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RESUMEN 

 

El manejo y aprovechamiento de los bosques en el Ecuador por muchos años se ha enfocado 

en una visión simple donde los bosques son visto solo como madera, dejando de lado los PFNM y 

por ende los diferentes usos que se les puede dar, en este contexto se realizó el estudio en la 

comunidad el Baboso de la parroquia de Tobar Donoso, perteneciente al cantón Tulcán de la 

provincia del Carchi, para lo cual se planteó como objetivo general analizar el potencial de los 

productos forestales no maderables medicinales tradicionales en la comunidad Awa el Baboso y 

como específicos caracterizar los PFNM medicinales en la comunidad Awa el Baboso y elaborar 

una guía etnobotánica. Se realizó un inventario florístico en un bosque cuya extensión fue de 

80000m2 donde se ejecutó con una intensidad de muestreo al 5%, se establecieron 10 parcelas 

anidadas de 400m2. Se determinó la densidad relativa, abundancia, frecuencia y dominancia, para 

calcular el índice de valor de importancia, así como también los índices de Shannon y Simpson y 

el análisis clúster. Para la recopilación de la información etnobotánica se realizó una encuesta a los 

miembros de la comunidad, con cuyos resultados se determinó el Índice de Valor de Importancia 

Etnobotánica Relativo; con la información recopilada se elaboró una guía etnobotánica. Se 

registraron plantas medicinales de los hábitos arbustivo, árboles y herbáceos que presentaron usos 

principalmente para   mordeduras de serpientes, picaduras de insectos y fiebre en el cuerpo humano, 

se encuentran en el estado silvestre de donde son recolectados; la Guía Etnobotánica, describe las 

especies de uso medicinal por los habitantes del Centro Awa “El Baboso” agrupadas en familias y 

géneros. acompañado una ilustración fotográfica y consta de etimología, descripción botánica, 

distribución geográfica y ecología. 

Palabras claves: PFNM, Awa, etnobotánica, medicinal 
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ABSTRACT 

 

The management and use of forests in Ecuador for many years focus on a simple vision 

where forests are seen only as wood, leaving aside the NTFPs and therefore the different 

uses they can have, in this context carried out the study in the El Baboso community of the 

Tobar Donoso town, belonging to the Tulcán county of  Carchi province, for which the 

general objective was to analyze the potential of traditional medicinal from the forest 

products in the Awa el Baboso community and as specific to characterize the medicinal 

NTFPs in the Awa el Baboso community and develop an ethnobotanical guide. A floristic 

inventory was carried out in a forest whose extension was 80,000m2 where it was carried 

out with a sampling intensity of 5%, 10 nested plots of 400m2 were established. The relative 

density, abundance, frequency and dominance were determined to calculate the importance 

value index, as well as the Shannon and Simpson indices and the cluster analysis. For the 

compilation of the ethnobotanical information, a survey was carried out with the members 

of the community, with the results of which the Relative Ethnobotanical Importance Value 

Index was determined; with those informative results, this study develops an ethnobotanical 

guide. Medicinal plants of the bush references, tree and herbaceous mainly work for snake 

bites, insect bites and fever in the human body, they are in the wild state from where this 

research collets samples of it. The Ethnobotanical Guide describes the species of medicinal 

use by the inhabitants of the Awa Center "El Baboso" grouped into families and genera. 

Accompanied by a photographic illustration and consists of etymology, botanical 

description, geographic distribution and ecology. 
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CAPÍTULO I 

  1 INTRODUCCIÓN  

 

El manejo y aprovechamiento de los bosques en el Ecuador por muchos años se ha 

enfocado en una visión simple donde los bosques son vistos solo como madera, dejando de 

lado los PFNM y por ende los diferentes servicios que estos ofrecen. 

En la actualidad, el uso de las plantas medicinales disminuye gradualmente, ya que se ha 

perdido gran parte del legado cultural (Fuentes, Pushaina, & Montero, 2018). Este hecho es 

generado por diversas causas de tipo socioeconómico, que afectan la continuidad y transmisión 

de los conocimientos tradicionales, como una de las mayores causas de la pérdida cultural, de 

los saberes ancestrales se encuentran la poca valoración respecto al uso de las plantas 

medicinales (Rodríguez & Martínez, 18), sumado a esto el manejo forestal insostenible, la 

expansión de la frontera agrícola, la ganadería, entre otras actividades antrópicas, han 

provocado una reducción considerable de la superficie de los bosques, y por ende la 

disminución de los PFNM, dentro de estos los de uso medicinal. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, [CEPAL] 2008).   

Hoy en día la comunidad Awa el Baboso de la parroquia Tobar Donoso atraviesa algunos 

problemas debido a múltiples factores, principalmente referentes al inadecuado uso de los recursos 

naturales, los mismos que al ser bien manejados pueden generar beneficios, económicos en la 

comunidad a nivel familiar (Pineda, 2010). Además, se ha evidenciado el poco interés de las nuevas 

generaciones por los conocimientos tradicionales de los usos y beneficios de las plantas, lo que ha 

ocasionado la pérdida del conocimiento ancestral que se ha venido transmitiendo de generación a 

generación de manera oral.  

El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, que alberga una alta diversidad 

biológica por unidad de superficie; según (Grijalva, Checa & Ramos, 2016) esto se atribuye a la 

ubicación netamente tropical, presencia de la cordillera de los Andes y del ramal oriental e 

influencia de las corrientes marinas del Niño y Humboldt, estas características han permitido que 

los bosques ofrezcan diferentes PFNM al ser humano de los cuales se ha beneficiado lo largo de 

los años.  
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Es importante resaltar que el grupo étnico Awa, posee bosques húmedos tropicales en el 

noroccidente del país, con una riqueza florística que ofrece muchas posibilidades de realizar 

futuros estudios, por tal motivo la presente investigación se enfocó no ver al bosque solo como 

madera sino como un todo; identificar los diferentes bienes y servicio que estos nos ofrecen, de 

tal manera que se promueva la participación de la población, orientados en el desarrollo 

comunitario la conservación y aprovechamiento sostenible de la cobertura vegetal, la presente 

investigación busca recuperar y documentar el conocimiento tradicional sobre PFNM 

medicinales. 

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 General  

Analizar el potencial de los productos forestales no maderables medicinales tradicionales 

en la comunidad Awa el Baboso parroquia Tobar Donoso.  

1.1.2 Específicos  

 Caracterizar los PFNM medicinales en la comunidad Awa el Baboso. 

 Elaborar una guía etnobotánica.  

 

1.2 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la cantidad de PFNM medicinales tradicionales? 

 ¿Cómo se desarrolla un proceso de rescate de conocimientos etnobotánicos 

documentado? 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación legal 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 71.- Se explica que La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y que se realice su 

mantenimiento en cual se vea regeneración de los ciclos propios de la misma, así como también 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Las personas, comunidades, pueblos o nacionalidades están en potestad de exigir el 

cumplimiento de dichos derechos. Así como también aplicar e interpretar dichos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado brindará apoyo a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 

alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
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2.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones 

Política 3.5: afirma que es necesario dar un impulso a la economía rural y urbana, dando 

así un valor a los recursos del bosque brindando una corresponsabilidad social y propiciando 

el desarrollo de la bioeconomía (Secretaria de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2017 

p. 64 - 69). 

Política 3.6: sostiene que se debe de impulsar y generar bioconocimiento como 

alternativa a la producción primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema que 

impulse la bioseguridad, precautelando condiciones ambientales que posiblemente afecten a 

personas y a seres vivos (SENPLADES, 2017 p. 64 - 69). 

 

2.1.3 Código Orgánico del Ambiental (COA)  

 

Art.3: Fines son fines de este Código:  

Literal 9. Establecer los mecanismos propicios que promuevan y fomenten la generación 

de información ambiental, e igualmente la coordinación y articulación de entidades tanto 

públicas y privadas en la cual la sociedad civil sea responsable de realizar actividades tanto de 

gestión he investigación ambiental en conformidad con requerimientos y propiedad estatal. 

Art. 17: explica que la investigación ambiental deberá ser apoyada y contar con datos 

científicos y técnicos sobre la biodiversidad y el ambiente, los que deberán ser actualizados de 

manera permanente, por lo que instituciones de educación superior públicas, privadas y mixtas 

al igual que otras instituciones dedicadas a la investigación, con lo cual el país mejorará la parte 

científica del mismo. 

Art. 30: Objetivos del estado. Los objetivos del estado relativos a la biodiversidad son: 

Literal 8. Promover la investigación científica, desarrollo y transferencia de tecnologías, 

la educación e innovación, intercambio de información y fortalecimiento de las capacidades 

relacionadas con la biodiversidad y diferentes productos que impulsen la generación del 

bioconocimiento. 
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Art.38: Las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

cumplirá con los siguientes objetivos: 

Literal 9. Promover el bioconocimiento y la valoración de los servicios eco sistémicos 

articulados con el talento humano, la investigación, tecnología e innovación los cuales 

estimularan la participación del sector académico, público, privado y mixto comunitario. 

Art. 119: “Prioridad nacional. Las plantaciones forestales con fines de conservación y 

producción son de prioridad nacional. Se impulsarán e implementarán programas o proyectos 

de reforestación con fines de conservación o restauración, especialmente en las zonas de 

manglar o servidumbres ecológicas afectadas, y en general, en todas aquellas áreas que se 

encuentren en proceso de degradación. Solo procederán las plantaciones forestales con fines 

de conservación que se ejecuten con una combinación de especies nativas o con fines de 

enriquecimiento y aceleración de la sucesión secundaria o en programas especiales para zonas 

prioritarias seleccionadas. Las plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción 

constituirán medios para aliviar la presión sobre los bosques naturales, por la demanda de 

madera y sus derivados.” 

Art. 133: Investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico y extensión 

forestal. La Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, la Autoridad Única del Agua y la Autoridad Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y Saberes Ancestrales identificarán y propondrán iniciativas para la 

investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico y extensión forestal en base a sus 

competencias. 

 

2.2 Fundamentos teóricos 

2.2.1 Bioregión del Chocó 

2.2.1.1 Geografía del Chocó 

La Ecorregión Terrestre del Chocó-Darién-Ecuador Occidental abarca desde la parte 

sureste de Panamá, a lo largo de las partes occidentales de Colombia y Ecuador, hasta el noroeste 
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del Perú. Dentro de la misma, la región biogeográfica de Chocó es reconocida internacionalmente 

como una de las áreas de mayor diversidad biológica del planeta (Calderón, 2012). 

La variedad de ecosistemas en la Ecorregión Terrestre del Chocó-Darién-Ecuador 

Occidental ha dado origen a la biodiversidad presente y a un alto grado de endemismo. Las 

montañas atrapan el aire húmedo proveniente de la costa y contribuyen a la supervivencia de 

los bosques Húmedo Tropicales y los bosques muy Húmedo Premontanos. Se estima que el 

Chocó mantiene unas 9.000 especies de plantas vasculares, de las cuales son endémicas 

aproximadamente un 25%. Se calcula que el Chocó Ecuatoriano mantiene a un 25% de la flora 

del país, o aproximadamente 6.300 especies de plantas, el 13% del 20% de especies endémicas. 

La región también alberga a más especies de palmeras que cualquier otra parte del mundo 

(Sánchez, Guerra, Suárez, & Walschburger, 2005) 

 

2.2.1.2 Características socioculturales 

La Ecorregión del Chocó-Darién-Ecuador Occidental alberga una gran diversidad de 

grupos étnicos, incluyendo a descendientes africanos y comunidades de indígenas y mestizos. 

En general, las comunidades de descendientes de africanos en Colombia y Ecuador ocupan las 

tierras bajas costeras y ribereñas, mientras los pueblos indígenas se han desplazado a las laderas 

de las montañas más bajas, dejando las laderas más altas a los colonizadores mestizos. Aun así, 

en Colombia, los grupos indígenas (Wounaan, Embera, Awá, Chachis y Eperara-Siapidara) 

viven en las planicies de las tierras bajas, y las comunidades afrocolombianas y 

afroecuatorianas viven en la costa, así como en los complejos montañosos subandinos de 

Guarto y Santa Cecilia, a lo largo de la parte alta del Río San Juan (Sánchez et al, 2005).  

En Colombia, muchos grupos de Embera, la tribu indígena más grande a lo largo del 

Pacífico, viven dentro del corredor, el que contiene 72 resguardos declarados (reservas para 

grupos indígenas), asignando títulos ancestrales y formales a 736.892 hectáreas.  

En Ecuador, los Awa ocupan aproximadamente 3.500 kilómetros cuadrados y, con los 

Chachis, están concentrados en el norte a lo largo de la costa del Pacífico en los municipios de 

Carchi, San Lorenzo y Esmeraldas. Los Awa están organizados en 18 grupos en una Federación 

Awa, y ejercen sus derechos de propiedad comunal basados en el principio de la propiedad 
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comunal de “Reservas Forestales Étnicas”. Actualmente, ellos ocupan alrededor de 76.000 

hectáreas en los condados de San Lorenzo, Esmeraldas y Tulcán (Sánchez, et al 2005). 

2.2.1 Diversidad de ecosistemas en el Ecuador 

Los bosques del Ecuador albergan un inmensurable patrimonio florístico y faunístico 

reconocido a nivel mundial, esta riqueza está asociada a una serie de variables principalmente 

del clima y el suelo, que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales que conviven 

con varios tipos de vegetación y permanentes amenazas. 

El Ecuador tiene una superficie terrestre de aproximadamente 25´641408 ha (256.414 

km2) en los que se han identificado 91 ecosistemas, de los cuales 87 fueron evaluados y cubren 

una superficie de 15′333.562 ha, equivalente al 59,8% del territorio nacional. Se clasificaron a 

65 ecosistemas boscosos, siendo el área de bosque nativo de 12′753.387 ha equivalente al 

49,74% del territorio del país (Ministerio del Ambiente [MAE], 2015). 

El país entero es atravesado por la Cordillera de los Andes, la cual es extiende a lo largo 

de toda su extensión presentando una topografía muy diferente. Sus costas están influenciadas 

por el paso de las corrientes marinas del Niño y Humboldt.  La combinación de todos estos 

factores hace posible que en el Ecuador exista una gran diversidad de climas y tipos de 

vegetación, por ende, alberga la biodiversidad más alta por unidad de superficie, por tal motivo 

se uno los países más mega diversos del planeta (Jørgensen et al., 2006, citado por Muriel, 2008). 

 

2.2.2 Etnobotánica  

La etnobotánica es el estudio de las sabidurías tradicionales, además es una ciencia, que 

investiga e interpreta la historia de las plantas con las sociedades antiguas y actuales.  Es una 

parte de la botánica que estudia la relación entre el hombre y las plantas que existen en su 

hábitat (Barrera 1983, citado por Orellana, 2012). 

La etnobotánica es una disciplina que estudia el aprovechamiento de los recursos 

naturales realizado por las poblaciones existentes en los bosques tanto las nativas como las 

residentes. (Cerón y Rodríguez, 2009) 
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2.2.2.2 La ciencia etnobotánica en el Ecuador  

En la actualidad, la etnobotánica es una ciencia con un fuerte componente 

interdisciplinar. Puesto que su objeto de estudio abarca un ámbito difusamente delimitado entre 

el medio cultural y el natural, su acercamiento requiere de las herramientas propias tanto de las 

ciencias sociales como de las naturales. 

Como consecuencia de ese carácter multidisciplinario, los trabajos etnobotánicos pueden 

abordar cuestiones de investigación muy variadas. Algunos de ellos son de carácter 

esencialmente descriptivo y presentan la vocación de analizar toda la flora útil de un grupo 

cultural o zona geográfica en concreto (Baceta, 2015). 

 

2.2.2.3 Importancia de la etnobotánica  

 En 1990, la superficie estimada de cubierta forestal tropical en la región de América 

Latina y el Caribe era de alrededor de 920 millones de hectáreas, de las cuales 800 millones 

estaban en Sudamérica. Estos bosques son ricos en recursos genéticos de plantas. Son el hábitat 

de plantas multipropósito que proporcionan frutas, nueces, aceites, resinas, palmitos, refrescos, 

perfumes, aceites, esencias, extractos medicinales y material para artesanías y productos 

culturales (Mendoza, 2015). 

La etnobotánica es una ciencia que permite conocer los saberes ancestrales para poderlos 

conservarlo en las generaciones actuales y futuras, permitiendo difundirlos a las culturas 

modernas contribuyendo con una fuente valiosa de información, para la medicina moderna 

(Hernández, 2006). 

La investigación etnobotánica tiene varios aspectos de vital importancia que pueden 

contribuir al progreso de la ciencia.  Existen tres intereses y que sin pérdida de tiempo merecen 

una atención rápida: 

a. La protección de las especies vegetales en peligro de extinción.  

b. El rescate de los conocimientos sobre los vegetales y las propiedades que poseen varias 

culturas.  
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c. La domesticación de nuevas plantas útiles o en términos más amplios, la conservación 

(Evans 1990, citado por Orellana, 2012).  

 

2.2.3 Índice de Valor de Importancia Etnobotánico Relativizado (IVIER) 

El estudio de técnicas cuantitativas para la exploración en etnobotánica es de aparición 

naciente y de rápida evolución. El objetivo de estos métodos es valorar la jerarquía del uso de 

los patrimonios naturales, para disparejos grupos sociales, así como facilitar el sentido de los 

patrones de uso del bosque y la identificación de especies y áreas sometidas a mayor amenaza 

por utilización (Angulo, Rosero & González, 2012). 

 Lajones (1999), citado por (Cangas & Flores, 2003) expone un Índice de Valor de 

Importancia Etnobotánico Relativizado (IVIER) para las colectividades negra y chachi en la 

provincia de Esmeraldas, con la que intenta sobre una base normalizada de fundamentos 

expresar los diferentes valores dados por ambas etnias a sus recursos florísticos. 

IVIER = (CALUSRE x 5 + CALPRORE x 4 + CALTIRE x 3 + CALPARE x 2 + 

CALORE x 1) / 21  

Dónde:  

 CALUSRE: Calificación de Uso 16  

 CALPRORE: Calificación del Lugar de Procedencia Relativizado  

 CALTIRE: Calificación por Tipo de Vegetación Relativizado  

 CALPARE: Calificación de Partes Relativizada  

 CALORE: Calificación de Origen Relativizado 

 

2.2.4 Etnomedicina  

La Etnomedicina es una disciplina del conocimiento científico, está basada, en la relación 

entre ser humano con las plantas medicinales, adquiriendo sabidurías ancestrales que se han  

acumulado en el trascurso del tiempo, sin dejar de considerar su relación con el ambiente estos 

elementos han evolucionado en un contexto de aprendizaje y desarrollo vivencial, causado por 

la cultura, cosmovisión y necesidades propias de su subsistencia (Rengifo, sf). 
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Es una ciencia en la que se emplean varios elementos, en donde, el conocimiento tradicional, 

uso y manejo de las plantas medicinales, es uno de los componentes primordiales. Involucra 

muchos aspectos de acuerdo con la cosmovisión de los grupos humanos (Arteaga, 1999). 

La Etnomedicina se ha dedicado a indagar en el conocimiento tradicional y la medicina 

tradicional de las sociedades primitivas con un enfoque que facilita el descubrimiento de 

nuevas sustancias de interés para su aplicación en la práctica de la medicina moderna 

(Cárdenas, 2009). 

