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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los bosques montanos cumplen un papel importante de conservación y prestación de 

servicios; sin embargo, hoy en día las actividades antropogénicas han provocado alteraciones en 

el ecosistema. El objetivo fue determinar la estructura y composición florística del bosque 

siempreverde montano alto (BsAn03), ubicado en la comunidad de Mojandita Curubí, parroquia 

San Luis, cantón Otavalo. Se utilizó una parcela anidada de una hectárea fragmentada en 25 

subparcelas de 20 x 20 m, donde se registró los individuos con diámetros ≥ a 10 cm de DAP, de 

igual forma se instalaron nueve parcelas de 5 x 5 m, para individuos con diámetros ≥ 5 cm a < 10 

cm DAP, por último, se instalaron nueve parcelas 1 x 1 m para individuos que tengan una altura 

<1,30 m. Se determinó el IVI para establecer la estructura horizontal. La estructura vertical se 

determinó mediante el IUFRO en tres estratos. El índice de diversidad florística se analizó 

mediante los índices de Shannon y Simpson. Se registraron 587 individuos pertenecientes a 15 

familias, 16 géneros y 17 especies diferentes. En la estructura horizontal, la especie Miconia spp., 

presenta mayor importancia ecológica; a la vez se encuentra distribuida en todos los estratos y 

presenta mayor índice de regeneración natural. En los índices de Shannon registra una diversidad 

media, mientras que el índice de Simpson indica una diversidad alta. Vallea stipularis indica un 

alto valor en el IVIER debido al valor de uso sobresaliente en categorías diferentes. 

Palabras clave: abundancia, frecuencia, dominancia, estratos, Shannon, Simpson 
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ABSTRACT 

Montane forests play an important role in the conservation and provision of services; 

however, nowadays anthropogenic activities have caused alterations in the structure of this 

ecosystem. The objective was to determine the structure and floristic composition of the high 

montane evergreen forest (BsAn03), located in the community of Mojandita Curubí, parish of San 

Luis, canton Otavalo. A nested plot of one hectare fragmented into 25 subplots of 20 x 20 m was 

used, where individuals with diameters ≥ 10 cm DAP were recorded, likewise nine plots of 5 x 5 

m were installed, for individuals with diameters ≥ 5 cm to < 10 cm DBH, finally, nine plots 1 x 1 

m were installed for individuals with a height <1.30 m. The IVI was determined to establish the 

horizontal structure. Vertical structure was determined by IUFRO in three strata. The floristic 

diversity index was analyzed using the Shannon and Simpson indices. A total of 587 individuals 

belonging to 15 families, 16 genera and 17 different species were recorded. In the horizontal 

structure, the species Miconia sp, presents greater ecological importance; at the same time, it is 

distributed in all strata and presents a higher index of natural regeneration. In Shannon's indexes, 

it registers a medium diversity, while Simpson's index indicates a high diversity. Vallea stipularis 

indicates a high value in the IVIER due to its outstanding use value in different categories. 

Keywords: abundance, frequency, dominance, strata, Shannon, Simpson 
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INTRODUCCIÓN 

Problema de Investigación. 

El Ecuador es conocido por su alto valor de riqueza en flora y fauna; por la relación con 

factores bioclimáticos como “relieve, suelo y otros de modo, que interactúan y generan nuevos 

paisajes naturales” Ministerio de Ambiente del Ecuador [MAE] (2013). (Garavito et al., 2012 y 

Quitián et al., 2018), coinciden indicar que mantienen la capacidad de albergar una alta diversidad 

biológica. Bubb et al. (2004), indica que también efectúa funciones específicas en la regulación 

hídrica; sin embargo, los conflictos suscitados por actividades antrópicas provocan una perdida y 

degradación de hábitats, que generan consecuencias irreversibles en la generación de servicios 

ecosistémicos (Cortés et al., 2020). 

En la comunidad de Mojandita Curubí la expansión agrícola y ganadera han provocado que 

estos ecosistemas frágiles pierdan mayor parte de la cobertura vegetal lo que causa desequilibrio 

en la estructura del bosque.  

Formulación del problema de investigación 

La escasa o limitada información poco generada limita el acceso a las fuentes de 

conocimiento, así mismo se dificulta el acceso a las actividades de campo; se suma ello, la 

expansión agrícola y ganadera que ha dado lugar a la diminución de estudios de estructura y 

composición florística y de la misma manera han generado menos beneficios en los servicios 

ecosistémicos, esto minimiza la incorporación de planes de manejo sostenible y el desarrollo de 

alternativas para la protección y conservación del bosque montano en la comunidad de Mojandita 

