecuador se encuentra en provincias de la Sierra así como estribaciones 

orientales y occidentales, tales como Imbabura, Carchi, Morona Santiago, Napo, Pastaza 

y Zamora (Lozano, 2015). 

2.2.7.3 Descripción botánica  

Árbol de 30 metros de altura, su fuste es recto, de corteza corchosa y fisurada, 

ramas jóvenes angulosas, las cuales están cubiertas por tricomas estrellados a dendroides 

los cuales pueden otorgar una coloración rojiza al individuo, presentan un exudado 

gelatinoso (Vasquez, 1993). 

Sus hojas son simples, alternas, espiraladas, el limbo es coriáceo ovado a elíptico, 

con una base cuneada a redondeada y ápice recto a acuminado, margen serrulado a 

finalmente denticulado, están cubiertas por indumento escabroso, en el haz el indumento 

de tricomas estrellados, los peciolos presentan tricomas estrellado a dendroides (Vasquez, 

1993). 

Fuente: Instituto de Ciencias Naturales, (2016) 
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Inflorescencia en panículas axilares, rectas, sus ejes están cubiertos por tricomas 

dendroides y estrellados, las flores son dialipétalas de simetría radial, sépalos libres, 

ovados a elípticos y oblongos, cubiertos por tricomas estrellados, pétalos libres, oblongos 

a elípticos, de ápice obtuso a menudo profundamente incisos. Frutos en bayas globosas a 

elípticas, verdes a menudo en tonalidad morada (Vasquez, 1993). 

2.2.7.4 Ecología 

Las inflorescencias de los individuos de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng, 

producen en gran cantidad polen y néctar, el cual es vital para el consumo de diversas 

especies de insectos, fauna silvestre consume los frutos, es una especie pionera y 

colonizadora en sucesiones vegetativas (Boada y Roa, 2021) Son fuentes de dispersión 

de semillas para pavas de monte y polinizadores (Pinto et al., 2018). 

2.2.7.5 Propagación  

La propagación se puede realizar tanto sexual mediante semillas como asexual 

mediante estacas. Para la siembra en semillas los frutos se abren y se exponen al sol, luego 

se siembra en surcos arededor de 2mm de profundidad. La reproducción asexual consiste 

en cortar brotes, ramas y raíces de un individuo y colocar en una capa enraizadora con el 

objetivo de lograr la emisión de raíces o nuevos brotes para la obtención de nuevas 

plántulas (Pinto et al., 2018). 

2.2.7.6 Usos 

 Las bayas de S. tomentosa son de consumo humano y animal. El mucílago tiene 

un gran contenido de polisacáridos el cual puede ser usado como adherente o gelificante. 

Los árboles pueden ser utilizados en cercas vivas, para la preservación de fuentes de agua 

contribuye a la descomposición de materia orgánica en el suelo y se utiliza para obtener 

productos como carbón y leña. La madera no es de importancia maderera debido a su baja 

calidad, no obstante, puede ser utilizada para postes y cercas (Rangel, 2018). 
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2.2.8 Descripción del motilón (Hieronyma macrocarpa Müll. Arg.) 

2.2.8.1 Taxonomía y nomenclatura 

En la Tabla 2 se detalla la descripción taxonómica de Hieronyma macrocarpa Müll. 

Arg. 

Tabla 2 

Descripción taxonómica de Hieronyma macrocarpa  

Nominación taxonómica  Descripción  

Orden: Malpighiales 

Familia: Phylllantanceae 

Género: Hieronyma 

Nombre científico: Hieronyma macrocarpa Müll. Arg. 

Nombre común: Motilón 

 

2.2.8.2 Distribución geográfica 

La flora característica presente en los bosques siempreverdes piemontanos, sobre 

1000 msnm, el estrato arbóreo esa dominado por Hieromyma macrocarpa (Ministerio del 

Ambiente, 2014). El motilón se encuentra a una altura de 2200 y 2800 msnm. En Ecuador 

la especie ha sido localizada en la cordillera oriental y occidental de los andes, se 

desarrolla adecuadamente a una altitud aproximada de 1500 hasta los 3500 msnm en las 

provincias de: Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Bolívar, Cañar, Azuay y Napo. 

La  especie se encuentra presente en bosques nublados de altura con importancia de 

especies epifitas y especies de bambú como la chusquea en sitios alterados donde la 

temperatura varía entre 14 º y 18ºC (Prado y Vadebenito, 2000).  

 

 

Fuente: (Palacios, 2016) 
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2.2.8.3 Descripción botánica 

Según Palacios  (2016) el árbol puede alcanzar una altura de hasta 25 m y presenta 

una corteza interna de coloración rojiza. Sus hojas son simples disponiéndose 

alternamente en forma helicoidal, elípticas, obovadas o ligeramente oblongas, son  

coriáceas y frágiles, con escamas dispersas en el haz y escamas densas de coloración 

parda en su envés, Su nerviación es apenas visibles y broquididroma, con peciolos 

ligeramente engrosados y curvados además de estar  acanalados. La inflorescencia se 

compone de una panícula de racimos y sus flores tienen un tono crema, con estambres 

exertos. El fruto una drupa obovoide, de color violáceo-rojiza púrpura, con una sola 

semilla por fruto.   

2.2.8.4 Ecología 

Esta especie presenta gran relevancia en la alimentación de especies de vida 

silvestre. especialmente ardillas, aves y osos andinos. Además, sus hojas se emplean  

como forraje para el ganado bovino, además cumplen un papel esencial en la provisión 

de servicios ecosistémicos como la captura de carbono y la incorporación de materia 

orgánica al suelo, al mantener  hábitats  que sostienen la diversidad  de la fauna a largo 

plazo, especialmente aves (Ministerio del Ambiente, 2014). 

2.2.8.5 Propagación  

La propagación sexual del motilón se da a través de semillas a las cuales es 

recomendable aplicar tratamientos pre germinativos físicos o mecánicos como el lijado o 

la inmersión en agua. La germinación es de tipo epigea y su duración varía entre 40 a 60 

días dependiendo le tratamiento aplicado. Mediante este aspecto es posible obtener 

características de los progenitores garantizando la sobrevivencia y adaptación de la 

especie (Osuna et al., 2017) 

H. macrocarpa se puede reproducir asexualmente a partir de estacas no obstante 

no se obtienen buenos resultados debido a su bajo rendimiento, en ensayos de 

germinación se ha utilizado estacas o ramillas no han resultado alentadoras. 
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2.2.8.6  Usos 

La razón por lo cual la pulpa del fruto de H. macrocarpa es de color negro se debe a 

la existencia de antocianina, pigmentos la capacidad de capturar radicales libres. 