                                                                                                                                                                                               

2.2.5 La medicina tradicional ancestral    

A través del tiempo y los estudios etnobotánicas, se ha intentado definir a la medicina 

tradicional, pero esto no ha sido sencillo, dado que se debe reconocer sus alcances y sus 

particularidades del contexto en donde se usa, sin embargo, establece que el término de 

medicina tradicional incluye todos los conocimientos médicos de los pueblos, reafirmándose 

en la existencia de un largo proceso histórico, en que tengan un arraigo antropológico y cultural 

y que sean administrados por un curandero, sabedor o chamán (Zuluaga et al. 2002) 

Es la suma de todos los conocimientos, aptitudes y prácticas propias basadas en las 

teorías, las creencias y las experiencias autóctonas de las distintas culturas, tengan o no 

explicación, que utilizan para mantener la salud y prevenir, diagnosticar o tratar las 

enfermedades físicas y mentales. Esta noción incorpora el conjunto de conocimientos, cantos 

y rituales que poseen los pueblos y las comunidades indígenas y afrodescendientes de manera 

colectiva, adquiridos por generaciones sobre la propiedad y uso de la biodiversidad, en atención 

a las enfermedades de los seres humanos, espirituales o sintomáticos. Este conjunto de 

conocimientos propios explica la etiología, a nosología y los procedimientos de prevención, 

diagnóstico, pronóstico, curación y rehabilitación de las enfermedades (La Asamblea Nacional, 

[LAN] 2011). 

 



11 

 

2.2.6.1 Médicos tradicionales  

 El chamanismo ha sido un fenómeno universal y fue la primera forma científica de 

conocimiento tradicional y de manejo del universo, sostiene la coherencia social y cultural del 

pueblo, de forma muy completa. El chamán es el especialista de la realidad y del alma que viaja 

a una región de los espíritus y experto en las técnicas arcaicas del conocimiento tradicional o 

ancestral. 

 Los médicos tradicionales llamados taitas, chamanes dedican toda su vida a la adquisición 

de conocimiento y de poder, conocimiento de las fuerzas visibles e invisibles y poder para 

manejarlas y utilizarlas buscando el bienestar de sus gentes, ellos son los verdaderos depositarios 

de conocimiento ancestral o tradicional, estos sabios de la medicina tradicional inician su 

preparación desde temprana edad, durante un periodo de veinte a treinta años se especializan en 

el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, y en la observación del entorno de las personas 

y su relación con la naturaleza, la preparación del chaman se hace bajo estrictas normas de 

disciplina, que incluyen una dieta alimenticia específica y restricciones en su vida privada, las 

normas forman parte de un proceso de purificación espiritual (Barrio, 1991). 

 

2.2.6 La cosmovisión 

La cosmovisión es un elemento fundamental en la construcción de la vida cultural de las 

poblaciones indígenas, en tanto refiere con precisión a toda la serie de complejas creencias 

indígenas de origen mesoamericano y europeo configuradas en las representaciones religiosas.  

Es la forma de valorar la vida y sus orígenes, así como la interrelación con la naturaleza, 

plantea que este sistema de valores, normas, conocimientos y prácticas está determinado por el 

medio natural en que habitan sus pobladores. Desde la cosmovisión indígena muchas 

enfermedades son causadas por espíritus malignos o de ambulantes o bien por personajes 

míticos poderosos. Todo lo que está sobre la tierra o en el agua, en el aire, tiene espíritu o dueño 

(Sánchez, 2006) 

La cosmovisión corresponde a la manera de ver y concebir el mundo en el que viven los 

seres humanos, forma parte desde el momento mismo de la concepción de la vida en el vientre 

de la madre, a partir de la comunidad cultural a la que pertenezca, considerando las creencias, 
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costumbres y las tradiciones de cada pueblo. La cosmovisión de los pueblos indígenas abarca, 

tanto su forma de pensar y concebir el mundo como su relación constante con la naturaleza, la 

cual es vista no como un ente al que se le da un valor económico sino, contrariamente, como 

una Madre.  

La Madre Tierra y la Madre Naturaleza son vistas como seres vivos que sufren, que lloran 

y que pueden sentir el maltrato causado por los seres humanos. El viento, el Sol, la Luna, las 

estrellas y los animales son parte de un todo. El entorno inmediato está rodeado de los guías 

espirituales que conviven con nosotros y de una u otra manera se comunican con los seres 

humanos mediante signos, símbolos, sonidos o señales que los animales u otros elementos que 

la Madre Naturaleza envía (Torres, 2012). 

 

2.2.7 Conocimientos tradicionales 

Todo el conjunto de prácticas y saberes colectivos de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes, referidos a la biodiversidad, a la salud-enfermedad y al manejo de los 

recursos orientados al bienestar comunitario, los cuales han sido transmitidos de generación en 

generación, así como sus manifestaciones artísticas y culturales, que conjuntamente con 

aquellos conforman su patrimonio cultural, y constituyen un derecho de propiedad intelectual 

colectiva del cual son titulares (Nacional, 2011). 

Conocimientos tradicionales se entiende el conjunto acumulado y dinámico del saber 

teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga 

historia de interacción con su medio natural.  La posesión de esos conocimientos, que están 

estrechamente vinculados al lenguaje o idioma, las relaciones sociales, la espiritualidad y la 

cosmovisión de los pueblos (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2006). 

 

2.2.8 Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 

En el Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas con presencia en las tres regiones del 

país. Cada nacionalidad mantiene su lengua y cultura propias. Existen además pueblos dentro 

de la nacionalidad Kichwa que mantienen su identidad de acuerdo a sus costumbres, dialecto, 
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ubicación geográfica y actividades económicas. Además, está el pueblo Manta, Huancavilca y 

Puná ubicado en la costa, que en los años recientes han desarrollado un movimiento de 

recuperación de su identidad indígena, aunque no conserva sus idiomas ancestrales. También 

es muy importante considerar la existencia de pueblos sin contacto voluntario con la sociedad 

nacional, como los Tagaeri, los Taromenane, y los Oñamenane, ubicados en las provincias de 

Orellana y Pastaza en la Amazonia (Montero, 2012).  

 Nacionalidad indígena 

Es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, 

que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, y culturas comunes, 

que viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de 

organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad (La Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO], 2010).  

 Pueblo indígena 

Se definen como las colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con 

identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por 

sistemas propios de organización social, económica, política y legal (FLACSO, 2010). 

 

2.2.8.2 Nacionalidad Awa 

Los Awa son una etnia binacional con territorio colindante, pero que ha sido dividida en 

su dinámica organizativa política y social por el límite nacional. Si bien, actualmente no faltan 

las comunidades Awa en las agendas de la mayoría de agencias de cooperación al desarrollo, 

hace 30 años eran totalmente desconocidas para el resto del Ecuador y sus dinámicas 

organizativas obedecían a su herencia tradicional cultural (Medina, 2010). 

 

2.2.9 Productos forestales no maderables PFNM 

Los productos forestales no maderables a todos los productos biológicos, diferentes de la 

madera, leña y carbón, que son aprovechados de los bosques naturales existentes en el mundo para 

el uso humano. También los menciona que los productos forestales no maderables abarcan todos 
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los materiales biológicos diferentes a la madera, que se extraen de los bosques para uso y consumo 

humano (Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza [UICN], 1992-2003). 

Los productos forestales no madereros son bienes de origen biológico distintos de la 

madera extraídos de los bosques, o de otras tierras boscosas y de árboles fuera de los bosques; 

generalmente no son valorados, pero constituye una de fuente muy importante de insumos 

como: alimento, medicinas, flores, bejucos, forraje, repelentes, fibras, aceites, resinas, gomas, 

colorantes, todo esto para satisfacer las necesidades humanes (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 1996). 

 

2.2.9.2 Estudios de productos forestales no maderables 

Cerón y Rodríguez (2007) mencionan que en el Ecuador existe un amplio uso de las 

plantas y los PFNM que a su vez son difícil de cuantificar por la gran biodiversidad que existe 

en el país, sin embargo, un reciente trabajo realizado por de la Torre et al. (2008); identifica a 

5.172 plantas útiles en Ecuador, distribuidas en 238 familias botánicas, 11 diferentes usos y de 

las cuales el 60% son medicinales. 

 

2.2.9.3 Importancia de los Productos forestales no maderables 

FAO (2008) mencionan que los PFNM tiene una importancia muy esencial en la vida y 

bienestar de las comunidades que habitan en los bosques, satisfaciendo las necesidades diarias 

que enfrentan dichas comunidades, además son de suma importancia, ya que en varios lugares 

estos productos generan ingresos económicos.  Los PFNM son importantes tanto a nivel local 

como nacional e internacional; la gran mayoría de estos productos contribuyen 

significativamente con beneficios económicos en las comunidades mediante actividades de 

recolección y la comercialización en los mercados locales.  

El Ecuador posee una alta diversidad biológica, convirtiendo en un país con gran cantidad 

de PFNM, estos productos han cumplido varios roles importantes en la vida y el bienestar de 

la población ecuatoriana.  En la población rural, las comunidades indígenas y campesinas han 

encontrado en los PFNM sus principales fuentes de alimentos, medicinas, saborizantes, tintes, 

colorantes, fibras, forrajes, abonos, energía, aceites, resinas, gomas, juguetes, materiales de 

construcción y usos en ritos religiosos y espirituales lo cual les da un valor no monetario, 
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algunas comunidades han encontrado en los PFNM una fuente de ingresos económicos para la 

subsistencia.  El sector industrial como: farmacéutico, cosmetológico, alimenticio, medicinal y 

agropecuario, entre otros han utilizado los PFNM como la fuente prima de varios productos 

procesados (Añazco et al., 2010). 

Históricamente se utilizaron y todavía se utilizan PFNM de gran importancia tradicional, 

cultural y socioeconómica local, en varios países miles de personas en la región Andina se 

desarrollaron sistemas de conocimientos complejos y sofisticados sobre el uso de una gran 

diversidad de plantas para fines medicinales, alimenticios y aromáticos (FAO, Consulta de 

expertos sobre productos forestales no madereros para América Latina y El Caribe, 1994). 

 

2.2.9.4 Clasificación de los Productos forestales no maderables  

Las clasificaciones basadas en los productos o usos finales tienden a ignorar la fuente del 

producto, pero pueden facilitar su seguimiento a través del mercado.  Una clasificación 

adecuada es difícil, pero es necesario realizar un tipo de agrupación para evaluar o inventariar 

los PFNM (FAO, 2001) 

Orellana, (2012) los PFNM presentan una alta variedad de formas, orígenes, usos y 

mercados por tal motivo es difícil conocer la situación actual de estos productos y por ende 

determinar un manejo en la conservación del bosque y en el desarrollo de las comunidades 

humanas que lo habitan. Es por eso que existen distintas formas de clasificación; características 

biológicas, culturales o económicas. 

 

2.2.9.5 Categoría de los Productos forestales no maderables  

a. Alimenticio 

Actualmente, las plantas domesticadas proveen la mayor parte de productos para la 

alimentación humana en el Ecuador.  Sin embargo, las plantas sin domesticar proveen la mayor 

diversidad y juegan un papel importante en la subsistencia, especialmente de las culturas 

indígenas y de la población rural (Eynden y Cueva, 2008)  
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b. Combustibles 

Uno de los usos más frecuentes e importantes que tienen las plantas es como combustible, 

casi cualquier parte de la planta o la planta entera se pueden quemar para producir fuego, 

mientras que aceites, resinas, látex y otros productos derivados de las plantas se pueden usar 

como combustible en forma directa o mediante un procesamiento.  Este uso se remonta a miles 

de años, cuando la especie humana o sus antecesores descubrieron el fuego (Palacios, 2008). 

c. Materiales  

El uso de las plantas para la obtención de diversos tipos de materiales ha sentado las 

bases para el desarrollo de la civilización humana en el planeta y de la cultura material de sus 

pueblos (Macías y de la Torre, 2008). 

d. Social 

Las importantes y fundamentales relaciones entre el hombre y las plantas han ocurrido 

desde los inicios de la especie humana y se reforzaron aún más con la invención de la 

agricultura.  Estas estrechas relaciones, en las que el hombre ha influido en la evolución 

biológica de las plantas y en la que las plantas han marcado buena parte de la evolución cultural 

humana, se mantienen hasta la actualidad y han sido estudiadas hace relativamente poco tiempo 

por la Etnobotánica (Pelt 2003 et al., citado por Yépez, 2008). 

e. Tóxico 

 Muchas especies de plantas se caracterizan por presentar compuestos químicos 

complejos como: alcaloides, glicósidos, saponinas y terpenoides, que evolutivamente surgieron 

como un mecanismo de protección contra sus depredadores (Pelt 2003 et al., citado por Yépez, 

2008). 

f. Medicinal 

Dentro de esta amplia gama de recursos de que se ha echado mano para procurarse salud 

y bienestar, la utilización de las plantas con fines curativos, paliativos y preventivos, ocupa un 

lugar preponderante.  Su importancia es más pronunciada en comunidades rurales, que 

dependen, casi exclusivamente, de los recursos vegetales para curar sus achaques y dolencias 

(de la Torre et al., 2008). 
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g. Medioambiental 

Las plantas que tienen un uso medioambiental son aquellas que proporcionan bienes y 

servicios al ser humano y cumplen, además, con varias funciones ecológicas.  Los bienes 

ambientales son recursos utilizados como insumos para la producción o para el consumo final, 

que se emplean o transforman en el proceso, como, por ejemplo, los productos forestales no 

maderables (abonos, flores, especies ornamentales, entre otros).  Mientras que los servicios 

ambientales no se gastan ni transforman, como, por ejemplo, las fuentes de agua y, 

adicionalmente, generan indirectamente utilidad a quienes los usan.  Algunas de las funciones 

ecológicas que aportan las plantas dentro de su dinámica natural son: formar suelos, controlar 

inundaciones o descomponer residuos orgánicos (FAO 1994, citado por Añazco, 2008). 

 

2.2.9.6 Productos forestales no maderables PFNM medicinales 

Los PFNM medicinales son de gran importantes en todos los países, ya que muchos 

pueblos indígenas han desarrollado varios de conocimientos tradicionales sobre el uso de una 

gran diversidad de plantas para fines medicinales (FAO, 1996). 

Los productos medicinales abarcan una gran variedad de especies herbáceas y leñosas 

que son utilizadas para el tratamiento de enfermedades humanas.  Un sinnúmero de especies 

de plantas han ayudado a la humanidad por su alto potencial medicinal, en distintos pueblos 

que no tienen facilidad de tener acceso a la medicina moderna, pero esta medicina tradicional 

ha sido introducida en la cultura moderna conocida como remedios caseros; las planta 

medicinal es cualquier planta que en uno o más de sus órganos contiene sustancias químicas 

que pueden ser utilizadas con el propósito y la finalidad terapéutica o que son precursores para 

los fármacos de fuente vegetal (Cañiguelral, Deñiacassa, & Bandoni, 2003).  

 

2.2.10 Estructura horizontal 

Según Zamora (2010) las condiciones de suelo y del clima, las características y 

estrategias de las especies y los efectos de disturbios sobre la dinámica del bosque determinan 

la estructura horizontal del bosque, que se refleja en la distribución de los árboles por clase 

diamétrica. Esta estructura es el resultado de la respuesta de las plantas al ambiente y a las 
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limitaciones y amenazas que este presenta. Cambios en estos factores pueden causar cambios 

en la estructura, los cuales pueden ser intrínsecos a los procesos dinámicos del bosque, por 

ejemplo, durante las fases iniciales de la sucesión, la existencia de una estructura boscosa en sí 

misma cambia el ambiente sobre el suelo, lo que afecta las oportunidades de germinar y 

establecerse. 

Básicamente, la estructura horizontal se refiere al acomodo espacial de los individuos, 

este arreglo no es aleatorio pues sigue modelos complejos difíciles de manejar. Este 

comportamiento se puede reflejar en la distribución de los individuos por clase diamétrica, la 

cual sigue generalmente una forma de “J” invertida para el total de las especies. Esta tendencia 

no está siempre presente al realizar el análisis por especie (Louman, 2001). 

 

2.2.11 Parámetros ecológicos  

 Densidad relativa 

 

Está dada por el número de individuos de una especie o de todas las especies por unidad 

de área o superficie determinada. Para el cálculo no es necesario contar todos los individuos de 

una zona, sino que se puede realizar muestreos en áreas representativas (Aguirre, 2001). 

 Abundancia  

Está dada por el número de individuos de una especie con relación al total de individuos 

de la población (Aguirre, 2001). 

 Frecuencia relativa  

Se entiende como la posibilidad de encontrar un árbol de una determinada especie, al 

menos una vez, en una unidad de muestreo. Se expresa como el porcentaje de unidades de 

muestreo en las que se encuentra el árbol en relación con el número total de unidades de 

muestreo (Melo, 2003). 

 



19 

 

2.2.12 Sistematización de conocimientos  

Según (Barrera, 2006) el proceso de sistematización debe ser entendido bajo la lógica de 

la gestión de conocimientos. En realidad, la sistematización es una herramienta metodológica 

de gestión de conocimientos. 

La gestión de conocimientos es un proceso que involucra cuatro aspectos: 

 La generación del conocimiento, entendida como un proceso que lleva a la acumulación 

de conocimiento desde la práctica. 

 El replanteamiento de enfoques y conceptos a partir de la reflexión y la transformación de 

conocimiento tácito en conocimiento explícito. 

 El intercambio de conocimiento tanto en el ámbito organizacional como externo, para 

lograr la identificación de mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

 El uso del conocimiento como una práctica de individuos y organizaciones para el 

mejoramiento de prácticas. 

 

Tabla 1. 

La sistematización 

Lo que veníamos haciendo Por qué debemos sistematizar 

Perdiendo la experiencia 

No analizando las experiencias de manera 

continua 

No retroalimentando las lecciones 

aprendidas, para mejorar el proyecto 

Evaluando los proyectos solamente al final 

Nos permite: 

Conservar la experiencia 

Analizar y documentar los procesos 

seleccionados del proyecto continuamente 

Utilizar las lecciones aprendidas, para 

mejorar el proyecto 

Estructurar nuestros trabajos futuros 

Fuente: Tipán, 2006 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del estudio  

3.1.1 Política 

El estudio se realizó en la comunidad el Baboso de la parroquia de Tobar Donoso, 

perteneciente al cantón Tulcán de la provincia del Carchi ubicada a 119 km de la provincia de 

Imbabura. 

 

3.1.2 Geográfica 

La comunidad el Baboso se encuentra ubicada en las estribaciones de la cordillera 

noroccidental en la Provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia de Tobar Donoso; cuenta 

con exuberante vegetación de clima subtropical con un suelo húmedo, su altura es 

aproximadamente de unos 600 m.s.n.m, además se encuentra a una latitud de 0°53'40.58"N y 

una longitud de 78°27'47.88" (Ver en figura 1).  

 

3.1.3 Límites 

Al norte con la Comunidad la Tronquería, y las comunidades Gualpí Alto, Gualpí Medio; 

sur la Parroquia de Lita y la Cooperativa Monte Carmelo; este Río Tigre; oeste, Sabalera, y la Ojalá. 

 

3.1.4 Características biofísicas 

La comunidad de El Baboso cuenta principalmente con pendientes entre los 7 a 15°, seguidas 

por pendientes superiores a 40°, con presencia de valles tectónicos. En cuanto al tipo de suelo estos 

son Andosoles e Inceptisoles; mientras que la principal cobertura vegetal son los bosques, sean 

naturales o intervenidos, con únicamente el 10% de pastizales y el 1% de suelos con cultivo. El 

tipo de clima es tropical megatérmico húmedo y megatérmico lluvioso. Vale mencionar la 

importancia de los remanentes existentes Bosque siempreverde de tierras bajas del Chocó 

Ecuatorial por su flora y fauna gravemente amenazada, su rol como regulador tanto de fuentes 

hídricas, proveedor de alimentación y materias a los pobladores de la zona, y potencialmente como 

espacio de investigación para recursos genéticos y medicinales (PDOT-Tobar Donoso, 2016). 
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Figura 1. Mapa de ubicación del sitio de estudio. 
Fuente: El autor. 

 

3.1.5 Datos climáticos 

La temperatura media anual varía entre los 22 y 25°C, además, presenta una precipitación 

media anual superior a 6000 mm, tomando en cuenta las características de pluviosidad y 

temperatura; la comunidad el Baboso, cuenta con una humedad relativa de 90% (Ver en figura 2). 

 
Figura 2. Mapa de cobertura vegetal y climatológico. 
Fuente: El autor. 
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3.2 Materiales, instrumentos e insumos 

3.2.1 Materiales de campo 

 Cinta diamétrica. 

 Cinta métrica. 

 Papel periódico  

 Formularios de encuestas  

 Fundas plásticas  

 Libreta de campo  

 Machete  

 Marcadores permanentes  

 Piola   

 

3.2.2 Instrumentos 

 Brújula  

 GPS  

 Cámara fotográfica 

 Podadora aérea   

 

3.2.3 Equipos 

 Computadora  

 Secadora de muestras  

 

3.2.4 Insumos 

 Alcohol industrial al 90% 

 Pega  
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3.2.5 Materiales de escritorio 

 Cartulina  

 Etiquetas de identificación  

 Fundas plásticas trasparentes  

 Marcadores permanentes. 

 Sobres. 

 

3.3 Metodología 

Previo al desarrollo del presente estudio se realizó un acercamiento con el Sr. Guillermo 

Fuertes propietario de la finca Hermanos Fuertes, donde se ejecutó la fase de campo así también se 

requirió al presidente de la comunidad el Sr. Roberto Taicus la participación en la Asamblea 

General del Centro Awa el “Baboso” donde se socializó el estudio y a la vez se solicitó la 

aprobación para el desarrollo del estudio etnobotánico, siendo aceptado con los siguientes 

lineamientos:  

a. Respeto a la comunidad, sus miembros, tradiciones y cultura.  

b. Ingresar con el acompañamiento de un miembro a la comunidad y únicamente a los 

lugares permitidos.  

c. Brindar apoyo técnico en el caso de ser requerido durante el tiempo en el que se esté 

realizando la investigación no solo en la fase de campo. 

d. No divulgar los aspectos de la comunidad sin previa autorización de la misma sea esta 

de manera verbal o escrita. 

e. No evidenciar las costumbres y conveniencia de la comunidad por ningún medio audio 

visual, salvo la aprobación explicita de los involucrados. 

Una vez aceptado todos estos requerimientos por parte del investigador y con el compromiso 

de respetar estas y otras exigencias que se presentasen se aprobó la realización del presente estudio 

donde se requirió información del uso de las plantas con fines medicinales.   
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3.3.1 Caracterización de los PFNM medicinales en la comunidad Awa el Baboso. 

3.3.1.1 Inventario cuantitativo 

 Se delimitó la superficie de un bosque ubicado en la comunidad Awa el Baboso utilizando 

un GPS se georreferenciaron síes coordenados con las cuales se desarrolló un mapa base del sitio 

de estudio donde se obtuvo el área total y tipo de vegetación. 

El área total del bosque fue de 80000m2 donde se ejecutó una intensidad de muestreo al cinco 

por ciento dando un total de 4000m2 en el que se aplicó la metodología propuesta por (Aguirre, 

2015) donde se realizó 10 parcela anidadas de 20m x 20m dando un total de 4000m2 las misma que 

se colocaron en toda la superficie del sitio a ser muestreado dentro de cada parcela con las 

dimensiones antes mencionadas se diseñó, 3 sub-parcelas de 5m x 5m y 3 sub-parcelas de 1m x 

1m (Ver figura 3). 

 

 
Figura 3. Diseño de parcelas y sub-parcelas  
Fuente: Aguirre, 20 15 

Para instalar las parcelas de 20m x 20m se utilizó cuerda de color rojo, mientras que para 

las sub-parcelas 5m x 5m cuerda de color tomate finalmente para las sub-parcelas de 1m x 1m 

cuerda de color verde luego se colocó estacas pintadas en la parte superior de color rojo en 
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cada extremo de cada parcela y sub-parcela. Cada parcela encuentra en las coordenadas que se 

detallan en los anexos 2, 3 y 4.  

Una vez concluida la actividad anterior se procedió a tomar información de los individuos 

existentes en las parcelas y sub-parcelas cabe mencionar que dicha información fue anotada en la 

hoja de campo. 

 

3.3.1.2 Análisis de los datos obtenidos  

Con los datos obtenidos en el campo se calculó los parámetros de densidad relativa, 

abundancia y frecuencia relativa, utilizando las siguientes formulas propuestas por (Aguirre, 2015): 

a. Abundancia 

Abundancia absoluta (Aba) = número de individuos por especie 

Abundancia relativa (Ab%) = (ni/N) x 100 

Donde: 

ni = Número de individuos de la misma especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 

b. Frecuencia 

Para determinar las frecuencias de las especies se utilizó las siguientes fórmulas: 

Frecuencia absoluta (Fra) = Porcentaje de parcelas en las que aparece una especie 

Frecuencia relativa (Fr%) = (Fi/Ft) x 100 

Donde: 

Fi = Frecuencia absoluta de la misma especie 

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo 

 

c. Dominancia 

Para el cálculo de las dominancias se usó las áreas basales de las especies. 

Dominancia absoluta (Da) = Gi 

Gi = (π/40000). ∑di
2 

Donde: 
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Gi = Área basal en m2 para la misma especie 

di = Diámetro normal en cm de los individuos de la misma especie 

π = 3,1416 

Dominancia relativa (D%) = (Gi/Gt) x 100 

Donde: 

Gt = Área basal total en m2 del muestreo 

Gi = Área basal en m2 para la misma especie 

d. Índice de valor de importancia 

Concluido el cálculo de las variables antes descritas, se procedió a calcular el Índice de Valor 

de Importancia (IVI), el cual se obtuvo a partir de la suma de la abundancia, frecuencia y 

dominancia relativa. Para el cálculo de este valor se utilizó la siguiente fórmula: 

IVI= A% + Dom% + Frec% 

Donde: 

A% = Abundancia relativa 

Dom% = Dominancia relativa 

Frec% = Frecuencia relativa 

Adicional a esto, con la finalidad de comparar la diversidad florística entre las parcelas se 

calculó los índices de diversidad de Shannon y Simpson. 

a. Índice de Shannon. 

4 H = −∑p𝑖 log p𝑖 

Donde: 

pi = Proporción (abundancia relativa) de cada especie en la    población 

log  = Logaritmo (puede ser base 10, base 2 o base e.) 

 

b. Índice de Simpson. 

Donde: 

IDS = Índice de diversidad de Simpson 

∑ = sumatoria 

(Pi2) = Proporción de individuos al cuadrado (Cerón, 2003). 
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c. Análisis clúster 

Para comparar la diversidad en las parcelas y determinar el porcentaje de similaridad entre 

ellas se realizó un análisis de clúster clásico, cuya representación es el dendrograma de clúster. 

 

3.3.1.3 Recolección de las muestras botánicas 

  Se utilizó la metodología de (Cerón & Rodrígues, 2009) donde propone recolectar tres 

muestras botánicas de los PFNM medicinales (árboles, arbustos y herbáceas).  

Las muestras botánicas fueron bañadas en alcohol al 100 % esto evito el ataque de hongos e 

insectos luego se cubrieron con papel periódico para ser prensadas con cartón para evitar daños en 

el transporte hasta la secadora de la Universidad Técnica del Norte. 

a. Secado de las muestras  

Las muestras botánicas fueron colocadas en la secadora hasta obtener un secado total cada 

espécimen contenía de tres a cuatro individuos para evitar daños al momento del montaje. 

b. Elaboración de etiquetas  

Se elaboraron las respectivas etiquetas cada una contendrá la información respectiva de cada 

espécimen de acuerdo al formato de la del Herbario de la Universidad Técnica del Norte. 

c. Montaje de las muestras 

Una vez seco cada uno de los especímenes se seleccionó las mejores muestras para realizar 

a su respectivo montaje en una cartulina. 

 

d. Identificación taxonómica  

Cada espécimen ya realizado su montaje fue comparado con las muestras botánicas ya 

existentes en el Herbario de la Universidad Técnica del Norte para identificar su respectiva 

taxonomía. 
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3.3.1.4 Recopilación de la información etnobotánica 

a. Elaboración de la encuesta preliminar 

Se elaboró una encuesta preliminar donde se revisó varias literaturas que contenían 

información y datos relacionados con la etnobotánica. 

b. Aplicación de la encuesta piloto 

Una vez concluida la encuesta se realizó varias visitas a la comunidad con la finalidad de 

dialogar con los líderes de esta comunidad y dar a conocer el objetivo de la investigación. 

c. Elaboración de la encuesta 

Se elaboró una encuesta definitiva sobre el uso de las plantas medicinales donde se obtuvo 

información acerca de: 

 Conoce alguna planta medicinal. 

 Nombre de la planta. 

 Uso de la planta. 

 Habito de la planta. 

 Dónde se encuentra  

 En qué estado se encuentra  

 Parte que utiliza  

 Cómo lo emplean 

 Modo de preparación 

 Administración 

 Con que frecuencia utiliza 

 

d. Aplicación  

Una vez que se obtuvo la información sobre el número de habitantes y número de familias 

de comunidad Centro Awa El Baboso que, según el censo desarrollado por el propio Centro en 

2015, la comunidad consta de 263 personas distribuidas en 63 familias, se calculó el tamaño de 

muestra con el 5% de probabilidad estadística y con el 0,2% de error de muestreo. Se debe indicar 
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que la ecuación del tamaño de la muestra fue seleccionada debido a que se lo emplea en el caso de 

poblaciones finitas. 

𝑛 =  
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞
 

Fuente: Torres, Paz, y Salazar, (2006) 

Donde:  

N= Tamaño de la muestra (población) 

Z = nivel de confianza,  

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  

  

Una vez aplicada la ecuación se obtuvo un tamaño de muestra de 22,08 sin embargo, se 

aplicaron 29 encuestas para mejorar la confiabilidad del estudio, se debe mencionar que la fracción 

muestreal fue del 11,03% de la población censal.  

Una vez identificado las personas a ser interrogadas se realizó una vista a cada uno de sus 

hogares esta actividad se ejecutó bajo el consentimiento de los entrevistados, donde se ejecutó 

mediante un diálogo directo, luego se aplicó la encuesta semi-estructurada la cual consto de 11 

preguntas la encuesta se elaboró en un idioma sencillo y claro. 

Además, una aparte de la información etnobotánica se obtuvo durante la realización del 

inventario en la fase de campo por parte de un guía nativo de la comunidad Awa el Baboso. 

 

3.3.1.5 Análisis de los resultados 

Se realizó una matriz con los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los poblados 

de la comunidad del Baboso una vez concluido este proceso se utilizó el   programa Microsoft 

Excel con este software se analizó las diferentes variables como: 

 Conoce alguna planta medicinal. 

 Nombre de la planta. 

 Uso de la planta. 
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 Habito de la planta. 

 Dónde se encuentra  

 En qué estado se encuentra  

 Parte que utiliza  

 Cómo lo emplean 

 Modo de preparación 

 Administración 

 Con que frecuencia utiliza 

 

3.3.1.6 Determinación de la importancia etnobotánica relativa 

Obtenida la información antes mencionada se procedió a aplicar la fórmula de Lajones 

(1999), citado por Cerón y Rodríguez (2009), donde se calculó el Índice de Valor de Importancia 

Etnobotánica Relativo (IVIER) con el fin de reflejar los distintos valores dados por la comunidad 

a las plantas y dar un orden a la calidad de importancia del recurso florístico. 

 IVIER = (CALUSRE x 5 + CALTIRE x 4 + CALPRORE x 3 + CALPARER x 2 CALORE x 

1) /15. 

Dónde:  

 CALUSRE: Calificación de Uso Relativizado. 

 CALUSRE = 1000(medicinal x 8 + alimenticia x 7 + construcción x 6 + artesanal x 5 

+ colorantes x 4 + forraje x 3 + ornamental x 2 + cultura x 1) / 36 

 CALTIRE: Calificación por Tipo de Vegetación Relativizado. 

 CALTIRE = 1000(árbol x 4 + arbusto x 3 + hierba x 2 + lianas x 1) /10 

 CALPRORE: Calificación del Lugar de Procedencia Relativizado. 

 CALPRORE = 1000(bosque primario x 2 + bosque secundario x 1) /3 

 CALPARE: Calificación de Partes Relativizada. 

 CALPARE = 1000(raíz x 7 + tallo x 6 + corteza x 5 + hojas x 4 + fruto x 3 + flores x 2 

+ semillas x 1) /28 

 CALORE: Calificación de Origen Relativizado 
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 CALORE: 1000(nativa x 2 + introducida x 1) / 3 

 

3.3.2 Elaboración de una guía etnobotánica 

Luego de haber rescatado los saberes ancestrales sobre el uso de las plantas medicinales y 

cuantificado la existencia de los productos forestales no madereros existentes en la comunidad Awa 

el Baboso, es necesario e importante documentarlo para ello se diseñó una guía etnobotánica 

utilizando el formato en función de lo propuesto por Cardona (2011) esta guía contiene las especies 

medicinales de mayor valor e importancia para la comunidad. 
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CAPÍTULO IV  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el capítulo se muestran los resultados obtenidos tanto del inventario florístico tanto como 

la encuesta etnobotánica desarrollada en la comunidad Awa el Baboso se debe indicar que la 

información obtenida es producto de la influencia de las características edafoclimaticas y étnicas 

del área de estudio debido a que se encuentra ubicada en la bioregión del Chocó. 

4.2 Caracterización de los PFNM medicinales en la comunidad Awa del Baboso 

4.2.1 Inventario botánico 

En el bosque ubicado en la comunidad el Baboso, se registró 311 individuos, entre arbóreas, 

arbustivas y herbáceas correspondientes a 43 especies en 30 familias.   

Por su parte Orellana (2012) registró en la comunidad Gandil 36 especies, 

correspondientes a 30 géneros en 24 familias, con un total de 316 individuos que corresponde 

a 229 árboles, 34 arbustos y 77 hierbas en a la Parroquia Santiago, Cantón y Provincia de Loja 

en terrenos escarpados con pendientes de 45 % en ecosistemas clasificados como: Bosque 

húmedo montano alto, Matorral húmedo montano y en páramos ubicado entre 2700 a 2900 

msnm. Así mismo Jima (2017), registró un total de 47 especies, agrupadas en 41 géneros 

pertenecientes a 29 familias de los cuales 40 son árboles, tres arbustos, dos lianas, un para 

helecho y palma en la Reserva Hídrica de la Comunidad de Nangulvi Bajo, localizada en la 

Parroquia de Vacas Galindo, de la Provincia de Imbabura en un Ecosistema El Ecuatorial Meso 

Térmico Húmedo y el Sub Tropical Meso Térmico Húmedo. Así también Vargas (2012), 

registró 42 especies de plantas de un total 317 individuos en la Parroquia Madre Tierra, del 

Cantón Mera de la Provincia de Pastaza en un bosque Húmedo tropical. 

Los resultados obtenidos son similares a Orellana (2012), en cuanto a número de 

especies, géneros y familias debido a que empleo la misma metodología de inventario cabe 

mencionar que uno de sus sitios de estudio corresponde a las condiciones ecológicas similares 

registradas en el sitio de investigación; mientras que Jima (2017), presentó una similitud de 

número de especies, individuos ya el área de estudio se encuentra en Bosque de estribación que 

poseen una mayor diversidad; sin embargo, coinciden con los datos obtenidos con Vargas, 

(2012) en el número de especies. 
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Tabla 2.  

Información de las especies registradas en el inventario. 

Familia Nombre Científico 

Nombre 

Común 

Hábit

o N 

Acanthaceae Hygrophila guianensis. Chaguare Hierba 3 

Acanthaceae Hygrophila sp. Shamasco Hierba 2 

Araceae Athiphyllum sp. Anthurio Hierba 

1

3 

Araceae Dieffenbachia sp. Ajo de monte Hierba 7 

Arecaceae Bactris setulosa Chonta Palma 

2

6 

Asteraceae Ageratina sp. Botoncillo Hierba 2 

Begoniaceae Begonia sp. Chulco Hierba 2 

Bignoniaceae Jacaranda copaia Atambo Árbol 1 

Blechnaceae Blechnum loxense Helecho 

Arbust

o 

6

5 

Burseraceae Dacryodes cupularis. Copal Árbol 

1

5 

Cannabaceae Trema micrantha Inside Árbol 1 

Celastraceae Perrottetia sessiliflora Aguanoso Árbol 1 

Costaceae Costus speciosus. Caña agria Hierba 

1

0 

Cyclanthaceae Carlodovica palmata Paja toquilla Hierba 6 

Elaeocarpaceae 

Sloanea terniflora (Moc. Y Sessé ex 

DC.) Standl. Achotillo Árbol 4 

Euphorbiaceae Croton lechleri 

Sangre de 

drago Árbol 1 

Fabaceae Centrolobium ochroxylum Mapa pez Árbol 1 

Fabaceae Inga sp.1 

Guaba de 

monte Árbol 1 

Fabaceae Inga sp.2 

Guaba de 

monte 

Arbust

o 2 

Humiriaceae Humiriastrum procerum (Pequeño) Cuatrec. Chanul Árbol 1 

Lauraceae Beilschmiedia alloiophylla Jigua Árbol 1 

Lauraceae Ocotea quixos.. Canelo Árbol 4 

Lecythidaceae Eschweilera sp. Tete Árbol 3 

Magnoliaceae Talauma dixomii Cucharillo Árbol 2 

Malvaceae Apeiba membranacea Peine de mono Árbol 4 

Malvaceae Ceiba membranacea Ceibo Árbol 3 

Malvaceae Gyranthera micrantha Cuero de sapo Árbol 1 

Malvaceae Huberodendron sp Naguare Árbol 1 

Malvaceae Trichospermum sp. Pichango Árbol 3 

Melastomatace

ae Miconia sp. Miconia 

Arbust

o 

1

2 

Meliaceae Guarea purusana. Chalde Árbol 2 

Moraceae Brosimum utile Sande Árbol 

1

3 

Moraceae Castilla elastica Caucho Árbol 6 

Moraceae Clarisia racemosa. Moral Árbol 4 

Moraceae Ficus americana Mata palo Árbol 

1

2 

Myristicaceae Otoba gordoniifolia Cuángare Árbol 2 

Myristicaceae Virola surinamensis. Palo bobo Árbol 1 

Polypodiaceae Polypodium sp. Helecho Hierba 

6

2 

Proteaceae Roupala monosperma Majagua Árbol 3 

Sapotaceae Pouteria multiflora. Caimitillo Árbol 2 

Scrophulariace

ae Conobea scoparioides Filpe Hierba 2 
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Urticaceae Pourouma bicolor Uva de monte Árbol 1 

Verbenaceae Citharexylum montanum Pendo Árbol 3 

Fuente: Autor 

 

 

4.2.1.1 Composición y estructura del bosque 

Se determinó que las familias con mayor abundancia fueron Blechnaceae con 32%, 

Moraceae con el 17% y Arecaceae con 12% mientras que Actinidiaceae, Bignoniaceae, 

Cannabaceae, Celastraceae, Humiriaceae, Rubiaceae y Urticaceae que únicamente obtuvieron 

el 0,48% (Ver figuras 4). 