Elememtos que pueden ser utilizados en la indistria farmacéutica, cosmética y 

alimenticia. 

 El motilón es elemental como una fuente promisoria de pigmentos antociánicos, por 

lo cual son de gran importancia en la reducción del daño oxidativo a nivel celular, en los 

resultados del índice de fenoles totales y antocianinas totales de los extractos para 

relacionarlos con la actividad antioxidante. Por lo tanto, tomando en cuenta el contenido 

de polifenoles la pulpa del motilón es un alimento de gran importancia en la salud humana 

(Alzate et al., 2022). 

  De acuerdo Cubillos et al., (2019) a la madera de H. macrocarpa es de gran 

calidad, suele ser empleada para la fabricación de muebles, construcciones locales como: 

pilares, encofrados, pilares, pisos y chapas decorativas. También se utiliza  en postes para 

cercas, en durmientes. 

2.2.8.7 Estudios sobre la fenología de los géneros Hyeronima  y Saurauia  

Existen pocos estudios respecto a la fenología de Saurauia tomentosa y Hyeronima 

macrocarpa, no obstante, en el presente trabajo de integración curricular se citan artículos 

referentes a la definición de etapas fenológicas de estas especies nativas, así como la 

importancia del conocimiento ancestral. 

En Ecuador Prado y Vadebenito, (2000).la etapa a de foliación de Hieronyma 

macrocarpa en los meses de marzo los cuales se extienden hasta julio. La formación 

completa de la estructura foliar comprende los meses de marzo a mayo, no obstante, existe 

la caída de hojas en el periodo de agosto hasta noviembre debido a la disminución de 

precipitación. La floración tiene lugar de marzo a mayo, sin embargo, algunos árboles 

florecen en septiembre. En cuanto a la maduración de frutos se presenta desde febrero 

hasta mayo en áreas con menor altitud y de junio a octubre en lugares con mayor altitud. 

En este estudio, se encontró que la recolección de frutos es más abundante en los meses 

de junio y julio. 
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El motilón en el sector sur de la región interandina del Ecuador, se nota el brote de 

hojas de manera continua a lo largo de todo el año, no obstante, es más evidente en épocas 

de invierno. La aparición de flores es más notable en los últimos meses del año desde 

septiembre. El rápido desarrollo de la fructificación se ve influenciada por una baja 

precipitación y temperatura alta, por lo cual existe una mayor presencia de frutos en los 

meses de mayo a julio (Chamba , 2014). 

La fenofase de Hieronyma asperifolia en la fase de foliación se produce en los meses 

de octubre a diciembre, la defoliación es muy escasa, sin embargo, se evidencia en el mes 

de agosto la floración ocurre en los meses de agosto y octubre la presencia de 

fructificación se produce durante todo el año sincronizadamente, no obstante, para que 

alcancen su estado de madurez necesitan de cinco a seis meses (Aguirre , 2010). 

Respecto a estudios fenológicos del moquillo, Ochoa et al., (2008) mencionan a la 

especie Saurauia yasicae cuyas etapas de floración se evidencian en los meses de enero y 

febrero y la fructificación en los meses de abril, mayo y junio de la fenología vegetativa, 

este tipo de especie es perennifolia es decir no se evidencia la caída de hojas en relación 

a otras especies del mismo género. 

Saurauia bullosa en estado de foliación se evidenció la presencia de follaje durante 

todo el año existiendo un aumento de brotes de hoja con el incremento de la temperatura. 

La floración se observó en los meses de mayo a septiembre la cual empezaba en épocas 

húmedas, las cuales en etapa joven se producían en los meses de junio y septiembre, la 

época en que se encontraba en estado abierto era de julio a septiembre. La fase de 

fructificación se concentró en los meses de febrero y mayo a inicio de la época húmeda 

(Muñóz, 2011). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Ubicación político administrativa 

El estudio se realizó en las comunidades de San Francisco de Catzoloma de la 

parroquia Caranqui y Santa Rosa de la parroquia Plaza Gutiérrez pertenecientes a la 

provincia de Imbabura. 

2.1.1 Ubicación Geográfica   

 

La ubicación geográfica de las comunidades se describe en la tabla 3 

Tabla 3 

Ubicación geográfica de las comunidades  

Sitios Parroquia Comunidad Altitud 

(msnm) 

Longitud 

(W) 

Latitud 

(N) 

1 Caranqui San Francisco 

de Catzoloma 

 

2344 78°09’42” 0°17’41” 

2 Plaza Gutiérrez Santa Rosa 1700 y 2700 78°25’14” 00°21’47”. 

Fuente: PD y OT de Ibarra (2020) y Plaza Gutiérrez (2015) 

A continuación, se presentan los mapas de la ubicación de las dos comunidades 

pertenecientes a la provincia de Imbabura 

Figura 1 

 Mapa de Ubicación de la comunidad Santa Rosa y San Francisco de Catzoloma 
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2.1.2 Límites 

En la siguiente tabla se puede apreciar   los límites geográficos de cada 

comunidad donde se llevó a cabo el estudio. 

Tabla 4 

Límites de las comunidades 

Sitios Comunidad Norte Sur Este Oeste 

1 San Fransisco 

de Catzoloma 

 

Comunidad 

Turupamba 

Taita Imbaura Naranjito y 

Barrio 19 de 

Enero 

San Fransisco 

de 

Chorlavisito 

2 Santa Rosa Cazarpamba Cabecera 

Parroquial de 

Plaza Gutiérrez. 

Comunidad 

el pueblo 

viejo 

Comunidad la 

Delicia 

Fuente: PD y OT de Ibarra (2020) y Plaza Gutiérrez (2015) 

2.1.3 Caracterización edafoclimática del lugar 

2.1.3.1 Suelo  

El suelo de San Francisco de Catzoloma es del orden mollisol, el sustrato se 

caracteriza por ser limoso con un pequeño porcentaje de arcilla, pero un poco ácido, 

además presentan una alta capacidad de retención de humedad debido a que la comunidad 

se encuentra dentro de un bosque montano (PD y OT Ibarra, 2020). 