 

   Figura 4. Abundancia por familias  

 

 

Yandún (2015) registró que la familia más abundante fue; Asteraceae y Lamiaceae con 

el 9% en comunidad San Francisco, parroquia la Carolina del cantón Ibarra de la provincia de 

Imbabura en un ecosistema de Bosque Húmedo Montano. Como a su vez Sonco (2013) 

determinó que las familias más abundantes fueron; Rubiaceae con el 15,74%, Piperaceae con 

el 12,82%, y Melastomataceae con el 9,92% en tres localidades en la Región de Medida, en la 

Paz Bolivia un Bosque Montano. Así también Moya (2005) obtuvo que las familias más 

abundantes fueron; Arecaceae con el 32%, Rubiaceae con el 26% y Solanaceae con el 24% en 

las comunidades de puerto Bolívar, Tarapuya, Aboquëhuira y Sototsiaya de la Nacionalidad 

Siona, de la provincia de Sucumbíos en un Bosque Tropical. 
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Los resultados difieren de lo obtenido por Moya (2005) debido a que la única familia con 

los mayores porcentajes es Arecaceae; por el contrario, con Yandún (2015) nos encuentran 

similitudes, ya que la familia Lamiaceae si bien se observó en el sitio de estudio no es muy 

abundante; así con Sonco (2013), ya que la familia Rubiaceae y Piperaceae que el autor registra 

como las más abundantes en el sitio, de estudio si bien se encontraron estas no presentaron 

porcentajes altos.   

Se determinó que las familias con mayor frecuencia fueron, Moraceae con 140%, 

Arecaceae, Blechnaceae con 100% y Malvaceae con el 90% mientras que las familias con 

menor frecuencia fueron Actinidiaceae, Bignoniaceae, Cannabaceae, Celastraceae, 

Euphorbiaceae, Humiriaceae, Rubiaceae, Urticaceae, Magnoliaceae con el 10% (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Frecuencia por familia. 
 

Vilchez (2017) registró que las familias más frecuentes fueron; Asteraceae con el 9% 

Piperaceae y Solanaceae con el 4 % en tres comunidades Asháninkas, ubicadas en el 

Departamento Junín, provincia Chanchamayo, Lima Perú en un Bosque Húmedo Montano. 

Jima (2017) determinó que las familias con mayor frecuencia fueron; Araceae con el 29,86%, 

Myrtaceae con el 9,20 y Lauraceae con el 5,43%, en la Reserva Hídrica de la Comunidad de 

Nangulvi Bajo, localizada en la Parroquia de Vacas Galindo, de la Provincia de Imbabura en 

un Ecosistema El Ecuatorial Meso Térmico Húmedo y el Sub Tropical Meso Térmico Húmedo. 

Olmedo y Román (2019) reportaron que las familias con mayor frecuencia fueron; 

Amaranthaceae con el 31,2%, Malvaceae con el 11,41% y Poaceae con el 10,5% en la 

parroquia la Concepción provincia del Carchi en un Bosque Seco.  
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La frecuencia obtenida por Vilchez, se asemeja con lo obtenido en presente investigación 

en la familia Piperaceae, ya que en ambos estudios se encontró en similares porcentajes; así 

también con Jima (2017) con similares frecuencias con las familias Arecaceae y Myristicaceae; 

mientras que, con Olmedo y Román, (2019) se asemejan con la familia Malvaceae; sin 

embargo, en el autor mencionado se registra una frecuencia mayor.  

Se determinó que las familias con mayor dominancia fueron, Myristicaceae con 15%, 

Blechnaceae, Burseraceae con 12% y Melastomataceae con el 11% mientras que las familias 

con menor dominancia fueron Actinidiaceae 0,08%, Euphorbiaceae y Proteaceae con el 0,24% 

(Ver figura 6).  

 

Figura 6. Dominancia por familias. 

 

 Sonco (2013) determinó que las familias con mayor domincia encontradas en esta zona 

fueron; Arecaceae con el 12,31%, Lauraceae con el 10,71% y Moraceae con el 9,85%, en tres 

localidades en la Región de Medida, en la Paz Bolivia un Bosque Montano. Estrella y Troya, 

(2007) encontraron que las familias con mayor dominancia fueron; Fabaceae con el 20% 

Convolvulaceae con el 4,54% y Asteraceae con el 2,28% en la Reserva ecológica Militar 

Arenillas, provincia del Oro en un Bosque Seco Tropical. Escobar y Gaón, (2006) obtuvieron 

que las familias con mayor dominancia fueron; Cunoniaceae con el 0,135%, Melastomataceae 

con el 0, 110% y Clusiaceae con el 0,101% en fragmentos un bosque en la Ceja Andina 

Oriental, de los cantones Huaca y Montufar, provincia del Carchi en un Bosque Nativo Andino. 

Las familias con mayor dominancia Sonco, (2013) se asemejan a lo obtenido en presente 

estudio; por el contrario, difiere con lo determinado por Estrella y Troya (2007), ya que la 

familia presentada corresponde a un ecosistema de bosque seco. 
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Se determinó que las familias con mayor IVI fueron, Moraceae con 170%, Blechnaceae 

con 140% y Araceae 120% mientras que las familias con menor IVI fueron Actinidiaceae con 

10,56 %, Euphorbiaceae 10,73% y Rubiaceae 10,81% (Ver figura 7).  

 

 

Figura 7. IVI por familias.  

 

Cerón y Rodríguez, (2010) determinaron que las familias con mayor IVI fueron 

Asteraceae con el 88,17% Araliaceae con el 88,05% y Melastomataceae con el 83,84% en la 

Reserva Ecológica el Ángel en tres formaciones vegetales: Bosque, Páramo y Humedal. 

Caranqui y Romero, (2011) registraron que las familias con mayor IVI fueron Fabaceae con el 

34,15%, Araceae con el 14,05% en la estación experimental Pastaza en un bosque húmedo 

tropical. Maldonado, Herrera, Gaon y Aguirre, (2018) encontraron que las familias con mayor 

IVI fueron Cyatheaceae con el 17,415% y Lauraceae con el 10,08% en Palanda, Zamora en un 

bosque siempreverde montano bajo. 

En cuanto al IVI por familias Cerón y Rodríguez (2010) coinciden con la familia 

Melastomataceae, ya que dicha investigación fue realizada en formaciones vegetales como: 

bosque, paramo y humedal. Mientras que con Caranqui y Romero (2011) se presenta con entre 

las familias Fabaceae y Araceae, pero con diferentes porcentajes. A su vez con Maldonado, 

Herrera, Gaon y Aguirre (2018) únicamente se pretensa similitud con la familia Lauraceae con 

la presente investigación, pero con diferentes valores de IVI. 

Se determinó que las especies con mayor abundancia fueron Blechnum loxense con 31, 

40%, Bactris setulosa con el 12,56% y Dacryodes sp con el 7,25% mientras que Beilschmiedia 
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alloiophylla, Bellucia pentamera, Centrolobium ochroxylum, Coussarea sp, Croton lechleri, 

Gyranthera amphiolepis, Huberodendron sp, Humiriastrum procerum, Jacaranda copaia, 

Perrottetia sessiliflora, Pourouma bicolor, Saumaria sp, con el 0,48% (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Abundancia por especies.  

 

Saavedra, (2012) determinó que las especies con mayor abundancia fueron; Guarea 

guidonia con el 100%, Erythroxylum citrifolium con el 98% y Henriettella hispidula con el 

83% en fragmentos de Bosque Seco al en el Piedemonte de Cali. Guzmán, (2011) encontró que 

las especies con mayor abundancia fueron; Wettinia quinaria con el 16%, Piptocoma discolor 

con el 14%, Pouteria sp con el 4% en Río San Juan en la frontera entre Colombia y Ecuador 

en un Bosque Húmedo Tropical. Sonoco, (2013) registró que las especies con mayor 

abundancia fueron; Miconia centrodesme con el 5,62%, Euterp sp con el 4,47%, y Cyathea 

lecheri con el 4,37% en tres localidades de un Bosque Montano de la región de Madidi la Paz. 

Yaguana, Lozano, Neill y Asanza, (2012) reportaron que las especies con mayor abundancia 

fueron Retrophyllum rospigliosii con el 16,58%, Prumnopitys harmsiana con el 11,55%, 

Hieronyma asperifolia con el 1,32% y Nectandra laurel con el 0,89% en el Río Numbala, 

Zamora-Chinchipe en un bosque nublado. 

En cuanto abundancia por especies los resultados se asemejan a Guzmán (2011) debido 

a que los sitios de investigación son ecológicamente similares encontrándose en ambas 

investigaciones Pouteria sp; por lo contrario, con Saavedra (2012) difiere totalmente debido a 

que este estudio fue realizado en un bosque seco por lo que el único género similar fue Guarea; 
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mientras que, con Sonco (2013) se coincide con el género Miconia; así también Yaguana y 

otros (2012) presentan diferencias con los resultados expuestos, ya que a pesar de tener 

condiciones ecológicas similares al estar en otra latitud presentan distintas especies debido a la 

distribución ecológicas de la misma. 

Se determinó que las especies con mayor frecuencia fueron, Dacryodes sp, Bactris 

setulosa con 100% y Blechnum loxense con 60% mientras que las especies con menor 

frecuencia fueron Beilschmiedia alloiophylla, Bellucia pentamera, Centrolobium ochroxylum, 

Coussarea sp, Croton lechleri, Gyranthera amphiolepis, Huberodendron sp. con el 10% (Ver 

figura 9). 

 

 

Figura 9. Frecuencia por especies.  

 

 Aguilar y Cartagena (2010) registraron que las especies con mayor frecuencia fueron; 

Impatiens balsamina, Piper peltada con el 1,87% en tres estratos de la zona de la Maná 

provincia de Cotopaxi en un Bosque Siimpreverde Piemontano. Sonoco (2013) determinó que 

las especies con mayor frecuencia fueron; Oenocarpus bataua Mart. con el 8,77%, Helicostylis 

tomentosa con el 4,33%, y Ocotea aciphylla con el 4,25% en tres localidades de un Bosque 

Montano de la región de Madidi la Paz. Vázquez, (2014) encontró que las especies con mayor 

frecuencia fueron; Pelargonium hortorum, con el 139%, Mentha piperita con el 136% y Aloe 

vera con el 135% en las parroquias del cantón Loja en los Bosques Secos. 

En lo que refiere a la frecuencia por especies coinciden con Aguilar y Cartagena (2010) 

en el género Piper esto se debe a que la investigación fue realizada en un bosque siempre verde 
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Piemontano; por lo contrario, Sonoco (2013) no se asemeja en cuanto a los resultados obtenidos 

debido a que el estudio se realizó en un bosque montano; mientras que Vázquez (2014) presenta 

diferentes resultados, ya que su estudio fue realizado en un bosque seco.  

 

Se determinó que las especies con mayor dominancia fueron, Blechnum loxense, 

Dacryodes sp con el 12% y Pourouma bicolor con el 10 % mientras que las especies con menor 

dominancia fueron Saumaria sp, Apeiba membranacea con el 0,8% y Talauma dixonii con el 

0,0% (Ver figura 10). 

 

Figura 10. Dominancia por especies.  

 

Sonoco (2013), determinó que las especies con mayor dominancia fueron; Pseudolmedia 

laevigata con el 0,96%, Euterpe sp con el 0,96%, y Pouteria bilocularis con el 0.96% en tres 

localidades de un Bosque Montano de la región de Madidi la Paz. Orellana (2012), registró que 

las especies con mayor dominancia fueron; Nectandra laurel con el 13,5%, Styrax sp con el 

10%, y Miconia theaezans con el 9,17% tres comunidades en la parroquia Santiago, cantón 

Loja en un Bosque Húmedo Montano Alto. Estrella y Troya (2007), reportaron que las especies 

con mayor dominancia fueron; Tabebuia chrysantha con el 26,67%, Acacia macracantha con 

el 20%, y Capparis acrabida con el 8% en la Reserva ecológica Militar Arenillas, provincia 

del Oro en un Bosque Seco. Yaguana y otros (2012), reportaron que las especies con mayor 

dominancia fueron Hieronyma asperifolia con el 3,85%, Piper obtusifolium con el 3,21%, 

Jossia aequatoria con el 3,03% y Endlicheria sericea con el 2,93% en el Río Numbala, 

Zamora-Chinchipe en un bosque nublado. 
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Como se evidencia en el párrafo anterior, los resultados obtenidos difieren con los autores 

citados debido principalmente a las condiciones bioclimáticas de los bosques estudiados sin 

embargo se debe mencionar que los géneros Miconia, Pouteria y Piper que concuerda con los 

autores sin embargo en el área de estudio presento una dominancia baja.  

Se determinó que las especies con mayor IVI fueron Blechnum loxense con el 143%, 

Dacryodes sp con 79, 4% y Pourouma bicolor con el 20,4% mientras que las especies con 

menor IVI fueron Saumaria sp con el 10,6%, Croton lechleri con el 10, 7%, Coussarea sp con 

el 10,8% (Ver figura 11). 

 

Figura 11. IVI por especies.  

 

Carvajal y Rivera (2007) determinaron que las especies con mayor importancia ecológica 

IVI fueron; Quercus humboldtii con el 30%, Podocarpus oleifolius 5,4% y Clusia sp con el 

4,45 en el Parque Nacional Natural Serrania de Los Yariguies, Santander, Colombia en un 

Bosque Nativo Andino. Minga (2014) identificó que las especies con mayor importancia 

ecológica IVI fueron; Mysine dependes con el 112,36%, Viburnum triphyllum con el 106,63% 

y Miconia aspergina con el 106,50% en el Bosque Protector Aguarongo Azuay Ecuador en un 

Bosque Nativo Andino. Cerón y Rodríguez (2010) registraron las especies con mayor 

importancia ecológica IVI fueron; Oreopanax ecuadorensis con el 26,68% Polylepis sericea 

con el 26,68% Oreopanax mucronulatus con el 23,86% y Polylepis incana con el 22,87% en 

la reserva Ecológica el Ángel en tres formaciones vegetales: Bosque, Páramo y Humedal. 

Caranqui y Romero (2011) observaron que las especies con mayor IVI fueron Inga coruscans 

con el 34,15%, Wettinia maynensis con el 14,05% e Ireartea deltoidea con el 6,32% en la 

estación experimental Pastaza en un bosque húmedo tropical. Yaguana y otros (2012) 

reportaron que las especies  con mayor IVI fueron Retrophyllum rospigliosii con el 37,83%, 
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Prumnopitys harmsiana con el 26,5%, Hieronyma asperifolia con el 6,65% y Nectandra laurel 

con el 4,54% en el Río Numbala, Zamora-Chinchipe en un bosque nublado. 

En cuanto IVI por especies se puede apreciar que los autores citados presentan resultados 

distintos a los del sitio de investigación debido a que se encuentran en condiciones ecológicas 

diferentes sin embargo se aprecia que el género Miconia es común con Minga (2014) se debe 

recalcar que Blechnum loxense presenta un índice superior a los obtenidos por las principales 

especies de los autores mencionados; así como con Caranqui y Romero (2011) se tiene 

similitud en cuanto la presencia de especies de Ingas; por el contrario con Yaguana y otros 

(2012) no se registran similitudes, ya que los autores presentan como las especies con mayor 

IVI a las especies de la familia Arecaceae. 

Los resultados obtenidos en índice de Shannon inician desde 0,845 (1,946%) hasta 1,08 

(2,434%) indicando que las parcelas realizadas poseen una media diversidad de especies.  Las 

parcelas 2 y 7 poseen los más altos índices, esto se debe a que están ubicados en lugares donde se 

encuentra mayor diversidad, ya que están en el área de influencia de fuentes de agua, mientras que 

las parcelas 1 y 8 poseen los menores índices esto se debe a que están ubicados en lugares con 

pendientes moderadas y con presencia de claros resultados de las caídas de los árboles (Ver figura 

12).   

 

Figura 12. Índice de Shannon. 
 

Jima (2017), en la reserva biológica Nalgunbil Bajo, Zona de Íntag registró entre 0,65 a 1,31 

en el índice de Shannon expresando que los transectos tienen baja diversidad.  Las razones de los 

valores bajos se justifican, ya que el inventario se lo ejecutó con un solo interés de investigación a 
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cumplirse, el cual fue identificar las especies solo de uso artesanal. Minga (2014) en el Bosque 

protector Aguarango en la provincia del Azuay encontró que el índice de Shannon que el 31 

transectos realizados el índice alcanza un valor de 3,52% y se estabiliza en el transecto 24 en un 

Bosque Andino. 

Jima (2017) registró un rango de índice de diversidad de 0,66 mientras que en la zona de 

estudio el rango registrado fue 0,235 lo que permite afirmar que, si bien el autor citado presenta en 

una de sus parcelas mayor diversidad que lo registrado en el Baboso sin embargo existe mayor 

homogeneidad en cuanto a este índice en este sitio de estudio. Por su parte Minga (2014) registra 

una mayor diversidad esto posiblemente se debe a que el autor mencionado realizó una mayor 

cantidad de transectos lo que permite registrar un mayor de especies y un número de individuos lo 

que influye en el comportamiento de índices.  

Los resultados obtenidos en índice de Simpson inician desde 0,075 hasta 0,163 indicando 

que las parcelas evaluadas poseen gran dominancia de especies, ya que están cercanos a cero. Las 

parcelas 7 y 10 con índices de 0,075 y 0,076 poseen la mayor dominancia (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Índice de Simpsons. 
 

Jima (2107) en la reserva biológica Nalgunbil Bajo, Zona de Íntag registró que todos los 

transectos están bajo el rango de 0,405, siendo el transecto ocho con el mayor índice y el transecto 

cinco reportando el menor índice de diversidad. Orellana (2009) en la localidad de Valle de Sacta, 

en el municipio de Puerto Villarroel, en la provincia Carrasco determinó que índice de Simpson 

entre más aumente el valor a 1, la diversidad disminuye, por tanto, tomando este concepto las 
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parcelas en general presentan una alta diversidad de especies, ya que el valor máximo de 

dominancia obtenido en las parcelas es de 0,015 en la parcela 3. 

Las parcelas evaluadas presentan mayor dominancia que lo registrado con Jima (2017) pero 

menor obtenido con Orellana (2009) esta diferencia se puede deber a que el estudio de Jima se 

realizó en un bosque Meso térmico húmedo y Orellana en un bosque tropical.  