  La comunidad de Santa Rosa ubicada en la parroquia Plaza Gutiérrez presenta un 

suelo del orden entisol el cual se caracteriza por no presentar una gran acumulación de 

arcilla en su composición, presentan horizontes alterados los cuales han sufrido la 

disminución de hierro y aluminio, pero aún mantienen cantidades significativas de 

materia orgánica (PD y OT Plaza Gutierrrez, 2015). 
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2.1.3.2 Clima 

El PD y OT de Ibarra (2015) da a conocer en la parroquia de Caranqui, las 

comunidades rurales presentan una temperarura  de 20 a 25 ºC con una precipitación de 

1000 a 1400 mm . 

El PD y OT Plaza Gutierrrez (2015) menciona a las comunidades de la parroquia 

Plaza Gutiérrez ubicadas dentro de bosques montanos, el clima es subtropical 

mesotérmico húmedo, con una precipitación media anual es de 1500 a 2000 mm, la 

temperatura promedio de 12 a 15 ºC.                                                                                                                  

2.2 Materiales, equipos y software 

 

Los recursos utilizados en la investigación incluyeron: materiales de campo, equipos 

y software. 

Tabla 5 

Materiales, equipos y software a emplear en la investigación 

Materiales de campo Equipos Software 

       Formulario de Encuestas GPS. Microsoft Word. 

                 Hoja de campo Cámara fotográfica. Microsoft Excel. 

Machete Computadora. ArcGis 10.5 

Útiles de escritorio 
 

InfoStat 

Binoculares (25 x 10) 
  

 

2.3 Metodología 

 

El tipo de metodología que se empleó en la presente investigación es cualitativa y 

sistemática para la evaluación de especies a estudiar, participativa para la validación de 

la información acerca de  las fenofases biológicas del motilón y el moquillo con un 

enfoque aplicativo, fue de tipo descriptiva para la obtención de información, por lo tanto 

corresponde a un tipo de investigación no experimental,  puesto que,  no  habrá edición 

de las variables , el tiempo será asincrónico y será de campo debido a que la zona de 

investigación son las comunidades.  
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2.3.1 Selección de los árboles objetos de investigación 

 

Para la caracterización se siguió los criterios establecidos por Fournier (1974), 

donde se tomaron cinco individuos de cada especie de las dos comunidades en las cuales 

se realizó el estudio. 

2.3.2 Caracterización fenológica de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. 

La investigación de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y Hieronyma macrocarpa 

Müll.Arg. en cada comunidad se realizó en cuatro fases para la selección de los cinco 

individuos. 

2.3.2.1 Fase 1: Delimitación del área de estudio 

Con ayuda del software (ArcGis 10.5) y el GPS, se localizó los ecosistemas en las 

comunidades y los sectores específicos donde se encuentren los individuos de las 

especies el motilón y el moquillo. Se seleccionó los árboles según en orden de 

aparecimiento. 

2.3.2.2 Fase 2: Elección de los individuos para la caracterización fenológica de 

Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. 

2.3.2.2.1 Identificación del modelo arquitectónico para Saurauia tomentosa 

(Kunth) Spreng y Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. 

 

Se identificó el modelo arquitectónico de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. en función de los modelos arquitectónicos 

planteados por Hallé et al. (1978) los cuales se muestran en la figura 2 
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Figura 2 

 Modelos arquitectónicos según Hallé et al. (1978) 

 

Nota: a) Modelos sin ramificación. b) Modelos ramificados sin diferenciación entre ejes. 

c) Modelos con diferenciación entre ejes; el modelo de Cook se diferencia del modelo de 

Roux en que las ramas plagiótropas son filoformes. d) Modelos con ejes mixtos, formando 

parte tronco, parte rama. 

 

2.3.2.3 Selección de individuos de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng). y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. 

 

Para caracterizar los mejores individuos Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng. y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.  se aplicó el método Delphi, mediante el cual se 

realizó un análisis de las características fenotípicas de los individuos (Tabla 6). 
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Tabla 6 

Criterios de caracterización fenotípica 

Fuente: Samaniego et al. (2015) 

Después de haber definido los criterios de evaluación se elaboró la ficha técnica 

para la toma de los puntajes de los individuos de las dos especies a estudiar, 

posteriormente se registró datos en una tabla de Excel, en base a los resultados se 

seleccionó cinco individuos con las mejores características fenotípicas. 

2.3.2.4 Fase 3: Seguimiento y caracterización de Saurauia tomentosa 

(Kunth) Spreng. y Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. 

Se realizó una visualización de las distintas fases fenológicas en al menos dos 

veces en el tiempo que durante la investigación, con la ayuda de binoculares de 10 X 25 

marca Bushnell. 

 

Criterios  Factores (Característica 

fenotípicas)  

Calificación 

Forma del fuste Recto y cilíndrico  4 

Ligeramente torcido  3 

Torcido  2 

Muy torcido 1 

Ángulo de intersección de 

las ramas 

De 60° a 90°  3 

De 30° a 60°  2 

De 0° a 30° 1 

Forma de la copa Columnar  4 

Semicolumnar  3 

Columnar irregular  2 

Pocas ramas 1 

Estado Sanitario 100 % sano  4 

75 % sano  3 

50 % sano  2 

25 % sano 1 
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2.3.2.4.1 Observaciones fenológicas 

Las observaciones se realizaron con valores porcentuales y siguiendo la escala 

de Fournier (1974), como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Escala de interpretación de los eventos fenológicos 

Estado Escala Porcentaje 

Ausencia de la fenofase 0 0 % 

Inicio de la fenofase 1 1-25% 

Manifestación baja de la fenofase 2 26-50% 

Manifestación media de la fenofase 3 51-75% 

Manifestación alta de la fenofase 4 76% -100% 

Fuente: Fournier (1974) 

2.3.2.4.2 Registro de datos y trabajo de campo 

Para el registro de las fenofases se consideró los siguientes aspectos: 

Fenología vegetativa; describe el desarrollo vegetativo de la planta 

clasificándose en hoja en brotación (HB), hoja madura (HM) y defoliación (DEF)  

Fenología reproductiva; da a conocer el desarrollo del crecimiento reproductivo 

de la planta mediante inflorescencia (INF), fruto joven (FJ) y fruto maduro (FM).  

El método utilizado fue sistemático, el cual consiste en la identificación de la 

copa para luego dividir en cuatro cuadrantes simétricos, seguida de una denominación 

numeral de cada cuadrante en sentido de las manecillas del reloj como se observa en la 

figura 3. 
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Fuente: Aponte y Sanmatin (2011) 

2.3.2.5 Fase 4: Social 

 

El tipo de metodología el cual se utilizó es participativa-activa, en la cual los 

integrantes de las dos comunidades se convierten en agentes activos para construcción de 

la información; estas personas forman parte de la población que está relacionada 

directamente con el problema de la investigación. (Sampieri, 2013). 