Observando detenidamente el dendrograma de cluster de las 10 parcelas existen similitudes 

en diversidad entre las parcelas 8 y 10 con el 64,0% de similitud así también entre las parcelas 5 y 

4 con el 62,5% de similaridad; por el contrario, la parcela 7 es diferente a las demás en cuanto a la 

diversidad de especies. (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Dendrograma de Cluster. 
 

Es preciso mencionar que la parcela 7 se destaca como la más diversa tanto en los índices de 

Shannon y Simpson, y es estadísticamente diferentes a las demás parcelas como se evidencia en el 

análisis clúster. 

 Jima (2107) en la reserva biológica Nalgunbil Bajo, Zona de Íntag determinó en el 

dendrograma de cluster existen siete grupos claramente diferenciados respecto al porcentaje de 

similaridad en diversidad de especies, de los cuales el primero y segundo grupo tienen el 75,0% de 

similaridad en diversidad de especies; similaridad superior a la registrada entre las parcelas 

estudiadas y una menor similitud de 26,2%; con un rango 48,8% mientras que en la presente 

investigación se registró un rango de 1,5% por lo que se puede afirmar que existe mayor 
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heterogeneidad en el estudio de Jima que las parcelas estudiadas en el Baboso lo que corrobora los 

resultados obtenidos en el índice de Shannon.  

4.2.2 Resultados etnobotánicos  

Posterior a la identificación de las personas de mayor conocimiento sobre el uso de las plantas 

medicinales de la comunidad Awa el Baboso se aplicó la encuesta a 29 individuos cuyo resultado 

se observan a continuación. 

En lo que respecta a las edades de los encuestados se encontró entre 22 y 70 años, sin 

embargo, evidencio que el porcentaje más alto con el 27,5% se encuentra en el rango etario de 40-

50 años; es preciso mencionar que, existe una mayor proporción de hombres con el 55,2% en la 

encuesta (Ver figura 15). 

 

Figura 15. Edades de los encuestados. 
 

Murillo (2015) encontró que el rango edad de los informantes oscila entre 14 años hasta 

84 años, con una media de 45 años, el mayor número de informantes con el 32% se encuentra 

entre 14 y 30 años el 27,5% se ubica entre los 31 y 45 años; el 18,75% se ubican entre 46 y 60 

años y por último con el 21, 25% se ubican entre los 61 y 84 años. Vásquez (2014) registró que 

el rango de edad oscila entre los 14 y 91 años, según las encuestas realizadas, 24 informantes 

se encuentran en los 45 años, 20 informantes tienen 32 años y 16 informantes tienen entre 38, 

56 y 65 años.  Ardón (2008) determinó que el rango de edades de la comunidad de San 

Francisco Chancó comprendidas en las edades de 51 - 60 años son las que más utilizan especies 
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de plantas con propiedades medicinales, en Salitron de 31-50 años y en Corral de Piedra el 

rango de edad de 51-60 años. 

En cuanto a las edades Murillo (2015) y Vásquez (2104) encuestaron más alto rangos de 

edad considerando como parte de su muestra de estudio a individuos desde los 14 año de edad; sin 

embargo, el rango de edad de frecuencia de uso de plantas medicinales concuerda con Murillo 

(2015), Vásquez (2014) y Ardón (2008). 

En lo referente a la ocupación de los encuestados se determinó que existe una equidad de 

género en el segmento curanderos que representan individualmente el 6,9% de los encuestados 

mientras que las personas delicadas a las actividades del hogar y a los trabajos de campo son 

monogenéricos, existiendo una mayor proporción de jornaleros (Ver figura 16). 

 

Figura 16. Ocupación de los encuestados. 

 

PDOT Tobar Donoso (2016- 2019) reporta en lo que respecta a la ocupación en la parroquia 

Tobar Donoso que tanto por ciento de la población se dedica a la agricultura con el 34%, 

ocupaciones elementales 37% y otras ocupaciones 29%. Terán (2018) en su estudio sobre la 

caracterización poblacional de la cuenca hidrográfica Mira-Mataje encontró en la provincia del 

Carchi los siguientes porcentajes en cuanto a la ocupación, agricultores y trabajadores calificados 

con el 26,7% y no declarados 8,1%. Es precisó indicar que los autores mencionados agrupan en 

grandes conjuntos las actividades que se desarrollan en el territorio sin embargo al no presentar un 

desglose a detalle de la ocupación no se puede contrastar los resultados del presente estudio, sin 
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embargo, se debe destacar que en la parroquia que en la comunidad Awa el Baboso la principal 

actividad económica los jornaleros dedicados a la agricultura.  

En cuanto a estado civil ninguno de los encuestados menciono ser soltero siendo la mayor 

proporción el estado de casados presentando, únicamente el 10,3% de viudas (Ver figura 17). 

 

Figura 17.  Estado civil de los encuestados. 

 

Ardón (2008) determinó que el género de las personas que brindaron información por medio 

de la encuesta realizada en las comunidades de San Francisco Chancó, Salitrón y Corral de Piedra, 

San Juan Ermita, Chiquimula el 60% son femeninos y el 40% masculinos. Terán (2018) en su 

estudio sobre la caracterización poblacional de la cuenca hidrográfica Mira-Mataje encontró en la 

provincia del Carchi los siguientes porcentajes de estado civil casado/a con el 41,3%, unido/a con 

el 11,7%, separado/a con el 2,1%, divorciado/a con el 1,2%, viudo/a con el 4,1% soltero/a con el 

39,6%. INEC (2010) para la provincia del Carchi reportó los siguientes porcentajes de estado civil 

unión libre con el 10,18%, casado con el 43,06 %, soltero con el 38,25 %, separado con el 3,50 %, 

divorciado con el 0,92% y viudo con el 4,10%. 

En cuanto a la proporción de casados y viudos los resultados obtenidos a los autores citados 

principalmente debido al grupo etario seleccionado para la muestra de estudio; sin embargo, se 

puede apreciar que en todos los casos la proporción de viudos es baja. 
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En lo que se refiere a las plantas medicinales se registraron 29 especies de plantas siendo los 

principales usos mordedura de serpientes, fiebre en el cuerpo y enfermedades de los riñones; es 

preciso mencionar que existe un ritual denominado Chutun (Ver figura 18).  

Para curar Chutun, debe ser realizada por un curandero que entienda sobre este tratamiento 

según el señor Gurmencindo Pascal, curandero del Centro Awa el Baboso que mencionó que, en 

primer lugar los familiares del enfermo van a la casa de “Awa Watsam” en castellano quiere decir 

curandero, donde le explican que tienen un paciente y le piden de favor le den examinando; Una 

vez el curandero llegado a la casa del enfermo diagnostica mediante preguntas, ¿Qué comió?, ¿Por 

dónde caminó?, ¿Con quién estuvo? entre otras y también a través de la observación y lo que es 

fundamental determina el pulso utilizando el dedo pulgar, en las siguientes partes del cuerpo: brazo, 

cabeza, pies y espalda para identificar por completo a la enfermedad. 

Si el diagnóstico sale positivo, los síntomas más comunes en esta enfermedad es dolor de 

cabeza, fiebre, diarrea, dolor de estómago, mal apetito, resfrío, dolor de muela, hinchazón del 

cuerpo, entonces los familiares piden al curandero que le haga el tratamiento completo, luego los 

familiares y el curandero fijan la fecha para iniciar el tratamiento, que consiste en realizar ritos y 

tabuedes con las siguientes. 

El tratamiento de la sintomatología es un proceso que demora cinco días. 

Para comenzar el tratamiento el “Awa Watsam” de la comunidad busca en el campo o en 

la orilla de los ríos una serie de plantas medicinales utiliza aproximadamente 50 plantas las 

más importantes son: Chaguare Hygrophila sp, tabaco Nicotiana tabacum, ajo de monte 

Dieffenbachia sp, cueche Piper sp, hoja de guayaba Eugenia sp, pilpe, ají Capsicum annuum, 

hierba luisa Melissa officinalis, oreja de raton Saturaje brownii, lengua vaca Rumex crispus, 

chaguare negro Hygrophila guianensis, chulco Begonia sp, chilangua de monte Eryngium 

poetidun,  gallinazo Cornutia sp, ajijimbre Zingiber officinalis, ishpingo Ocotea quixos, clavo 

de olor Syzygium aromaticum, usma Cymbopogon citratus, flor de anthurio epiphyllum sp, flor 

de churillo Cyclanthus bipartitus, flor de piña Guzmania sp, flor de gualpil Heliconia sp, pilde 

Villota negra, achote Bixa orellana, hoja de limón Citrus limonum, hoja de chontilla Bactris 

gasipaes, hoja de bijao Calathea lutea etc. 

Incluido las que se compra en el mercado, depende también del curandero algunos utilizan 

menos plantas; la curación es de una manera ritual y muy propia de la nacionalidad Awa. Una vez 

recolectado las plantas, el curandero agrupa en cuatro guangos (grupos de plantas agrupadas), dos 
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utiliza para “pringar” se trata de la limpieza total del cuerpo y los dos guangos más son para que 

pise al enfermo al momento de pringar también apronta su trago compuesto con plantas 

medicinales más el cigarrillo o tabaco para soplo en el mismo momento alista un mate con agua en 

él pone unas monedas, muela de tigre, las plantas recolectadas en el bosque para realizar soplos en 

el cuerpo del paciente durante los cuatro días; después de tener listo todo esto busca el sitio o lugar 

para la curación, hace una caseta con flores para dentro de ella pringar al enfermo durante los cuatro 

días consecutivos, el lugar generalmente debe ser retirado de la casa, en la comunidad existe el 

lugar de pringa llamado sitio sagrado. 

Después de encontrar el sitio y preparar la caseta el curandero hace hervir una olla con agua 

a los familiares del paciente, algunos médicos acostumbran a poner algunas plantas en forma de 

infusión; después hay que dejar enfriar para luego llevar el agua hervida en un recipiente mediano 

hasta el lugar donde se inicia el tratamiento al que los Awa denominan “pringar” consiste una 

limpieza general del cuerpo del paciente varias veces usando plantas medicinales más el agua 

hervida y aguardiente compuesto con plantas medicinales por el mismo “Awa Watsam”, esto se 

repite de 3, 4 hasta 7 veces en el día dando un tratamiento por cuatro días consecutivos, según 

Ángel Guanga y Carmen Cantincus1. 

En el cuarto día de tratamiento el curandero recolecta seis hojas de bijao, la hoja de palma de 

chontaduro, chondoy, etc., las mismas que son usadas para este fin; los familiares en algunos casos 

también ayudan a recolectar algunos alimentos como: palmito, guayaba, yuca, piña, papachina, 

(insecto que se come el cogollo de la palma de chontaduro), cusos de plátano o chiro, peces, 

cangrejo, etc. Además, el curandero busca el sitio sagrado “chorrera” y prepara para el quinto día 

realizar un baño al enfermo con el insumo de todas las plantas medicinales conseguidas para este 

fin, este lugar es donde dicen los curanderos apartan la energía negativa del enfermo. 

 En la noche del cuarto día entre 19:00 y 20:00 horas el “Awa Watsam”, en la sala de la casa 

acomoda las seis hojas de bijao encima de ella pone la guayaba madura, la piña, cuatro huevos, 

monedas, un cangrejo, dos peces, un cuso de plátano, el gualapan, las plantas de chaguare, etc. En 

cada hoja con la sangre de un gallo rojo “pinta” costumbre que dominan decir los Awa, esto 

consiste en ir dibujando en cada hoja algunas figuras, como: los pies del paciente, la pata del gallo 

rojo que será sacrificada y puesta en la sala, también se dibuja la cascada sitio sagrado donde se 

realiza el baño al paciente, dibuja también los elementos que están encima de la hoja de bijao. 

                                                 
1 Entrevista personal, junio, 2020 
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En el mismo momento el curandero al enfermo pulsea y realiza soplos con trago compuesto 

y agua preparada de planta. Una vez terminado de pintar “Awa Watsam” acomoda en una olla 

grande para cocinar la “boda” que se compone de los siguientes productos: papachina, yuca, 

huevos, el pollo sacrificado, palmito, cuso, peces, etc. Una vez que ya esté listo las cocineras 

informan al curandero y las cocineras traen la boda hasta la sala, “Awa Watsam” saca de la olla los 

productos que servirán para la mesa y los que son importantes para él, lo demás se sirven todos los 

asistentes y lo que sobra como desperdicio hay que depositar en la hoja de bijao luego poner en el 

canasto y llevar a desechar en la chorrera el lugar donde se hace el baño al paciente. 

 A partir de eso inicia el baile, el curandero y otra persona delegada por él, con un mate de 

guarapo que es molido con anterioridad por los familiares, van haciendo probar con un diente de 

tigre el guarapo a todos los participantes en esa noche de la ceremonia. Terminado este proceso se 

empieza a brindar el guarapo a todos los que acompañan a la fiesta del duende.  El curandero sigue 

haciendo algunas limpias al paciente, pero también con una botella de trago mezclado con plantas 

hace algunos soplos de ese compuesto a toda la gente, en especial a los niños pequeños, aunque 

estos estén dormidos para protegerlos de una posible poseimiento. Si en esa noche toda la gente 

baila con entusiasmo y alegría en su totalidad la mala energía sale del paciente, de lo contrario no 

sale la enfermedad, queda mal curado. 

En la madrugada del tercer día, a partir de las tres de la mañana o depende del curandero, 

van al río “chorrera”, junto al enfermo caminan los acompañantes hasta llegar al lugar donde 

está preparado el sitio para la respectiva curación.  Llevan los siguientes materiales: la mesa 

que consta del gallo rojo cocido que fue sacrificado luego de dibujar sus patas, las hojas de 

bijao en las que están pintadas las figuras, las hojas de romerillo seco para el sahumerio, las 

plantas medicinales para machacar y realizar el baño al paciente, los desperdicios de la boda, 

las hojas de palma, fuego, etc. 

 Llegado al lugar el curandero y los acompañantes con las hojas de palma y bijao arman 

como una caseta en la playa, dentro de ella hacen sentar al enfermo, sobre los pies cuidadosamente 

se coloca las hojas de bijao pintadas de figura, más otros materiales y medicinas; a un lado se prende 

una fogata y se pone hojas secas de romerillo para en sahumerio del paciente, luego el curandero 

hace algunas limpias y después procede a machacar las plantas medicinales para con el zumo de 

ellas más agua bañar al enfermo todo el cuerpo. Mientras a los costados dos personas con hojas de 

palma sacuden de arriba abajo sobre el cuerpo del paciente. 
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Terminado todo este proceso el primero que sale del río es el enfermo, enseguida todos 

los que acompañan a esta ceremonia, debe mojarse la cabeza, lavarse la cara, los brazos y pasar 

por encima del fuego, mientras los que tienen las hojas golpean el cuerpo de la persona que 

pasa sobre el fuego en un acto de limpia, simbolizando que el espíritu que sigue a los sanos 

caiga al fuego y muera.  

Después de esto pueden salir enseguida del enfermo los demás acompañantes con dirección 

a la casa del paciente; nadie debe regresar a mirar hacia atrás, porque el Duende o Chutun le 

persigue. El último que sale del río es el curandero por tener más poder, él con sus secretos deja 

terminando la ceremonia y sale hacia la casa del enfermo. Antes de llegar del río el enfermo, los 

acompañantes y el curandero; las mujeres que quedan en la casa prenden fuego con hojas, ramas 

de romerillo seco incluso le ponen ají en una tapa u olla vieja, la ubican en la entrada de la escalera 

para que todos lleguen y se sahúmen sobre ella con la idea de prevenir que la enfermedad vuelva a 

la casa.  

En la casa el desayuno ya está listo, pero antes de la comida el curandero más un 

acompañante debe hacer el acto de la probada, consiste en desmenuzar carne de gallina, si no lo 

hay carne de chancho o de ratón, el “Awa Watsam” coge del plato un pedazo de carne más un 

pedazo de bala “chiro majado” a sujeta con el diente de tigre para pasar poniendo en la boca de 

cada persona, porque el individuo que recibe no puede hacerlo con la mano sino con la boca. A 

partir de ese momento los familiares del paciente sirven el desayuno normalmente a todos los 

presentes y con esto termina el acto de esta curación, los que desean pueden seguir bailando o 

tomando guarapo de caso contrario se puede retirar a descansar. Por último, el curandero deja 

algunas recomendaciones a los familiares del paciente para el cuidado. 
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Figura 18.  Usos según la enfermedad. 

Berrugo (2015) en la comunidad Shuar kukush Granja Chicaña del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe identifica que los usos más frecuentes de las plantas son alimento 

con 12 especies, espanto con seis especies y refriados con cuatro especies.  Ardón (2008) menciono 

que el grupo étnico K’aqchikel reporta para el municipio de Tecpan Guatemala, un total de 172 

plantas con función medicinal, de las cuales por su función contra las enfermedades se encontró 

que el 31% son contra enfermedades gastrointestinales, 19% contra respiratorias, 9% para 

contrarrestar enfermedades dermato-mucosas, 7% para gineco-obstétricas, 6% contra genito-

urinarias, 3% para cardiovasculares, 1% galactagoas, y hepáticas y el resto contra otros desórdenes 

de la salud. Por lo que se puede apreciar lo que las especies registradas en el Baboso son superiores 

en cuanto al número que lo que registradas Berrugo (2015) pero muy inferiores a lo que expresa 

Ardón, (2008) sin embargo los encuestados mencionan una mayor cantidad de usos que los autores 

mencionados; esto probablemente se debe al formato de instrumento de recolección de 

información, así como la apertura que tienen los encuestados para brindar la información 

En cuanto al hábito de las especies medicinales se determinó que el 59% corresponden a 

hierbas, el 20,7% para árboles y arbustos (Ver figura 19). 
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Figura 19.  Habito de las plantas medicinales. 

 

Murillo (2015) en los barrios Suburbanos del Noreste de la Hoya de Loja registró 90 especies 

herbáceas (51,14%) ,56 arbustos (31,82%) 21 árboles (11,93%) nueve lianas (5,11%) en un Bosque 

Seco. Moya (2012) en las comunidades de Puerto Bolívar, Tarapuya, Aboquëhuira y Sototsiaya de 

la nacionalidad Siona determinó que 230 especies corresponden a arbustos (37,10%), 210 son 

hierbas (33,87%) y 180 árboles (29,03) en un Bosque Tropical. Olmedo y Román (2019) en la 

Parroquia la Concepción provincia del Carchi encontró que, de las 40 especies registradas, 19 son 

de hábito herbáceo que representa el (47%), 14 son de hábito arbustivo que representa el (35%), 

síes son de hábito arbóreo que representa el (15%) y uno es de hábito epífito que representa el (3%) 

en un Bosque Seco. 

En lo que respecta a la proporción de especies el estudio realizado presenta relación con el 

componente herbáceo con Murillo (2015), en el componente arbóreo con Moya (2012); es preciso 

mencionar que Murillo (2015) registra también especies de lianas y Olmedo y Román (2019) 

encontraron también especies epifitas, hábitos que no mencionaron los encuestados de la 

comunidad Awa el Baboso.  

Las plantas medicinales son recolectadas de bosques; por tal razón la mayor parte se 

encuentra en estado silvestre con el 40%, mientras que con el menor valor las especies cultivadas 

presentan el 15% (Ver figura 20). 
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Figura 20.  Procedencia y estado de las plantas.  