La investigación al ser de carácter participativo permitió a los pobladores de las 

comunidades rurales que poseen el conocimiento ancestral sobre el comportamiento 

fenológico tanto reproductivo como vegetativo del moquillo (Saurauia tomentosa 

(Kunth) Spreng) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.) compartir información 

especializada de los ciclos fenológicos de las especies antes mencionadas. Esta 

información se obtuvo a partir de un diseño y aplicación de encuestas, la información de 

este instrumento también servirá para la construcción de calendarios fenológicos.    

2.3.2.5.1 Universo 

 

Se tomó como universo el número total de familias de cada comunidad, siendo 

estas las comunidades de San Francisco de Catzoloma y Santa Rosa. 

 

 

Figura 3 

 Observación del individuo 
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2.3.2.5.2 Tamaño de la muestra 

 

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

   𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Fuente: Murray y Larry (2009) 

Donde: 

n= tamaño de la muestra buscado 

N= tamaño de población o universo 

Z= Parámetro estadístico que depende el Nivel de confianza (NC)|  

e= Error de estimación máximo aceptado-ñ 

p= probabilidad de que ocurra el evento estudiado 

q= probabilidad de que no ocurra el evento estudiado       

2.3.2.5.3 Muestreo 

 

Se calculó la muestra con el número total de familias que comprenden cada una 

de las comunidades con un nivel de confianza del 95% y un error del 15 %, aplicado la 

ecuación se determinó una muestra en los dos sitios de investigación, se seleccionaron de 

manera no aleatoria debido a que estas comunidades influyen directamente para 

obtención de información. Obteniendo así un tamaño de la muestra estratificado de las 

dos comunidades, en Catzoloma con 19 familias y en Santa Rosa con una muestra de 15 

familias. 

2.3.2.5.4 Definición de familias y población objeto de la investigación 

 

Durante el diseño de esta investigación se averiguó el número total de familias de 

las comunidades que intervendrán en el desarrollo del estudio a partir de una entrevista 

con los presidentes de las comunidades como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8 

Número de familias de las comunidades  

Sitios  Comunidad Familias 

1 San Francisco de Catzoloma 

 

50  

2 Santa Rosa 30  
                   Fuente: Diaz (2022) y Ruiz (2022) 

Ecu. (1) 
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2.3.2.5.5 Técnica e instrumento para obtener información 

 

La técnica empleada para la recolección de información se realizó a partir del 

cálculo del tamaño de la muestra mediante una encuesta estructurada, la misma se aplicó 

de manera presencial. Una vez diseñado el instrumento de encuesta se validó, a dos 

personas de cada comunidad y expertos en el tema de la presente investigación, 

posteriormente se efectuó un análisis para establecer la encuesta definitiva.  

Para complementar la información obtenida de las encuestas se realizó una 

socialización con los habitantes de la comunidad en especial a pobladores de la tercera 

edad, con la finalidad de conocer las expectativas acerca de las fenofases biológicas de 

estas dos especies y así validar la información procesada. 

2.3.2.5.6 Variables  

Al ser esta investigación no experimental se establecieron las siguientes variables 

con la finalidad de cumplir los objetivos específicos planteados anteriormente. 

• Variables a analizar 

 

Objetivo específico 1: Conocer la fenología vegetativa y reproductiva de las 

especies moquillo (Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng) y motilón (Hieronyma 

macrocarpa Müll.Arg.) con base al conocimiento local en dos comunidades rurales.  

• Foliación 

hoja en brotación 

Hoja verde 

Hoja madura 

 • Floración 

Floración 

 • Fructificación 

Fruto joven 

Fruto maduro 

 • Obtención de semillas  
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Objetivo específico 2: Diseñar calendarios fenológicos del moquillo (Saurauia 

tomentosa (Kunth) Spreng.) y motilón (Hieronyma macrocarpa Müll.Arg.) a partir de 

conocimiento sobre la fenología reproductiva y vegetativa.  

• Fructificación 

• Periodo de tiempo 

 

2.3.3 Calendario fenológico 

Se diseñó dos calendarios fenológicos de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng y 

Hieronyma macrocarpa Müll.Arg. con los datos resultantes del comportamiento 

fenológico vegetativo y reproductivo a partir de la aplicación de las encuestas en cada 

comunidad, la representación de cada fenofase se realizó con un color en específico, los 

resultados se expresaron en porcentaje de acuerdo la escala de Fournier, (1974). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Fenología vegetativa 

En la fenofase vegetativa se registró tres etapas:  hoja en brotación, hoja verde y hoja 

madura, lo cual fue el insumo para el análisis del comportamiento fenológico por especie. 

3.1.1 Saurauia tomentosa 

3.1.1.1 Comunidad Santa Rosa  

En la fenofase de foliación (Figura 4) el brote de hojas comenzó de septiembre a 

diciembre, el punto más alto fue de noviembre reportándose una manifestación media, las 

hojas jóvenes se registraron durante todo el año, no obstante, se obtuvo mayor 

información en diciembre en masividad media; la etapa de hoja madura se reportó 

mayormente en noviembre y diciembre con un evento fenológico bajo. 

Figura 4 

 Etapas de foliación de Saurauia tomentosa 

 

3.3.1.2 Comunidad Catzoloma 

En la comunidad de Catzoloma la aparición de brotes de hoja ocurrió de 

septiembre a abril en un inicio de fenofase; las hojas jóvenes se reportaron mayormente 

en los meses de enero, febrero, y octubre presentándose una manifestación baja; la 

madurez de las hojas se obtuvo de septiembre a abril, en especial en los meses de febrero, 

abril y octubre en una masividad media. (Figura 5) 
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Figura 5 

Fase vegetativa de Saurauia tomentosa 

 

 

De acuerdo a Ochoa et al. (2008) el genero Saurauia en su fase vegetativa se 

clasifica como perenifolia es decir que no se evidencia la caida de hojas, concordando 

con la información obtenida de las dos comunidades, a pesar de estar en diferentes 

ubicaciones geográficas y  en cuanto a factores climáticos como la precipitación. 

Muñoz et al. (2022) describe las especies del  genero Saurauia como parte de la  

vegetación perennifolia de un bosque nativo andino ubicado en Loja, lo cual coincide con 

la información obtenida de las comunidades debido a que los lugares donde se obtuvo la  

información se caracterizan por presentar un clima cálido la cual es óptimo para el 

desarrollo foliar de los individuos. 

3.1.2 Hyeronima macrocarpa 

3.1.2.1 Comunidad Santa Rosa 

En la comunidad de Santa Rosa la fase de brote de hoja ocurrió de octubre a enero, 

siendo el punto más alto el mes de octubre con manifestación media, el desarrollo de 

hojas jóvenes se evidenció mayormente en los meses de febrero y mayo presentando una 

manifestación baja, la presencia de hojas maduras sucedió de noviembre a enero 

registrándose notablemente el mes de enero con una masividad baja. (Figura 6) 
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            Figura 6 

Fenofase foliar de hyeronima macrocarpa 

 

3.1.2.2 Comunidad Catzoloma 

La comunidad de Catzoloma (Figura 7) en cuanto a la ocurrencia de las fenofases 

se reportó una manifestación media, el brote de hoja de febrero a septiembre, mostrando 

una mayor presencia de este evento el mes de mayo, las hojas jóvenes todo el año, más 

notablemente el mes junio, las hojas maduras se encontraron comprendidas de mayo a 

septiembre presentando un punto más alto en julio. 

Figura 7  

Fase vegetativa de H. macrocarpa 

 

Según Prado y Valdebenito (2000) la etapa de foliación se produce en los meses 

de marzo y julio, concordando con la información de Catzoloma en la cual el desarrollo 

de la fenofase se evidencia más en los meses de mayo, junio y julio, no obstante, en Santa 

Rosa se reportó dicha etapa mayormente en los meses de enero, febrero, marzo y octubre, 

esta alteración pudo haber sido producida por diferentes componentes como el cambio 

climático debido a que se reportó un periodo largo de lluvia en aquella época del año. 
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 Iglesias (2016) menciona en los meses de marzo a mayo es donde se puede 

observar la completa formación de hojas concordando con la información registrada de 

Santa Rosa la cual se produce de mayormente en febrero y mayo, sin embargo, en la 

comunidad de Catzoloma el periodo de hoja verde es más notable de febrero a septiembre 

debido a la ubicación geográfica presentándose diferentes condiciones climáticas en 

cuanto a la temperatura y la precipitación. 

3.2 Fenología reproductiva 

En cuanto a la fenofase reproductiva se reportó dos etapas la floración y 

fructificación. En la floración corresponde a flores jóvenes y adultas; la fructificación a 

frutos jóvenes y maduros. 

3.2.1 Saurauia tomentosa 

3.2.1.1 Floración 

3.2.1.1.1  Comunidad Santa Rosa 

Esta etapa reproductiva comenzó con las flores jóvenes, la cual se obtuvo en dos 

momentos de enero a marzo, de junio a julio, presentándose el punto más alto en febrero 

con masividad baja. La etapa de flores adultas se registró en dos instancias; primero, de 

noviembre a marzo mayormente en enero con evento fenológico medio y el segundo de 

junio y julio en un inicio de fenofase. (Figura 8) 

Figura 8 

 Etapas de floración de Saurauia tomentosa 
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3.2.1.1.2 Comunidad Catzoloma 

 El ciclo de flores jóvenes en Saurauia tomentosa fue de octubre a mayo más 

notablemente en mayo con una masividad baja, las flores adultas se determinan de 

noviembre a junio evidenciándose mayormente en el mes de mayo y junio con una 

manifestación media en cuanto a la fenofase. (Figura 9) 

Figura 9 

 Etapas de floración de Saurauia tomentosa 

 

En la comunidad de  Santa Rosa se evidencia las flores jóvenes  en dos momentos 

de floración, de enero a marzo y de junio a julio,  en  Catzoloma se reportó flores jóvenes 

de octubre a mayo, existiendo diferencias en cuanto a la investigación de  Ochoa y 

Dominguez (2000) en la cual la floración se produce en el mes de enero por lo tanto, este 

tipo de fenómenos ocurrieron debido a factores físicos como a la altitud o el relieve de 

las comunidades rurales o factores climáticos como la temperatura debido a que la 

floración está estrechamente vinculada con este factor. 

3.2.1.2 Fructificación 

3.2.1.2.1 Comunidad Santa Rosa 

La fructificación ocurrió de diciembre a julio evidenciándose mayoritariamente 

en enero y marzo en una masividad baja, la etapa de frutos maduros se produjo de enero 

a abril, más notablemente en marzo con una masividad alta, para la obtención de semillas 

se visualiza de abril a septiembre en especial en el mes de mayo en una manifestación 

media de la fenofase. (Figura 10) 
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Figura 10 

Etapas de fructificación de Saurauia tomentosa  

 

3.2.1.3 Comunidad Catzoloma 

Respecto a S. tomentosa se obtuvo información acerca a los eventos fenológicos 

en una manifestación media, los frutos jóvenes de mayo a julio en especial en junio, la 

maduración de los frutos ocurrió de mayo a julio presentándose mayormente en junio; la 

obtención de semillas se reconoció de mayo a julio. (Figura 11) 

Figura 11 

Etapas de fructificación de Saurauia tomentosa 
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  En Catzoloma la etapa de frutos maduros se registra de mayo a julio, en Santa Rosa se 

reporta de enero a abril, existiendo diferencias en cuanto a los datos de Manriquez et al. 

(2015) en lo cual menciona el periodo de fructificación se produce en los meses de abril, 

mayo y julio tal suceso pudo haber ocurrido debido a que el bosque o ecosistema en el 

cual se encuentran las comunidades son montanos a pesar de estar en diferente ubicación 

geográfica. 

3.2.2 Hyeronima macrocarpa 

3.2.2.1 Floración 

3.2.2.1.1 Comunidad de Santa Rosa 

En Hyeronima macrocarpa se visualiza la etapa de flor joven de noviembre a 

mayo evidenciándose más notablemente en enero con una masividad baja, la etapa de 

flores adultas se reportó de octubre a junio existiendo mayor presencia en enero y febrero 

en una masividad media (Figura 12) 

Figura 12 

 Etapa de floración de hyeronima macrocarpa 

 

3.2.2.1.2 Comunidad Catzoloma  

La floración H. macrocarpa presentó respecto a los eventos fenológicos una 

manifestación baja, las flores jóvenes de marzo hasta noviembre, mayormente en junio; 

las flores adultas ocurrieron de abril a noviembre el cual se presenta más notablemente 

en mayo y junio. (Figura 13) 
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Figura 13 

Etapa de floración de H. macrocarpa 

 

De acuerdo a Lopez (2004) en cuanto a la floración se produce de junio a 

septiembre, en ambas comunidades concuerdan la presencia de floración en el mes de 

junio, no obstante, existen notables diferencias en Santa Rosa la cual se presentó de 

noviembre a mayo, en Catzoloma de abril a noviembre, esta diferencia pudo haber 

ocurrido por la ubicación geográfica y altitud de los individuos ya que la investigación 

fue realizada en el sector norte del país. 