 

Berrugo (2105) en la comunidad Shuar kukush Granja Chicaña del cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe registraron que las especies utilizadas provienen la mayor cantidad 

de los Bosques con 31 especies equivalentes (75,61%) y huertos con 10 especies equivalentes 

(24,39%) en un Bosque Tropical. Yandún (2015) en la comunidad San Francisco, parroquia la 

Carolina determino que las especies utilizadas proviene de los huertos con el 62%, de los bosques 

secundarios con el 27%, de sistemas agroforestales con el 11% en un Bosque Piemontano. Ardón, 

(2008) determinó que el grupo étnico K’aqchikel reporta para el municipio de Tecpan Guatemala, 

menciona que el 37 % son cultivadas, 37% son silvestres y 26% algunas veces son cultivadas y 

también se recolectan en estado silvestre. 

En lo que respecta al origen de las especies de los resultados obtenidos son relativamente 

similares a Berrugo (2105) así como también en la proporción de especies cultivadas se encuentran 

similitudes con Ardón (2008) es preciso mencionar que Yandún (2015) realiza la diferenciación 

entre huertos y sistemas agroforestales porque probablemente los porcentajes son diferentes a los 

obtenidos en el sitio de estudio.  

En cuanto al uso de las partes de la planta que la comunidad le da a cada una de las especies 

vegetales se las pueden evidenciar de 7 formas, las partes más usada son la hoja con el 32%, tallo 

y la planta entera con el 16% mientras, que la partes con menores usos son raíz con 3%, corteza y 

ramas 10% (Ver figura 21). 
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Figura 21. Partes más utilizadas. 

  

Murillo (2015) en los barrios Suburbanos del Noreste de la Hoya de Loja encontró que 

la partes más usada de la planta fueron; la planta entera con 72 especies equivalentes 42,11%, 

hojas y ramas con 52 especies equivalentes 30,41%, fruta con 44 especies equivalentes 25,73% 

y en menor cantidad los tubérculos y tallos con tres especies equivalentes 1,75%, la en los 

Bosques Secos. Moya (2012) en las comunidades de Puerto Bolívar, Tarapuya, Aboquëhuira y 

Sototsiaya de la nacionalidad Siona determinó las partes más usadas de las plantas; son las 

hojas con el 23%, el fruto con el 29%, el tallo con el 20%, toda la planta con el 9%, semillas y 

raíz con el 6%, corteza con el 4% y la flor con 3%, en un Bosque Tropical. Olmedo y Román 

(2019) en la Parroquia la Concepción provincia del Carchi determino que las 104 especies 

vegetales, donde las más representativas son las hojas con 33 especies (45,83%), seguido por 

los frutos con 27 especies (37,50%) y por último las hojas, las flores con 12 especies (16,67%) 

para las comunidades en un Bosque Seco. 

Los resultados obtenidos en la comunidad Awa el Baboso presentan similitud en lo que 

respecta hojas como la parte que se usa de la planta con fines medicinales, así también Olmedo y 

Román, (2019) coincide parcialmente en uso de las flores. Es preciso mencionar que Moya (2012) 

y Olmedo y Román (2019) registran en sus investigaciones fruto y semillas. 

En cuanto al estado de la planta para sus usos se determinó que en estado fresco presenta el 

mayor valor con el 90%, esto se debe los bosques poseen una gran diversidad de especies de plantas 

medicinales las cuales se las pude recolectar de una manera rápida, mientras que el menor valor 

presenta el estado seco con el 10% (Ver figura 22).  
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Figura 22.  Estado de uso de la planta.  

Ardón (2008) registró que 97% de las especies es usada fresca para su preparación y 3% 

se usan secas. Las especies de plantas con propiedades medicinales no son almacenadas; esto 

se debe a que casi la totalidad de las plantas se usan frescas, por las familias de las tres 

comunidades en estudio, de la microcuenca del río Chancó, San Juan Ermita, Chiquimula. Los 

resultados obtenidos por el autor mencionado son relativamente similares a lo mencionado por 

los encuestados en la comunidad Awa el Baboso. 

 

En lo que se refiere al modo de preparación de las plantas medicinales se determinó 6 

formas siendo los más altos infusión y ungüento con el 24%, mientras los valores más bajos 

son sin preparación con el 21% y maceración con el 12% (Ver figura 23).  
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Figura 23. Modo de uso de las plantas.  

 

 

Berrugo (2105) en la comunidad Shuar kukush Granja Chicaña del cantón Yantzaza de 

la provincia de Zamora Chinchipe determinó que síes formas de uso la más común es cocción 

con las 21 especies con el 48,84%, machacado, 18 especies con el 41,86% y ungüento con 

cuatro especies con el 9,30% en un Bosque Tropical. Orellana (2014) en tres comunidades en 

la parroquia de Santiago cantón Loja registró nueve formas de uso la más común cocción con 

45 especies con el 68,18%, machacado con 18 especies con el 27,27% y ungüento con tres 

especies con el 4,55% en un Bosque Seco. Ardón (2008), en las comunidades de San Francisco 

Chancó, Salitrón y Corral de Piedra, microcuenca del río Chancó, San Juan Ermita, Chiquimula 

encontró que las formas de preparación de la planta para el tratamiento de las diferentes 

enfermedades son; las más utilizadas de las especies de plantas medicinales para el tratamiento 

de enfermedades son Té / infusión 51%, cataplasma 10%, bañarse 10%, jugo 7%. 

En lo que se ferie en la forma de uso de medicina tradicional se asemeja con Orellana 

(2014) en la forma de preparación de machacado. Cabe mencionar que Ardón (2008) que indica 

el uso de cataplasma que no se registra en el sitio de estudio ni por los demás autores citados.  

En lo referente al uso se determinó los mayores valores presenta la bebida con el 41%, el uso 

externo con el 35%, mientras que el baño presento el menor valor con el 24% (Ver figura 24). 
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Figura 24. Forma de uso.  

Ardón (2008), en las comunidades de San Francisco Chancó, Salitrón y Corral de 

Piedra, microcuenca del río Chancó, San Juan Ermita, Chiquimula encontró que las formas 

de preparación de la planta para el tratamiento de las diferentes enfermedades son; las más 

utilizadas de las especies de plantas medicinales para el tratamiento de enfermedades son 

Té / infusión (51%), cataplasma (10%), bañarse (10%,) jugo (7%). Orellana (2014) en tres 

comunidades en la parroquia de Santiago cantón Loja registro síes formas de 

administración en su mayoría se administra de forma Oral con 27 especies (72,97%), baño 

con siete especies (18,92%) y otros con tres especies (8,11%) en un Bosque Seco. Es 

preciso mencionar que no se observan similitudes entre los autores mencionados y la 

investigación probablemente se debe a que son grupos étnicos diferentes que difieren en el 

tipo de especies y su forma de uso. 

En lo que se refiere a la frecuencia de uso se determinó que el 59% de plantas se usa una 

semana siendo este el valor más alto, mientras que el valor más bajo corresponde a un día con el 

17% de uso de las plantas (Ver figura 25). 
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Figura 25. Frecuencia de uso.  

 

Orellana (2014) en tres comunidades en la parroquia de Santiago cantón Loja registró 

que 42 especies son usadas en emergencias (67,69%), 14 especies las usan rara vez 

(21,54%), seis especies las usan ocasional mente (9,23%) y una especie cotidianamente 

(1,54%) en un Bosque Seco. Berrugo (2105) en la comunidad Shuar kukush Granja Chicaña 

del cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe determino que 18 especies se usa 

en emergencia (50,00%), nueve especies rara vez (25,00%), ocho cotidianamente (16,67%) 

y seis ocasional (8,33%) en un bosque Tropical. 

 Los resultados obtenidos se asemejan parcialmente con Berrugo (2105), ya que los 

usos ocasionales corresponderían a un día de aplicación. 

Para calcular el índice de IVIER se tomó en cuenta algunos aspectos como son: 

CALUSRE: Calificación de Uso Relativizado, CALPRORE: Calificación del Lugar de 

Procedencia Relativizado, CALTIRE: Calificación por Tipo de Vegetación Relativizado, 

CALPARE: Calificación de Partes Relativizada, CALORE: Calificación de Origen 

Relativizado y se aplicó la fórmula citada en la metodología del trabajo de investigación.  

Se determinó que las familias con mayor IVIER para la comunidad Awa el Baboso 

fueron Araceae con el 1802%, Moraceae con 1275% y Malvaceae con el 954%; mientras 

que las familias con menor IVIER fueron Cyclanthaceae con el 239%, Begoniaceae con el 

262 %, Acanthaceae con el 266% (Ver figura 26). 
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Figura 26. IVIER por familia. 

 

  
 

Guevara y Tituaña (2017) registraron que las familias con mayor IVIER fueron; 

Poaceae con el 364 % Asteraceae con el 295% Plantaginaceae con el 287% y Euphorbiaceae 

con el 270% comunidades del Valle del Chota en un Bosque seco. Escobar y Gaón (2006) 

en los fragmentos de un bosque en la Ceja Andina oriental, de los cantones Huaca y 

Montufar, provincia del Carchi determinaron que las familias con mayor IVIER fueron; 

Polygonaceae con el 260.77%, Rosaceae con el 260.07% y Asteraceae con el 251.21% en 

un Bosque Andino. Pepinoza (2020) en el diagnóstico dendrológico y etnobotánico de 

especies forestales del sector el Pailón, parroquia el Chical, Noroccidente del Ecuador 

registró que las familias con más porcentajes de IVIER fueron; Lauraceae con el 3529,15%, 

Clusiaceae, con el 1710,85% Malvaceae con el 1693,54%. Las únicas familias en las que 

se coinciden con los autores citados son Asteraceae y Lauraceae sin embargo en el sitio de 

estudio sus índices son bajos esto se debe probablemente a las de clima y suelo. 

Se determinó que las especies con mayor IVIER para la comunidad Awa el Baboso 

fueron Eschweilera sp con el 484,50%, Brosimum utile y Dacryodes sp con el 484,23% 

mientras que las especies con menor IVIER fueron Carluduvica palmata con el 261,69%, 

Begonia sp con el 261,6%, Conobea scoparioides con el 266,46% (Ver figura 27). 
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Figura 27. IVIER por especies.  

 

Olmedo y Román (2019) registraron que las especies con mayor IVIER fueron; Juglans 

neotropica con el 444,2% Opuntia soederstromiana con el 435,3% Bursera graveolens con el 

429,4% y Acacia macracantha con el 413% la parroquia La Concepción provincia del Carchi 

en un Bosque Seco. Yandún (2015) determinó que las especies con mayor IVIER fueron; 

Passiflora ligularis con el 300,23% Morella pubescens con el 295,24 %, Citrus medica con el 

258,96%, Ambrosia arborescens con el 254,88% en la Comunidad San Francisco, Parroquia la 

Carolina en un Bosque Húmedo Montano. Pepinoza (2020) en el diagnóstico dendrológico y 

etnobotánico de especies forestales del sector el Pailón, parroquia el Chical, Noroccidente del 

Ecuador registró que las especies con más porcentajes de IVIER fueron Guatteria venosa, con 

el 544,81%, Guatteria sp con el 535,56% y Anona sp con el 483,97%. 

 

 Olmedo y Román (2019) registra un rango de 193% hasta 444,2%, Yandún (2015) 

determinó un rango desde 74% hasta 300,23%, Pepinoza (2020) reporto un rango de 544,81% 

hasta 240,42%; cabe recalcar que no se observan similitudes con los autores citados ya se 

menciona anterior sin embargo se puede apreciar que los valores de IVIER registrados son 

superiores a los obtenidos por los autores citas; es decir que las especies analizadas presentan 

mayor importancia etnobotánica. 
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4.1.2.1 Descripción taxonómica de las plantas medicinales  

Familia: APIACEAE 

Nombre Científico: Eryngium foetidun 

Nombre Común: Chiyakuan 

Descripción: Es una planta herbácea con hojas verticiladas de forma oblonga con borde 

aserrado bien definidas de color verde claro. Tallo de consistencia suave llega hasta 20 cm de 

altura.  

Usos: Es utilizada para tratamiento de la mordedura de la pudridora y también para 

consumo humano como condimento en las dietas. 

 

Familia: ARACEAE 

Nombre científico: Spathiphyllum sp 

Nombre común: Anthurio 

Descripción Hierba terrestre, hasta de 0,5 m. de altura. Hojas: Simples, alternas, 

estrechamente elípticas u oblongo elípticas, margen entero, 17-28 cm. de longitud. y 2,7-7 cm. 

de ancho, base aguda-cuneada, ápice atenuado acuminado. Flores: Espata de color blanco a 

blanco verdoso con la vena media verde abaxialmente y espádice con estilos blancos y tépalos 

verdes en flor. Frutos: Bayas de color verde 

Usos: utiliza para la picadura de insectos. 

 

Familia: ARACEAE 

Nombre Científico: Dieffenbachia sp 

Nombre Común: Ajo de monte  

Descripción: Es una planta que presenta tallos de consistencia suave y hojas de color 

verde de forma lineal, tiene raíz bulbo semejantes al ajo, de ahí se deriva su nombre.  

Usos: Es utilizado para el tratamiento de tumores y picaduras de insectos. 

Familia: ARISTOLOCHIACEAE 

Nombre Científico: Aristolochia pilosa 

Nombre Común: Zaragosa 
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Descripción: Posee hojas simples, alternas, ovadas con un margen entro, agudo base 

cordada con flores axilares solitarias de color verde amarillento con frutos en capsula cilíndrica   

con frutos de forma obavada. 

Usos: La planta entera es triturada y cocida se aplica en la mordedura de la serpiente 

además el agua que es cocida el paciente debe tomar hasta que cure el dolor. 

 

Familia: BEGONIACEAE 

Nombre común: Chulco 

Nombre científico: Begonia sp 

Descripción: es una planta herbácea, con tallos holignificados, hojas acordadas de color 

verde en el haz y de color rojo en el envés pubescentes, flores de color blanco y rojo. 

Usos: para la mordedura de serpientes, picadura de insectos y problemas renales. 

 

Familia: BIXACEAE 

Nombre científico: Bixa orellana  

Nombre común: Achote 

Descripción: Arbusto o árbol pequeño, comúnmente 2-8 m de alto, generalmente con 

una copa redondeada y un tronco corto, la corteza café obscuro, lisa, la corteza interna amarilla; 

hojas delgadas, principalmente persistentes, de peciolo largo, alternas, ovadas a ampliamente 

ovadas o deltoides ovadas, la mayoría de 8-20 cm de largo, acuminadas o largo-acuminadas, 

truncada o redondeada a la base, 5-nervias, verde y glabra en el haz, más pálido en el envés, 

generalmente densa y finamente escamoso; panículas más bien pequeñas, pocas con muchas 

flores; sépalos 12-14 mm, café-escamoso, obtuso; pétalos rosados o blancos, cerca de 2.5 cm 

de largo pero variables en tamaño; cápsula ovoide o aguda, usualmente de 2.5-4.5 cm de largo, 

densamente cubierta con cerdas cortas o largas flexibles, rojizo-café; semillas numerosas, 

cubiertas de una pulpa rojo anaranjado. 

Usos: A las semillas y hojas se les atribuyen propiedades desinflamantes, diurética y 

como repelentes ante insectos. 

 

Familia: BLECHNACEAE 

Nombre científico: Blechnum loxense 

Nombre común: helecho arbóreo 
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Descripción: Planta con rizoma de oblicuo a erecto, a veces rastrero. Frondes 

generalmente dimorfas; lámina 1-pinnatipartida o 1-pinnatisecta, coriácea, glabra, con las 

pinnas enteras o crenadas, de nervadura libre en las frondes estériles y anastomosada en las 

fértiles. Soros lineares, formando cenosoros continuos, que en general ocupan casi la totalidad 

del envés de las pinnas; indusio consistente, linear. Esporas de elípticas a ovoideas, 

generalmente con perisporio rugoso. 

Usos: Su resina se utiliza para calmar el dolor de picaduras de varios insectos y 

mordeduras de culebras. 

 

Familia: BURSERACEAE 

Nombre científico: Dacryodes peruviana  

Nombre común: Copal  

Descripción: El tronco alcanza de 15 a 25 m de altura y entre 30 y 50 cm de diámetro, 

con exudado resinoso y fragante. La corteza es marrón rojizo exfoliada en plaquitas redondas; 

 las ramas son redondeadas. Las hojas miden generalmente de 8 a 28 cm de longitud por 4 a 10 

cm de anchura. Las inflorescencias son panículas de hasta de 22 cm de largo; los pétalos son 

semiovados, obtusos en el ápice de 2 mm de longitud por 1,7 mm de anchura. El fruto es una 

drupa ovoide, de color negro brillante al madurar, cuando mide en promedio 33 mm de largo 

por 24 mm de diámetro, con pericarpo de 4 mm de grosor y una semilla. El fructificación ocurre 

a los 15 años de edad de la planta y en el cuarto y quinto año de producción se han observado 

hasta cien racimos con frutas por árbol. 

Usos: La corteza es utilizada para curar quemaduras, inficiones de heridas o llagas en la 

piel. 

 

Familia: COMPOSITAE 

Nombre científico: Baccharis sp 

Nombre común: Chilca blanca  

Usos: Sus hojas más las flores principal uso medicinal es contra la infección y dolor de 

estómago; como tratamiento se emplea la planta restregada sobre el vientre, o su cocción se 

bebe en ayunas en combinación con otras plantas ayuda a desinflamar la próstata. 

Descripción: arbustos perennes; tallos estriados, glutinosos, o glabros. Hojas elípticas a 

algo obovadas de ancho, márgenes enteros, envés glabro, excepto en los nervios principales, 

pecíolos de 10-25 mm de largo. Capítulos estaminados de 4-5 mm de largo, campanulados, 

filarias en 3-4 series, las exteriores ovadas, glabras, ciliadas, las internas ovadas a oblongas, 
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glabras, ciliadas, flósculos 35–50, las corolas tubulares, 2.5–3 mm de largo, blancas; capítulos 

pistilados 4–5 mm de largo, involucros campanulados, filarias en 4–6 series, glabras, ciliadas, 

las exteriores ovadas, las internas oblongas, flósculos 150–300, las corolas filiformes, 2.5 mm 

de largo. 

 

Familia: COMPOSITAE 

Nombre Científico: Ageratina sp 

Nombre Común: Botoncillo 

Descripción: Es una hierba con hojas simples opuestos son de color verde claro   de 

forma acorazonada, sus bordes ligeramente aserradas, los tallos son delgados, suaves y 

esponjosos, su inflorescencia tiene la forma de umbelas (botones), flores muy pequeñas de 

color amarillo, tiene un sabor picante y propiedades analgésicas. 

Usos: Sirve para curar hongos de la lengua (holanda), desparasitaste, para prevención de 

caries y para dolores de muela. 

 

Familia: COMPOSITAE 

Nombre Científico: Ageratum conyzoides 

Nombre Común: Pedorrera  

Descripción: es una planta herbácea, tiene hojas opuestas, flores pequeñas de color 

blanco y morado, de aroma desagradable.  

Usos: se usa para curar los gases del estómago. 