Según Aguirre (2010) los individuos del género Hyeronima, la floración se 

produce de octubre a diciembre, concordando en ambas comunidades en el mes de 

noviembre, en Santa Rosa en su primer momento de flores adultas está comprendida de 

octubre a junio, en Catzoloma se produce de abril a noviembre, debido a la ubicación 

geográfica de las comunidades existiendo diferencias tanto en factores climáticos como 

físicos.  

3.2.2.2 Fructificación 

3.2.2.2.1 Comunidad de Santa Rosa 

La etapa de fructificación comienza con la presencia de frutos jóvenes por lo cual 

de enero a julio mayormente en enero con una manifestación media; los frutos maduros 

se producen de marzo a julio presentándose mayormente en junio con una manifestación 

media, la obtención de semillas se evidencia en los meses de julio a septiembre 

evidenciándose mayormente en agosto en un inicio de fenofase. (Figura 14) 
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Figura 14 

Etapa de fructificación de hyeronima macrocarpa 

 

 

 

3.2.2.2.2 Comunidad Catzoloma 

Esta especie comienza su etapa de fructificación con la presencia de frutos jóvenes 

los cuales se evidencian de abril a diciembre presentándose mayormente en junio con un 

evento fenológico bajo, los frutos maduros de mayo a diciembre presentándose 

mayormente en junio en una manifestación media, lo que respecta a la obtención de 

semillas se puede evidenciar de junio a octubre observándose mayormente en mayo con 

una manifestación baja. (Figura 15) 

Figura 15 

 Fructificación de H. macrocarpa 
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Chamba  (2014) menciona respecto a la fructificación se produce de mayo a julio. 

concordado con la comunidad de Santa Rosa en el mes de julio respecto a la obtención 

de frutos para semillas, en Catzoloma se reportó desde el mes de mayo este aspecto pudo 

haberse suscitado por la baja precipitación del lugar en aquellos meses. 

Cordero y Boshier (2003) señalan respecto a la fructificación del género 

Hyeronima se produce de enero a abril y de agosto a octubre concordando con la 

información obtenida debido a que en ambas comunidades presentaron un periodo largo 

de fructificación Santa Rosa se produce en un lapso de cinco meses y Catzoloma de ocho 

meses a pesar de encontrarse en diferentes sitios debido a que esta especie se desarrolla 

adecuadamente en bosques montanos donde existe lluvias constantes. 

3.3 Identificación del modelo arquitectónico 

A continuación, se muestran los modelos arquitectónicos a los cuales pertenecen 

Saurauia tomentosa y hyeronima macrocarpa. 

3.3.1 Modelo arquitectónico de Saurauia tomentosa (Kunth) Spreng  

 

El modelo arquitectónico al cual pertenece la especie es el de CmClure debido a 

que su ramificación se da desde la base presentando un crecimiento determinado en un 

alto grado de preformación. (Figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Individuo de Saurauia tomentosa 
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3.3.2 Modelo arquitectónico de Hieronyma macrocarpa Müll.Arg 

El modelo arquitectónico al cual pertenece la especie es el de Champagnat, se 

caracteriza por la intersección de ejes con propiedades ortótropas mixtas. Las secciones 

más alejadas tienden a colgar y desarrollan las ramas, mientras las partes cercanas  

constituyen un tronco con crecimiento simpódico.  (Figura 17)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  

Individuo de Hieronyma macrocarpa 
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3.4 Calendario fenológico 

A continuación, se muestran los calendarios fenológicos de Saurauia 

tomentosa y hyeronima macrocarpa realizados en cada comunidad. 

 

3.4.1 Saurauia tomentosa 

En el calendario fenológico se muestran las fases fenológicas respectivas de la 

especie. (Figura 18) 

Figura 18 

Calendario fenológico de la comunidad de Santa Rosa 

 

 

En el siguiente calendario se observa el comportamiento vegetativo y reproductivo 

de S. tomentosa. (Figura 19) 

 

 

 

 

              

Figura 19 

 Calendario fenológico de la comunidad Catzoloma 
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        La fenofase vegetativa de acuerdo a Rodriguez y Morales (2005) se clasifica como 

subperennifolia existiendo diferencias significativas en cuanto a los datos obtenidos de 

las comunidades en las cuales las etapas de foliación no se registró la caída de hojas 

debido a que pertenecen a un bosque siempreverde montano, predominando especies 

perennes como S. tomentosa. 

              Según Muñóz (2011)   las especies del género saurauia en estado de floración 

se observó de mayo a septiembre, concordando con la información de Santa Rosa respecto 

a las flores adultas en junio y julio, en Catzoloma se reportó esta etapa de diciembre a 

febrero, debido a la humedad ya que la época de invierno comienza en este periodo de 

tiempo 

3.4.2 Hyeronima macrocarpa 

En la (Figura 20) muestran las fases fenológicas en relación a los meses del año 

de la especie.  

Figura 20 

Calendario fenológico de la comunidad Santa Rosa 

 

A continuación, se muestra el calendario fenológico de H. macrocarpa de la 

respectiva comunidad. (Figura 21) 

 

 

 

 

 

 



   39 

 

Figura 21 

Calendario fenológico de la comunidad Catzoloma 

 

Según Valle y Urrego (2001) la etapa de brote de hojas se produce en los meses 

de febrero, abril y mayo existiendo diferencias en cuanto a la información fenológica 

obtenida de las comunidades, debido a que en Santa Rosa se produce de octubre a enero 

y en Catzoloma de febrero a septiembre, el estudio se registró en un ecosistema de 

húmedo tropical y el ecosistema en el cuanto se desarrolló la investigación es un bosque 

montano. 

De acuerdo a Erazo y Añazco (2023) la recolección óptima de los frutos se realizó 

en mayo concordando con los datos obtenidos de las dos comunidades en los frutos 

maduros, en Santa Rosa en junio y en Catzoloma se reportó de mayormente en junio y 

julio debido a que el lugar donde se realizaron las respectivas investigaciones se encuentra 

en el sector norte del país formando parte del bosque montano occidental por lo cual 

presentan condiciones climáticas y geográficas similares. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El conocimiento ancestral respecto a la fenología vegetativa y reproductiva de las 

especies S. tomentosa y H. macrocarpa es concordante con la información científica 

debido a que en las dos comunidades se reconoció una pérdida de follaje en un tiempo 

muy corto la fase reproductiva registró un patrón diferente, en la comunidad de Santa 

Rosa se reportó en dos periodos y en Catzoloma se reportó un momento. 

Los calendarios fenológicos difieren por especie y comunidad; debido a que la 

fase reproductiva de S. tomentosa inicia tempranamente en Santa Rosa comparando con 

Catzoloma en la cual se reportó dos meses después; para Hyeronima macrocarpa se 

registró en cuanto a las etapas reproductivas, la comunidad de Santa Rosa dos instancias 

y en Catzoloma se reportó un solo periodo. 

5.2 Recomendaciones 

 

Continuar con la investigación de la fenología de S. tomentosa y H. macrocarpa 

en diferentes comunidades para comparar el comportamiento vegetativo y reproductivo. 

Desarrollar más investigaciones respecto al comportamiento fenológico de 

diferentes especies nativas para articular el conocimiento técnico científico con el 

conocimiento ancestral. 
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Anexos 

Anexo 1 

Resultados de encuestas de Saurauia tomentosa en Catzoloma. 

Comportamiento fenológico  Meses Repetición Porcentaje 

brote de hoja 

Ene 5 26,32 

Feb 5 26,32 

Mar 5 26,32 

Abr 2 10,53 

May 0 0,00 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 1 5,26 

Oct 4 21,05 

Nov 5 26,32 

Dic 5 26,32 

hoja verde 

Ene 6 31,58 

Feb 6 31,58 

Mar 3 15,79 

Abr 6 31,58 

May 4 21,05 

Jun 1 5,26 

Jul 1 5,26 

Agos 1 5,26 

Sep 3 15,79 

Oct 5 26,32 

Nov 2 10,53 

Dic 2 10,53 

hoja madura 

Ene 3 15,79 

Feb 7 36,84 

Mar 4 21,05 

Abr 6 31,58 

May 5 26,32 

Jun 2 10,53 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 3 15,79 

Oct 5 26,32 

Nov 1 5,26 

Dic 0 0,00 

brote de flores 

Ene 1 5,26 

Feb 3 15,79 

Mar 5 26,32 

Abr 7 36,84 

May 9 47,37 
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Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 1 5,26 

Nov 5 26,32 

Dic 1 5,26 

flores abiertas 

Ene 1 5,26 

Feb 1 5,26 

Mar 1 5,26 

Abr 2 10,53 

May 9 47,37 

Jun 9 47,37 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 4 21,05 

Dic 2 10,53 

frutos verdes 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 2 10,53 

May 7 36,84 

Jun 9 47,37 

Jul 4 21,05 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

frutos maduros 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 0 0,00 

May 5 26,32 

Jun 11 57,89 

Jul 4 21,05 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

semillas del fruto maduro 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 0 0,00 

May 1 5,26 
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Jun 10 52,63 

Jul 9 47,37 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 1 5,26 

 

Anexo 2 

Resultados de encuestas de Saurauia tomentosa en Santa Rosa. 

Comportamiento fenológico Meses Repetición Porcentaje 

brote de hoja 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 0 0,00 

May 0 0,00 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 1 7,14 

Oct 6 42,86 

Nov 8 57,14 

Dic 2 14,29 

hoja verde 

Ene 5 35,71 

Feb 4 28,57 

Mar 5 35,71 

Abr 2 14,29 

May 3 21,43 

Jun 2 14,29 

Jul 2 14,29 

Agos 2 14,29 

Sep 2 14,29 

Oct 4 28,57 

Nov 4 28,57 

Dic 8 57,14 

hoja madura 

Ene 3 21,43 

Feb 2 14,29 

Mar 1 7,14 

Abr 0 0,00 

May 0 0,00 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 
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Nov 7 50,00 

Dic 6 42,86 

brote de flores 

Ene 2 14,29 

Feb 5 35,71 

Mar 1 7,14 

Abr 0 0,00 

May 0 0,00 

Jun 1 7,14 

Jul 1 7,14 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 1 7,14 

Dic 4 28,57 

flores abiertas 

Ene 9 64,29 

Feb 5 35,71 

Mar 3 21,43 

Abr 1 7,14 

May 0 0,00 

Jun 2 14,29 

Jul 2 14,29 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 4 28,57 

frutos jóvenes 

Ene 7 50,00 

Feb 5 35,71 

Mar 7 50,00 

Abr 5 35,71 

May 2 14,29 

Jun 1 7,14 

Jul 1 7,14 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 2 14,29 

frutos maduros 

Ene 1 7,14 

Feb 4 28,57 

Mar 11 78,57 

Abr 4 28,57 

May 0 0,00 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 
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Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

semillas del fruto maduro 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 3 21,43 

May 8 57,14 

Jun 7 50,00 

Jul 2 14,29 

Agos 2 14,29 

Sep 1 7,14 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0 

 

Anexo 3 

Resultados de encuestas de Hyeronima macrocarpa en Catzoloma. 

Comportamiento fenológico Meses Repetición Porcentaje 

brote de hoja 

Ene 0 0,00 

Feb 1 5,26 

Mar 3 15,79 

Abr 9 47,37 

May 12 63,16 

Jun 9 47,37 

Jul 3 15,79 

Agos 1 5,26 

Sep 1 5,26 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

hoja verde 

Ene 1 5,26 

Feb 1 5,26 

Mar 1 5,26 

Abr 3 15,79 

May 9 47,37 

Jun 11 57,89 

Jul 9 47,37 

Agos 4 21,05 

Sep 2 10,53 

Oct 1 5,26 

Nov 1 5,26 

Dic 1 5,26 

hoja madura 

Ene 1 5,26 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 
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Abr 0 0,00 