 

Familia: CYCLANTHACEAE 

Nombre común: Tornillo 

Nombre científico: Cyclanthus bipartitus 

Descripción: Hierba de tallo subterráneo, con pecíolos que alcanzan 0,8 a 1,8 metros de 

altura. Exudado blanco, lento. Hojas: Bífidas casi hasta la base, algunas veces temporalmente 

enteras. Flores: Inflorescencias en espádice, flores protegidas por 4 a 5 espatas, flores 

masculinas y femeninas separadas en ciclos alternos, dando aspecto de tornillo. Frutos: 

Infrutescencia en espádice, al madurar los discos se hinchan y van liberando las semillas de 

color negro. 

Usos: El látex es utilizado contra picaduras de animales ponzoñosos como la hormiga 

conga y escorpiones. 
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Familia: COSTACEAE 

Nombre Científico: Costus speciosus 

Nombre Común: Caña agria 

Descripción: Hierba de 1,5 m de altura, tallo blando, carnoso, con nudos y entrenudos 

notorios. Hojas: simples, dispuestas espiral mente, oblongo-lanceoladas, brillantes en el haz, 

pubescentes, ápice acuminado, base envainadora, borde entero. Flores: dispuestas en espiga 

terminal, pétalos amarillos, brácteas rojas.  

Usos: Funciona como diurético, problemas renales y antinflamatorio de la próstata se usa 

tanto las raíces como el tronco de la planta.  

 

Familia: EUPHORBIACEAE 

Nombre científico: Acalifa sp. 

Nombre común: Pigua 

Descripción: Es un arbusto con hojas perenne que alcanza un tamaño de 3 m de altura y 

se extiende a 2 m de ancho.  

hojas son alternas de color verde brillante. 

Usos: se utiliza para colocar en las heridas. 

 

Familia: MALVACEAE 

Nombre científico: Theobroma cacao 

Nombre común: Cacao  

Descripción: Árbol de 10 a 15 metros de altura. Hojas: Simples, alternas margen entero, 

pecíolos engrosados, nervaduras principales que salen desde la base y envés de las hojas con 

una pubescencia corta blanquecina. Flores: Dispuestas en racimos caulinares, flores con corola 

morada y filamentos de color crema. Frutos: Bayas cubiertas de una pubescencia corta blanca, 

con numerosas semillas cubiertas por un arilo blanco comestible.  

Usos: Las hojas con otras especies de plantas son utilizadas para tratar enfermedades de 

los pulmones.  

 

Familia: MALVACEAE 

Nombre científico: Ceiba pentandra.  

Nombre común: Ceibo 

Descripción: Son árboles grandes, frecuentemente con raíces tabulares, el tronco 

generalmente tiene espinas, al menos cuando es joven. Hojas alternas palmaticompuestas; 
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foliolos 5 a 9, peciolulos articulados con el ápice del pecíolo. Inflorescencias en fascículos de 

pocas flores o en ocasiones, flores solitarias. Flores hermafróditas, usualmente actinomorfas, 

pediceladas. Cáliz grueso, campanulado; pétalos 5, adnados a la base de una columna 

estaminal, suculentos; estambres 5, columna estaminal cónica o cilíndrica en la base, a veces 

con pseudoestambres 5, los filamentos fusionados en la base, cada pseudoestambre con una 

antera con 1–3 tecas espiraladas o anfractuosas; estigma capitado o ligeramente 5-lobulado. 

Fruto una cápsula elipsoide, leñosa; semillas redondeadas y numerosas, envueltas en una fibra 

algodonosa abundante y sedosa. 

Usos: la fibra que envuelve a las semillas y su corteza son utilizadas para cicatrizar 

heridas. 

 

Familia: MORACEAE 

Nombre científico: Brosimum utile (Kunth) Pittier 

Nombre común: Sande   

Descripción: Puede alcanzar hasta 50 ms de altura. Es abundante, tiene una madera de 

mediano valor, un tronco cilíndrico con gambas, con corteza grisácea que presenta manchas 

blancuzcas amorfas en sentido horizontal, tiende a ramificar sólo en la parte más alta. Sus 

estípulas, cubiertas de tricomas, cubren las hojas cuando estas están comenzando a formarse. 

Tiene hojas simples, alternas, con ápice muy agudo. Cuenta con savia blanca. Sus frutos son 

altamente apetecidos por muchas especies, y alcanzan 5 cm de diámetro. Las flores son crema 

o amarillentas.   

Usos: El látex se consume para tratamientos de la diabetes y otras enfermedades.   

 

Familia: PIPERACEAE 

Nombre científico: Piper sp 

Nombre común: Cueche morado 

Descripción: Arbusto de 2 a 3,5 metros de altura. Aromático en todas las estructuras. 

Hojas: Simples, alternas, margen entero, base inequilátera, nervios secundarios ascendentes y 

curvados hacia el ápice. Flores: Dispuestas en espigas erectas de color verde pálido, opuestas 

a las láminas, flores diminutas con brácteas y anteras de color crema. Frutos: Oblongos de color 

verde, con vestigios de los verticilos florales en el ápice.  
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Usos: Las hojas mezcladas con otras plantas son utilizadas como medicinales para la 

limpieza del Chutun (baños de purificación), granos de la piel, como anti inflamatorio sobre 

golpes y heridas inflamadas. 

 

Familia: POLYPODIACEAE 

Nombre científico: Polypodium sp. 

Nombre común: helecho   

Descripción: Planta con rizoma de oblicuo a erecto, a veces rastrero. Frondes 

generalmente dimorfas; lámina 1-pinnatipartida o 1-pinnatisecta, coriácea, glabra, con las 

pinnas enteras o crenadas, de nervadura libre en las frondes estériles y anastomosada en las 

fértiles. Soros lineares, formando cenosoros continuos, que en general ocupan casi la totalidad 

del envés de las pinnas; indusio consistente, linear. Esporas de elípticas a ovoideas, 

generalmente con perisporio rugoso. 

Usos: las hojas son utilizadas para el tratamiento del cáncer. 

 

Familia: SCROPHULARIACEAE 

Nombre científico: Conobea scoparioides 

Nombre común: Filpe 

Descripción: Planta herbácea, tiene tallos cuadrados, sus hojas son opuestas y lineales 

con bordes aserrados de 3 a 4 cm de largo, las flores son pequeñas en forma de trompetas azules 

con pedúnculos largos, que se convierten en frutos redondos y morados.  

Usos: Se utiliza para calmar calambres, dolores musculares, de estómago, vómito y 

aliviar inflamaciones producidas por golpes.   

 

Familia: URTICACEAE 

Nombre Científico: Cecropia peltata 

Nombre Común: Guarumo 

Descripción: Árbol dioico, de 5-10 m de altura con el tronco derecho, hueco, 

produciendo con el tiempo raíces zancudas. Hojas peltadas, redondeadas, coriáceas, de 30-40 

cm de diámetro, flores masculinas dispuestas en espigas, y éstas en grupos de 15 a 40, flores 

femeninas dispuestas en espigas, y éstas en grupos de 4 a 5, de 4-7 cm de largo, infrutescencia 

formada por numerosos aquenios. 
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Usos: Se usa para la presión alta, es un sedante natural, es diurético y se afecciones de 

los riñones e infecciones internas. También se ha utilizado en dietas. Se usa las hojas de la 

planta. Modo de empleo: Se utilizan las hojas en un té caliente. 

 

4.2  Guía etnobotánica  

En el marco de su gestión ambiental el “CENTRO AWA EL BABOSO” y la presente 

investigación, con la finalidad de desarrollar una Gestión de conservación de los Bosques 

conocida como aquella adicional a las obligaciones de ley y que ejecuta directamente o en 

coordinación con otras instituciones, con el objetivo de contribuir a la conservación de los 

conocimientos ancestrales de la misma forma a la protección, mejoramiento y 

aprovechamiento sostenible de la cobertura vegetal. Su principal enfoque es mantener 

líneas de trabajo entre las que se destacan la educación ambiental y la divulgación de 

información científica, a través de las cuales busca sensibilizar y capacitar a las 

comunidades y obtener avances en el conocimiento y la investigación de los recursos 

naturales.  

En este contexto se ha construido la GUÍA ETNOBOTÁNICA; documento que 

pretende dar a conocer a la comunidad en general y a la comunidad científica y académica 

de la región y del país, los conocimientos ancestrales sobre el uso de las plantas medicinales 

y la riqueza florística que se alberga este sector.  

La guía etnobotánica estuvo estructurada de la siguiente manera: contenido, 

agradecimiento, presentación, introducción, generalidades del área, ubicación geográfica, 

como está organizada la guía, explicación de la guía y glosario. 

5  
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 En la comunidad Awa el Baboso se registraron plantas medicinales de los hábitos arbustivo, 

arbóreo y herbáceos que presentaron usos medicinales para el ser humano principalmente 

para mordeduras de serpientes, picaduras de insectos y fiebre, estas se encuentran en estado 

silvestre de donde son recolectados.  

 

 La Guía Etnobotánica, describe las especies de uso medicinal por los habitantes del Centro 

Awa “El Baboso” agrupadas en familias y géneros, cuenta con una ilustración fotográfica 

y consta de etimología, descripción botánica, distribución geográfica y ecología. 

 

5.2 Recomendaciones 

 Se deben realizar similares investigaciones en los otros centros Awa, con la finalidad de 

documentar y rescatar el conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales. 

 

 Difundir la Guía Etnobotánica de las especies de uso medicinal del Centro Awa “El 

Baboso” a otros conglomerados humanos presentes en el área de influencia del centro, para 

que las personas ajenas a la comunidad tengan una opción de medicina tradicional 

 

 Realizar estudios complementarios sobre los diferentes PFNM con sus respectivas guías 

etnobotánica en el Centro Awa el “Baboso” y los otros Centros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Familias y especies identificadas 

FAMILIA  ESPECIE  NOMBRE COMÚN 

Celastraceae Perrottetia sessiliflora Aguanoso 

Bignoniaceae Jacaranada copaia Jacaranada 

Aquifoliaceae Ilex sp Cacho de vanado 

Sapotaceae Pouteria sp Caimitillo 

Lauraceae Ocotea  Canelo 

Costaceae Costus sp Caña agria 

Moraceae Castilla elastica Caucho 

Malvaceae Ceiba sp Ceibo 

Meliaceae Guarea sp Chalde 

Humiriaceae Humiliastrum procerum Chanul 

Arecaceae Bactris setulosa Chonta 

Burseraceae Dacryodes sp Copal 

Magnoliaceae Talauma dixomii Cucharillo 

Malvaceae Gyranthera amphiolepis Cuero de sapo 

Fabaceae Inga sp Guaba de monte 

Lauraecae Beilschmedia alloiophylla Jigua 

Proteaceae Roupala sp Tacasco 

Fabaceae Centrolobuim ochroxyllum Amarillo 

Moraceae Ficus americana Mata palo 

Malvaceae Huberodendron sp  Naguare 

Myristicaceae Virola sp Cuangare 

Malvaceae Apeiba membranacea Peine de mono 

Sapindaceae Cupania sp Sabaleta 

Moraceae Brosimum utile Sande  

Myristicaceae Otoba gordoniifolia Sangre de gallina 

Cannabaceae Trema micrantha Inside 

Euphorbiaceae Croton lechleri Sangre de drago 

Lecythidaceae Eschweilera sp Tete 

Urticaceae Pourouma bicolor Uva de monte 
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Anexo 2. Información de las parcelas 

Coordenadas  
Parcela N Familia Nombre Científico Nombre Común Dap (m) Altura (m) 

X Y 

782930 10098650 

1 1 Malvaceae Apeiba membranacea peine de mono 0,169 20 

1 2 Malvaceae Apeiba membranacea peine de mono 0,153 15 

1 3 Malvaceae Apeiba membranacea peine de mono 0,166 12 

1 4 Moraceae Clarisia sp. moral 0,156 8 

1 5 Moraceae Clarisia sp. moral 0,172 23 

1 6 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,201 25 

1 7 Lecythidaceae Eschweilera sp. tete 0,796 18 

1 8 Sapotaceae Pouteria sp. caimitillo 0,185 19 

782911 10098691 

2 1 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,169 19 

2 2 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,153 22 

2 3 Moraceae Castilla elastica caucho 0,166 20 

2 4 Moraceae Castilla elastica caucho 0,156 15 

2 5 Moraceae Castilla elastica caucho 0,172 17 

2 6 Moraceae Castilla elastica caucho 0,201 15 

2 7 Verbenaceae Citharexylum montamun pendo 0,796 18 

2 8 Moraceae Brosimum utile sande  0,185 25 

2 9 Moraceae Brosimum utile sande  0,649 24 

2 10 Meliaceae Guarea sp. chalde 0,309 17 

2 11 Moraceae Clarisia sp. moral 0,151 18 

2 12 Moraceae Clarisia sp. moral 0,123 16 

782985 10098632 

3 1 Malvaceae Trichospermun sp. pichango 0,169 10 

3 2 Malvaceae Trichospermun sp. pichango 0,153 15 

3 2 Bignonaceae Jacaranada copaia atambo 0,261 15 

3 3 Moraceae Ficus americana mata palo 0,166 20 

3 4 Moraceae Ficus americana mata palo 0,156 17 

3 5 Moraceae Ficus americana mata palo 0,172 16 

3 6 Malvaceae Ceiba sp. ceibo 0,201 15 

3 7 Lauraceae Ocotea sp. canelo 0,796 18 

3 8 Cannabaceae  Trema micrantha inside 0,350 15 

3 9 Malvaceae Huberodendron  naguare 0,637 22 

3 10 Fabaceae Centrolobuim ochroxyllum mapa pez 0,477 10 

782781 10098589 

4 1 Eleocarapaceae Sloanea sp. achotillo 0,169 10 

4 2 Eleocarapaceae Sloanea sp. achotillo 0,153 15 

4 3 Eleocarapaceae Sloanea sp. achotillo 0,166 12 

4 4 Malvaceae Ceiba sp. ceibo 0,156 15 

4 5 Moraceae Brosimum utile sande  0,172 17 

4 6 Moraceae Brosimum utile sande  0,201 20 

4 7 Moraceae Ficus americana mata palo 0,796 18 

4 8 Verbenaceae Citharexylum montamun pendo 0,185 12 

4 9 Verbenaceae Citharexylum montamun pendo 0,649 18 

4 10 Humiriaceae Humiliastrum procerum chanul 0,229 12 

782740 10098550 

5 1 Myristicaceae Otoba sp. cuángare 0,169 17 

5 2 Myristicaceae Otoba sp. cuángare 0,153 15 

5 3 Eleocarapaceae Sloanea sp. achotillo 0,166 15 

5 4 Moraceae Brosimum utile sande  0,156 20 

5 5 Moraceae Brosimum utile sande  0,172 15 

5 6 Moraceae Ficus americana mata palo 0,201 8 

5 7 Moraceae Ficus americana mata palo 0,796 18 

5 8 Moraceae Ficus americana mata palo 0,185 7 

5 9 Urticaceae Pourouma bicolor uva de monte 0,649 18 

5 10 Lecythidaceae Eschweilera sp. tete 0,309 13 

782742 10098395 

6 1 Tiliaceae Trichospermun sp. pichango 0,169 10 

6 2 Malvaceae Apeiba membranacea peine de mono 0,153 15 

6 3 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,166 17 

6 4 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,156 20 

6 5 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,172 15 

6 6 Proteaceae Roupala sp. majagua 0,201 8 

6 7 Magnoliaceae Talauma dixomii cucharillo 0,796 18 

6 8 Magnoliaceae Talauma dixomii cucharillo 0,185 7 

6 9 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,166 12 

6 10 Celastraceae Perrottetia sessiliflora aguanoso 0,280 13 

782615 10098315 
7 1 Moraceae Castilla elastica caucho 0,169 10 

7 2 Moraceae Castilla elastica caucho 0,153 15 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabaceae
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7 3 Malvaceae Gyranthera amphiolepis cuero de sapo 0,723 10 

7 4 Moraceae Ficus americana mata palo 0,156 16 

7 5 Moraceae Ficus americana mata palo 0,172 19 

7 6 Moraceae Ficus americana mata palo 0,201 20 

7 7 Lauraceae Ocotea sp. canelo 0,796 18 

7 8 Lecythidaceae Eschweilera sp. tete 0,185 7 

7 9 Fabaceae Inga sp. guaba de monte 0,146 18 

7 10 Lauraceae Beilschmedia alloiophylla jigua 0,191 16 

7 11 Myristicaceae Virola sp. palo bobo 0,181 18 

782599 10098192 

8 1 Moraceae Brosimum utile sande  0,169 10 

8 2 Moraceae Brosimum utile sande  0,153 15 

8 3 Moraceae Brosimum utile sande  0,166 7 

8 4 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,156 8 

8 5 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,172 8 

8 6 Proteaceae Roupala sp. majagua 0,201 8 

8 7 Lauraceae Ocotea sp. canelo 0,796 18 

8 8 Meliaceae Guarea sp. chalde 0,185 7 

8 9 Euphorbiaceae Croton lechleri Sangre de drago 0,637 18 

782488 10098196 

9 1 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,169 10 

9 2 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,153 15 

9 3 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,166 7 

9 4 Moraceae Ficus americana mata palo 0,156 8 

9 5 Moraceae Ficus americana mata palo 0,172 8 

9 6 Moraceae Brosimum utile sande  0,201 8 

9 7 Moraceae Brosimum utile sande  0,796 18 

9 8 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,185 7 

9 9 Sapotaceae Pouteria sp. caimitillo 0,649 18 

782541 10098119 

10 1 Moraceae Brosimum utile sande  0,169 10 

10 2 Moraceae Brosimum utile sande  0,153 15 

10 3 Malvaceae Ceiba sp. ceibo 0,166 7 

10 4 Lauraceae Ocotea sp. canelo 0,156 8 

10 5 Proteaceae Roupala sp. majagua 0,201 8 

10 6 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,796 18 
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Anexo 3. Información de las subparcelas 1 

Parcela Sub parcela N Familia Nombre Científico Nombre Común Dap (m) Altura (m) 

1 1 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

1 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

1 1 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

1 1 4 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 3 

1 1 5 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,064 3 

1 1 6 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,955 4 

1 1 7 Burseraceae Dacryodes sp. copal 0,221 5 

1 2 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

1 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

1 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

1 2 4 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 3 

1 2 5 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,064 3 

1 2 6 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

1 2 7 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

1 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

1 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

1 3 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

1 3 4 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

1 3 5 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

2 1 1 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

2 1 2 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,142 3 

2 1 3 Fabaceae Inga sp. guaba de monte 0,100 4 

2 1 4 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

2 1 5 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

2 2 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

2 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

2 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

2 2 4 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

2 2 5 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

2 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

2 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

2 3 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

2 3 4 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

2 3 5 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

3 1 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

3 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

3 1 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

3 1 4 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

3 1 5 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

3 2 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

3 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

3 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

3 2 4 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

3 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

3 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

4 1 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

4 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

4 1 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

4 2 1 Fabaceae Inga sp. guaba de monte 0,100 4 

4 2 2 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,156 3 

4 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

4 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,076 4 

4 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

4 3 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

5 1 1 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

5 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

5 1 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

5 2 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

5 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

5 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

5 3 1 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 
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5 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