May 2 10,53 

Jun 6 31,58 

Jul 10 52,63 

Agos 3 15,79 

Sep 4 21,05 

Oct 2 10,53 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

brote de flores 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 1 5,26 

Abr 6 31,58 

May 6 31,58 

Jun 7 36,84 

Jul 3 15,79 

Agos 2 10,53 

Sep 1 5,26 

Oct 5 26,32 

Nov 1 5,26 

Dic 0 0,00 

flores abiertas 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 4 21,05 

May 8 42,11 

Jun 8 42,11 

Jul 2 10,53 

Agos 3 15,79 

Sep 2 10,53 

Oct 3 15,79 

Nov 5 26,32 

Dic 0 0,00 

frutos jóvenes 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 1 5,26 

May 3 15,79 

Jun 9 47,37 

Jul 8 42,11 

Agos 4 21,05 

Sep 1 5,26 

Oct 2 10,53 

Nov 3 15,79 

Dic 4 21,05 

frutos maduros 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 
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Abr 0 0,00 

May 1 5,26 

Jun 7 36,84 

Jul 10 52,63 

Agos 4 21,05 

Sep 4 21,05 

Oct 4 21,05 

Nov 4 21,05 

Dic 1 5,26 

semillas del fruto maduro 

Enero 0 0,00 

Febrero 0 0,00 

Marzo 0 0,00 

Abril 0 0,00 

Mayo 0 0,00 

Junio 1 5,26 

Julio 1 5,26 

Agosto 2 10,53 

Septiembre 5 26,32 

Noviembre 4 21,05 

Diciembre 0 0,00 

 

Anexo 4 

 Resultados de encuestas de Hyeronima macrocarpa en Santa Rosa 

Comportamiento fenológico Meses Repetición Porcentaje 

brote de hoja 

Ene 2 14,29 

Feb 0 0,00 

Mar 0 0,00 

Abr 0 0,00 

May 0 0,00 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 9 64,29 

Nov 4 28,57 

Dic 2 14,29 

hoja verde 

Ene 2 14,29 

Feb 5 35,71 

Mar 4 28,57 

Abr 5 35,71 

May 2 14,29 

Jun 3 21,43 

Jul 2 14,29 

Agos 2 14,29 

Sep 2 14,29 
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Oct 2 14,29 

Nov 4 28,57 

Dic 4 28,57 

hoja madura 

Ene 8 57,14 

Feb 2 14,29 

Mar 1 7,14 

Abr 0 0,00 

May 0 0,00 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 1 7,14 

Dic 3 21,43 

brote de flores 

Ene 7 50,00 

Feb 1 7,14 

Mar 1 7,14 

Abr 1 7,14 

May 1 7,14 

Jun 0 0,00 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 4 28,57 

Dic 6 42,86 

flores abiertas 

Ene 8 57,14 

Feb 7 50,00 

Mar 1 7,14 

Abr 1 7,14 

May 2 14,29 

Jun 1 7,14 

Jul 0 0,00 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 1 7,14 

Nov 1 7,14 

Dic 4 28,57 

frutos jóvenes 

Ene 8 57,14 

Feb 4 28,57 

Mar 5 35,71 

Abr 5 35,71 

May 1 7,14 

Jun 1 7,14 

Jul 3 21,43 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 
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Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

Frutos maduros 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 3 21,43 

Abr 2 14,29 

May 6 42,86 

Jun 10 71,43 

Jul 2 14,29 

Agos 0 0,00 

Sep 0 0,00 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

 semillas del fruto maduro 

Ene 0 0,00 

Feb 0 0,00 

Mar 1 7,14 

Abr 0 0,00 

May 1 7,14 

Jun 2 14,29 

Jul 5 35,71 

Agos 13 92,86 

Sep 6 42,86 

Oct 0 0,00 

Nov 0 0,00 

Dic 0 0,00 

. 
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Anexo 5 

 Caracterización fenológica de Saurauia tomentosa en Catzoloma 

Comunidad Catzoloma 

Observador Hayde Pomasqui 

Parroquia Caranqui  
 

Sector Elegido de Caranqui   

Lugar Catzoloma  

Altitud 
Código H. brotación H. verde H. madura Defoliación Inflorescencia F. joven F. maduro  

Individuo C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4  

2834 1 x       x x x                       x   x                

2834 2       x x         x             x x x     x              

2833 3                                 x x x x                  

2849 4   x x   x     x X x x x         x x x x                  

2849 5 x x     x x         x x         x x x x     x            

                                                             

 

Presencia de fenofase  x 
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Anexo 7 

Caracterización fenológica de Saurauia tomentosa en Santa Rosa, de los índividuos evaluados 

 

 

Presencia de fenofase  x 

 

 

Comunidad Santa Rosa  

Observador  Hayde Pomasqui 

Parroquia Plaza Gutierrrez 

 
Sector Santa Rosa   

Lugar Reserva flor de mayo 
 

Altitud 
Código H. brotación H. verde H. madura Defoliación Inflorescencia F. joven F. maduro  

Individuo C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4  

2251 1         x x x x                 x x                      

2290 2   x x   x x x x   x x               x       x   x x   x  

2097 3     x x     x x                   x x x     x x          

2104 4   x     x x x x     x x         x x     x x              

2119 5 x       x x         x x       x x       x x              
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Anexo 8 

 Caracterización fenológica de Hyeronima macrocarpa en Catzoloma 

Comunidad Catzoloma 

Observador Hayde Pomasqui 

Parroquia Caranqui  

 
Sector Elegido de Caranqui   

Lugar Catzoloma 
 

Altitud 
Código H. brotación H. verde H. madura Defoliación Inflorescencia F. joven F. maduro  

Individuo C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4  

2835 1     x X x x x x X       x               x   x x          

2835 2 x x     x x x x   x x           x x     x x x x          

2810 3 x x     x x x x                         x     x          

2816 4 x       x x x x                         x x x x          

2816 5         x x x x   x x                       x x          

 

 

Presencia de fenofase  x 
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Anexo 9 

Caracterización fenológica de Hyeronima macrocarpa en Santa Rosa. 

Comunidad Santa Rosa  

Observador  Hayde Pomasqui 

Parroquia Plaza Gutierrrez 

 
Sector Santa Rosa   

Lugar Reserva flor de mayo 
 

Altitud 
Código H. brotación H. verde H. madura Defoliación Inflorescencia F. joven F. maduro  

Individuo C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4  

2251 1     x   x x x x X x                                      

2251 2 x x     x x x x       X                 x x x x          

2300 3         x x x x                         x x x x          

2297 4           x x        x x                              x x  

2290 5 x               X x                      x x               

 

Presencia de fenofase  x 
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