5 3 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

6 1 1 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

6 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

6 1 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

6 2 1 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

6 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

6 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,070 4 

6 3 1 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

6 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

6 3 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

7 1 1 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

7 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

7 1 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

7 2 1 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

7 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

7 2 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,156 3 

7 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

7 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

7 3 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

8 1 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

8 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

8 2 1 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

8 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

8 2 3 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 1,080 4 

8 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

8 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

8 3 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

9 1 1 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

9 1 2 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

9 1 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

9 2 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

9 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

9 2 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

9 3 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

9 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

9 3 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

10 1 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

10 1 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

10 1 3 Melastomataceae Miconia sp. miconia 0,145 5 

10 2 1 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

10 2 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

10 2 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

10 3 2 Blechnaceae Blechnum loxense helecho 0,080 3 

10 3 3 Arecaceae Bactris setulosa chonta  0,172 4 

10 3 4 Melastomataceae Bellucia pentamera   0,250 4 
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Anexo 4. Información de las subparcelas 2 

Parcela Sub-parcela N Familia Nombre Científico 

Nombre 

Común 

1 1 1 Asteraceae Ageratina sp.  botoncillo 

1 1 2 Asteraceae Ageratina sp.  botoncillo 

1 1 3 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

1 1 4 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

1 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 2 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 2 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 3 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

1 3 4 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

2 1 1 Cyclanthaceae Carloduvica palmata paja toquilla 

2 1 2 Cyclanthaceae Carloduvica palmata paja toquilla 

2 1 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 1 4 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

2 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 2 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 2 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

2 3 3 Costaceae Costus sp. caña agria 

2 3 4 Costaceae Costus sp. caña agria 

3 1 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 1 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 1 3 Costaceae Costus sp. caña agria 

3 1 4 Costaceae Costus sp. caña agria 

3 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 2 3 Acanthaceae Hygrophila sp. Chaguare 

3 2 4 Acanthaceae Hygrophila sp. Chaguare 

3 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 3 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

3 3 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

4 1 1 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 1 2 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 1 3 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 1 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

4 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

4 2 2 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 2 3 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 2 4 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

4 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

4 3 3 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

4 3 4 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

5 1 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

5 1 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

5 1 3 Cyatheaceae Carloduvica palmata paja toquilla 

5 1 4 Cyatheaceae Carloduvica palmata paja toquilla 

5 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

5 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

5 2 3 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

5 2 4 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

5 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

5 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

5 3 3 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

5 3 4 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

6 1 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 1 2 Costaceae Costus sp. caña agria 

6 1 3 Costaceae Costus sp. caña agria 
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6 1 4 Araceae Athiphyllum sp. anthurio 

6 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 2 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 2 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

6 3 3 Cyclanthaceae Carloduvica palmata paja toquilla 

6 3 4 Cyclanthaceae Carloduvica palmata paja toquilla 

7 1 1 Begoniaceae Begonia sp. chulco 

7 1 2 Begoniaceae Begonia sp. chulco 

7 1 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 1 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 1 5 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

7 3 3 Scrophulariaceae Conobea sscoparioides  filpe 

7 3 4 Scrophulariaceae Conobea sscoparioides  filpe 

8 1 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 1 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 1 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 1 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 2 3 Acanthaceae Hygrophila sp. shamasco 

8 2 4 Acanthaceae Hygrophila sp. shamasco 

8 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 3 3 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

8 3 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

9 1 1 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

9 1 2 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

9 1 3 Araceae Dieffenbachia sp.  ajo de monte 

9 1 4 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

9 2 1 Costaceae Costus sp. caña agria 

9 2 2 Costaceae Costus sp. caña agria 

9 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

9 3 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

10 1 1 Acanthaceae Hygrophila sp. Chaguare 

10 1 2 Costaceae Costus sp. caña agria 

10 2 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

10 2 2 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

10 3 1 Polypodiaceae Polypodium sp. helecho 

10 3 2 Costaceae Costus sp. caña agria 
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Anexo 5. Índice de Valor de Importancia por Familia  

Densidad Abundancia Dominancia Frecuencia IVI 

0,12 1,93 0,08 20,00 22,01 

0,76 12,56 4,76 100,00 117,32 

0,03 0,48 0,40 10,00 10,89 

0,03 0,48 9,85 10,00 20,33 

1,91 31,40 12,19 100,00 143,59 

0,38 6,28 0,81 60,00 67,09 

0,18 2,90 0,48 20,00 23,38 

0,09 1,45 0,65 30,00 32,09 

0,03 0,48 2,58 10,00 13,07 

0,09 1,45 1,45 20,00 22,90 

0,12 1,93 0,24 20,00 22,17 

0,03 0,48 0,32 10,00 10,81 

0,03 0,48 0,24 10,00 10,73 

0,44 7,25 12,19 60,00 79,43 

0,09 1,45 4,84 30,00 36,29 

0,35 5,80 4,20 50,00 59,99 

0,06 0,97 0,65 20,00 21,61 

0,03 0,48 0,56 10,00 11,05 

0,03 0,48 3,31 10,00 13,79 

0,03 0,48 2,58 10,00 13,07 

0,09 1,45 0,32 30,00 31,77 

0,03 0,48 0,40 10,00 10,89 

0,35 5,80 1,61 50,00 57,41 

0,12 1,93 0,81 40,00 42,74 

0,06 0,97 8,80 10,00 19,76 

0,03 0,48 1,13 10,00 11,61 

0,06 0,97 0,56 20,00 21,53 

0,03 0,48 9,93 10,00 20,41 

0,06 0,97 0,32 20,00 21,29 

0,09 1,45 0,24 30,00 31,69 

0,03 0,48 0,08 10,00 10,56 

0,12 1,93 0,81 20,00 22,74 

0,06 0,97 0,00 10,00 10,97 

0,03 0,48 2,91 10,00 13,39 

0,09 1,45 2,82 20,00 24,27 

0,03 0,48 6,86 10,00 17,34 
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Anexo 6. Índice de Valor de Importancia por Especies  

Densidad Abundancia Dominancia Frecuencia IVI 

0,13 4,17 0,84 20,00 1,25 

0,03 1,04 0,28 10,00 0,31 

0,03 1,04 0,30 10,00 0,31 

0,41 13,54 11,35 60,00 4,06 

0,19 6,25 1,42 20,00 1,88 

0,09 3,13 0,75 30,00 0,94 

0,03 1,04 1,87 10,00 0,31 

0,09 3,13 8,93 20,00 0,94 

0,13 4,17 0,75 20,00 1,25 

0,03 1,04 3,32 10,00 0,31 

0,41 13,54 7,93 60,00 4,06 

0,09 3,13 6,25 30,00 0,94 

0,38 12,50 12,87 50,00 3,75 

0,06 2,08 1,06 20,00 0,63 

0,03 1,04 4,28 10,00 0,31 

0,03 1,04 3,32 10,00 0,31 

0,03 1,04 0,43 10,00 0,31 

0,03 1,04 0,18 10,00 0,31 

0,03 1,04 0,56 10,00 0,31 

0,13 4,17 15,78 40,00 1,25 

0,06 2,08 0,42 10,00 0,63 

0,03 1,04 0,64 10,00 0,31 

0,03 1,04 3,46 10,00 0,31 

0,06 2,08 3,74 20,00 0,63 

0,09 3,13 0,99 30,00 0,94 

0,13 4,17 0,87 20,00 1,25 

0,06 2,08 5,47 10,00 0,63 

0,03 1,04 1,01 10,00 0,31 

0,09 3,13 0,66 20,00 0,94 

0,03 1,04 0,27 10,00 0,31 
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Anexo 7. Información sobre el uso de plantas medicinales   

  

Uso 

Nombre común Nombre científico 

F
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M
o
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Achote Bixa orellana 4       4    

Ajo de monte Dieffenbachia sp.   2        2 

Anthurio Anthurium sp.           3 

Botoncillo Ageratina sp.       5     

Caña agria Costus sp.    13 13       

Ceibo Ceiba sp.         2   

Chaguare Negro Higrophila guianensis  4          

Chaguare Higrophila sp.  4          

Chilca Baccharis latifoliada    5        

Chiyankua Eryngium poetidun       4    4 

Chulco Begonia sp.           3 

Copal Dacryodes sp.         4 4  

Filpe Conobea sscoparioides          5  

Gallinazo Cornutia sp.  4          

Guanábana Anona muricata   4     4    

Guarumo Cecropia peltata      5  5    

Guayaba Euguenia sp. 4      4 4    

Helecho Blechnum loxense           3 

Helecho Polypodium sp.   3         

Hoja ancha Piper sp.  4          

Malvaceae Theobroma caco 4           

Pedorrera Ageratum conyzoides       3     

Pigua Acalifa sp.          8  

Sande Brosimum utile     4       

Sangre de drago Croton lechleri          5  

Shamasco Hygrophila sp. 4       4   2 

Tornillo Cyclanthus bipartitus           6 

Verbena Verbena delitoralis 11           

Zaragosa Aristolochia sp.                     2 

 

   

 

 

 

  



 

86 

 

Anexo 8. Información de hábito, donde se encuentra y estado de las plantas medicinales   

                                                           Habito de la planta 
Dónde se 

encuentra 

En qué estado se 

encuentra 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Á
rb

o
l 

A
rb

u
st

o
 

H
ie

rb
a

 

B
o

sq
u

e 

p
ri

m
a

ri
o

 

H
u

er
to

s 

S
il

v
es

tr
e
 

C
u

lt
iv

a
d

a
 

Achote Bixa orellana  4   4  4 

Ajo de monte Dieffenbachia sp.   2 1 1 2  

Anthurio Anthurium sp.   3 3  3  

Botoncillo Ageratina sp.   5 5 5 5 5 

Caña agria Costus sp.   13 13  13  

Ceibo Ceiba sp. 2   2  2  

Chaguare 

Negro 

Higrophila 

guianensis   4 4  4  

Chaguare Higrophila sp.   4 4  4  

Chilca Baccharis latifoliada  5  5 5 5 5 

Chiyankua Eryngium poetidun   4  4  4 

Chulco Begonia sp.   3 3  3  

Copal Dacryodes sp. 4   4  4  

Filpe 

Conobea 

sscoparioides   5 5  5  

Gallinazo Cornutia sp.   4 4  4  

Guanábana Anona muricata 4    4  4 

Guarumo Cecropia peltata 5   5 5 5 5 

Guayaba Euguenia sp.  4   4  4 

Helecho Blechnum loxense  3  3  3  

Helecho Polypodium sp.   3 3  3  

Hoja ancha Piper sp.   4 4  4  

Malvaceae Theobroma caco  4   4  4 

Pedorrera Ageratum conyzoides   3 3 3 3 3 

Pigua Acalifa sp.  8  8  8  

Sande Brosimum utile 4   4  4  

Sangre de 

drago Croton lechleri 5   5  5  

Shamasco Hygrophila sp.   6 6  6  

Tornillo Cyclanthus bipartitus   6 6  6  

Verbena Verbena delitoralis   11  11  11 

Zaragosa Aristolochia sp.     2 2   2   
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Anexo 9. Información sobre la parte que se usa, forme de empleo y administración de las 

plantas medicinales  

 

         Parte que utiliza Cómo lo emplean Administración 

Nombre común Nombre científico 

F
lo

re
s 

H
o

ja
s 

T
a

ll
o
 

C
o

rt
ez

a
 

R
a

m
a

s 

R
a

íz
 

P
la

n
ta

 

E
n

te
ra

 

S
ec

o
 

F
re

sc
o

 

B
eb

id
a
 

E
x

te
rn

o
 

B
a

ñ
o
 

Achote Bixa orellana  4       4 4   

Ajo de monte Dieffenbachia sp.      2   2 2   

Anthurio Athiphyllum sp. 3        3  3  

Botoncillo Ageratina sp. 5   5     5 5   

Caña agria Costus sp.   13      13 13   

Ceibo Ceiba sp. 2       2   2  

Chaguare Negro Higrophila guianensis       4  4   4 

Chaguare Higrophila sp.       4  4   4 

Chilca Baccharis latifoliada  5       5 5   

Chiyankua Eryngium poetidun       4  4 4 4  

Chulco Begonia sp. 3       3   3  

Copal Dacryodes sp.    4    4   4  

Filpe Conobea sscoparioides    5     5  5  

Gallinazo Cornutia sp.       4  4   4 

Guanábana Anona muricata  4       4 4   

Guarumo Cecropia peltata     5    5 5  5 

Guayaba Euguenia sp.  4       4 4   

Helecho Blechnum loxense   3      3  3  

Helecho Polypodium sp.  3       3 3   

Hoja ancha Piper sp.       4  4   4 

Malvaceae Theobroma caco  4       4   4 

Pedorrera Ageratum conyzoides  3       3 3   

Pigua Acalifa sp.  8       8  8  

Sande Brosimum utile   4      4 4   

Sangre de drago Croton lechleri   5      5  5  

Shamasco Hygrophila sp.  2   4    6 4 2 4 

Tornillo Cyclanthus bipartitus   6      6  6  

Verbena Verbena delitoralis     11    11 11   

Zaragosa Aristolochia sp.   2             2   2 2 
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Anexo 10. Información sobre el modo de preparación y frecuencia de uso 

 

   Modo de preparación     Con que frecuencia utiliza 

Nombre común Nombre científico 

In
fu

si
ó

n
 

C
o

ci
d

a
 

M
a

ce
ra

ci
ó

n
 

si
n

 

p
re

p
a

ra
ci

ó
n

 

U
n

g
ü

en
to

 

U
n

 d
ía

 

U
n

a
 s

em
a

n
a

 

V
a

ri
a

s 

se
m

a
n

a
s 

Achote Bixa orellana 4      4  

Ajo de monte Dieffenbachia sp.  2     2  

Anthurio Athiphyllum sp.   3    3  

Botoncillo Ageratina sp.  5    1   

Caña agria Costus sp.  13      13 

Ceibo Ceiba sp.    2   2  

Chaguare Negro Higrophila guianensis    4   4  

Chaguare Higrophila sp.    4   4  

Chilca Baccharis latifoliada  5      5 

Chiyankua Eryngium poetidun   4  4   4 

Chulco Begonia sp.     3  3  

Copal Dacryodes sp.     4   4 

Filpe Conobea sscoparioides     5  5  

Gallinazo Cornutia sp.    4   4  

Guanábana Anona muricata 4      4  

Guarumo Cecropia peltata 5       5 

Guayaba Euguenia sp. 4     1   

Helecho Blechnum loxense    3   3  

Helecho Polypodium sp. 3       3 

Hoja ancha Piper sp.    4   4  

Malvaceae Theobroma caco 4      4  

Pedorrera Ageratum conyzoides 3     3   

Pigua Acalifa sp.   8  8  8  

Sande Brosimum utile    4    4 

Sangre de drago Croton lechleri     5  5  

Shamasco Hygrophila sp. 4  4  2  6  

Tornillo Cyclanthus bipartitus   6   6   

Verbena Verbena delitoralis   11   11   

Zaragosa Aristolochia sp.         2   2   
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Anexo 11. Índice de Valor Etnobotánico Relativo por Familia  

CALUSRE CALTIRE CALPRORE CALPARE CALORE IVIER 

222 333 200 143 667 266 

167 667 400 214 667 386 

222 667 400 143 667 395 

417 333 200 143 667 331 

583 1667 600 464 2000 954 

167 667 400 214 667 386 

222 333 200 143 667 266 

444 667 500 286 1333 553 

222 667 200 71 667 346 

222 333 200 107 667 262 

167 667 400 214 667 386 

222 667 300 357 667 404 

389 667 400 393 667 484 

194 333 400 464 667 340 

222 667 200 214 667 365 

222 333 200 214 667 276 

139 333 200 143 667 239 

306 667 400 214 667 433 

361 1333 800 321 1333 768 

167 667 400 214 667 386 

333 1333 800 429 1333 773 

361 667 400 464 667 484 

167 667 400 214 667 386 

1139 2667 1900 821 3333 1802 

389 667 800 357 1333 604 

167 667 400 214 667 386 

222 667 400 393 333 406 

778 2000 1200 821 2000 1275 

333 1333 800 429 1333 773 

444 667 600 286 1333 573 

222 667 200 143 667 355 

167 667 400 214 667 386 

111 667 300 107 667 334 

167 667 400 214 667 386 

222 333 200 143 667 266 

194 333 400 214 667 307 

194 333 400 214 667 307 

222 667 200 143 667 355 
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Anexo 12. Índice de Valor Etnobotánico Relativo por Especies 

CALUSRE CALTIRE CALPRORE CALPARE CALORE IVIER 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

222,22 666,67 300,00 357,14 666,67 403,92 

388,89 666,67 400,00 392,86 666,67 484,23 

194,44 333,33 400,00 464,29 666,67 340,05 

222,22 666,67 200,00 214,29 666,67 364,87 

222,22 333,33 200,00 214,29 666,67 275,98 

305,56 666,67 400,00 214,29 666,67 432,65 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

194,44 666,67 400,00 107,14 666,67 381,32 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

361,11 666,67 400,00 464,29 666,67 484,50 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

222,22 666,67 400,00 71,43 666,67 385,82 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

166,67 333,33 400,00 214,29 666,67 297,46 

166,67 333,33 400,00 214,29 666,67 297,46 

222,22 333,33 400,00 142,86 666,67 306,46 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

388,89 666,67 400,00 392,86 666,67 484,23 

194,44 666,67 400,00 214,29 666,67 395,61 

194,44 666,67 400,00 214,29 666,67 395,61 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

222,22 333,33 400,00 142,86 666,67 306,46 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

111,11 666,67 300,00 107,14 666,67 333,54 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

194,44 333,33 400,00 214,29 666,67 306,72 

194,44 333,33 400,00 214,29 666,67 306,72 

222,22 333,33 200,00 250,00 666,67 280,74 

222,22 666,67 200,00 142,86 666,67 355,34 

222,22 666,67 200,00 71,43 666,67 345,82 

222,22 333,33 200,00 107,14 666,67 261,69 

222,22 333,33 200,00 142,86 666,67 266,46 

222,22 666,67 200,00 142,86 666,67 355,34 

222,22 333,33 200,00 142,86 666,67 266,46 

138,89 333,33 200,00 142,86 666,67 238,68 

222,22 333,33 200,00 142,86 666,67 266,46 

222,22 666,67 400,00 392,86 333,33 406,46 

222,22 666,67 400,00 142,86 666,67 395,34 

416,67 333,33 300,00 107,14 666,67 346,51 

222,22 666,67 200,00 142,86 666,67 355,34 

416,67 333,33 200,00 142,86 666,67 331,27 

222,22 333,33 200,00 142,86 666,67 266,46 

222,22 333,33 300,00 142,86 666,67 286,46 

222,22 333,33 200,00 142,86 666,67 266,46 

166,67 666,67 400,00 214,29 666,67 386,35 

138,89 666,67 200,00 71,43 666,67 318,04 
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Anexo 13. Evidencias del trabajo del campo 

 

  

Instalación de las parcelas anidadas y toma de datos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instalación de las parcelas anidadas y toma de datos. 
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Instalación de las parcelas anidadas y toma de datos.  
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Anexo 14. Evidencias de las entrevistas  

 
 

Aceptación por parte del propietario de la finca y entrevista sobre las plantas medicinales. 

 

 

 
 

Aceptación por parte de los líderes de la comunidad y entrevista sobre las plantas 

medicinales. 

 

 

 
 

Entrevista a los habitantes de la comunidad Awa el Baboso sobre las plantas medicinales. 
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Anexo 15. Requisitos para realizar una investigación en una comunidad. 
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Anexo 16. Guía etnobotánica 
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