Curubí. 
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Justificación  

“Los bosques montanos del Ecuador son conocidos como frágiles debido a la constante 

pérdida de cobertura por la transformación a tierras agrícolas e introducción de animales, esto ha 

provocado una serie de impactos ambientales” (Tasinchano, 2021), “estas transformaciones en este 

ecosistema han creado parches forestales de diferentes formas y tamaños afectando directamente  

la biodiversidad regional” (Macedo et al., 2019), “esto ha generado que las propiedades 

estructurales y funciones ecológicas del bosque vayan alterándose constantemente” (EUROPARC, 

2017) 

Aguirre (2019), señala que “los estudios de vegetación de un bosque van más allá de la 

elaboración de un inventario para conocer la composición florística y estructural e interpretar el 

estado de conservación que presenta”. Ruiz y García (2016), indican que “los inventarios forestales 

son un proceso donde se adquiere datos para el estudio de factores que influyen en la distribución 

de especies”. Roberts et al., (2018), menciona “al establecimiento y monitoreo de parcelas como 

parte fundamente para comprender la dinámica y biodiversidad de los bosques en relación al clima 

y suelo”. 

El conocimiento que se obtenga sobre la composicicón, estructura, diversidad y posibles 

uso de las especies en este ecosistema permitirá que la presente investigación sea una fuente para 

el desarrollo de futuros planes de manejo forestal. 
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 Objetivos   

Objetivo General   

• Determinar la composición florística y estructura del bosque siempreverde 

montano alto en la comunidad de Mojandita Curubí. 

 Objetivos Específicos 

• Analizar la estructura horizontal y vertical de las especies dentro del bosque 

siempreverde montano alto. 

• Determinar la diversidad de especies forestales en el bosque siempreverde montano 

alto.  

• Evaluar la importancia etnobotánica de las especies del bosque siempreverde 

montano alto de la comunidad. 

 Preguntas directrices de investigación. 

¿Cómo se encuentra distribuida la estructura horizontal y vertical del bosque siempreverde 

montano alto? 

¿Cómo se halla constituido la diversidad florística en el bosque siempreverde montano alto 

de la comunidad de Mojandita Curubí? 

¿Cuáles son las especies de mayor importancia etnobotánico para la población de la 

comunidad Mojandita Curubí? 
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CAPIÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica 

1.1.1. Reseña histórica de Mojanda 

Mojanda se ubica entre las provincias de Imbabura, cantón Otavalo y Pichincha cantón 

Pedro Moncayo. La temperatura promedio anual se encuentra desde 8º a 10º C y una altitudinal de 

2500 a 4260 msnm Calderón (2018). 

El sector alberga gran diversidad en fauna como; conejos de páramo, aves, ranas, libélulas, 

truchas, entre otros; y en flora se encuentra árboles de cinco hasta 10 metros de altura, con 

características específicas de fustes inclinados y particularmente tapados por líquenes, musgos, 

hepáticas y briofitas (Reina, 1997, como se citó en Días, 2014) 

1.1.2. Definición de bosque 

El bosque se define como un ecosistema importante debido a la asociación vegetal de 

estratos superiores e inferiores suficientemente densos (Palacios, 2004; Sánchez, 2020), cumplen 

la función de absorción de dióxido de carbono, conservación de propiedades del suelo, mayor 

fertilidad y regulación de flujos hídricos Aguirre et al. (2018) 

1.1.3. Ecosistemas boscosos del Ecuador 

Actualmente el (Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 2015); (Instituto 

Nacional de Biodiversidad [INABIO], 2018) coinciden en señalar que el Ecuador está 

constituido por 91 ecosistemas, 65 boscosos, 12 arbustivos y 14 herbáceos. Esta 

clasificación hace evidenciar la biodiversidad y la relación con otros factores de la misma 

forma, implica conocer la descripción de cada ecosistema tanto conceptual como espacial. 
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1.1.4. Bosques siempreverdes montanos altos de la Cordillera Occidental de los Andes 

“Los bosques montanos son conocidos por acoger gran diversidad en flora y fauna nativa” 

Lozano (2015), “se presenta en forma de fragmentos ceñidos a quebradas o suelos con pendientes 

pronunciadas” Suárez (2008). “Una característica fundamental de este ecosistema se debe a la 

presencia de abundantes especies herbáceas, briofitas y epífitas que envuelven ramas, fustes y 

suelo” (Josse, 2003; Küper et al., 2004)  

1.1.5. Inventarios forestales 

Es un trabajo inicial de recolectar y registrar datos que se realiza con el fin de conocer las 

potencialidades del bosque y posteriormente realizar planificaciones que el área requiera de 

acuerdo al conocimiento adquirido (Rojo et al., 1998; Luzuriaga et al., 2011; Chancay, 2015; 

Guzmán et al., 2023) 

1.1.6. Parcelas de investigación 

Las parcelas de investigación son formas de evaluar y conocer las áreas de cobertura 

forestal, la información sobre las situaciones de bosques y plantaciones permite desarrollar planes 

de manejo, monitoreos de flora y fauna, entre otros. Existen dos tipos de parcelas que son aplicadas 

para el monitoreo según el tiempo de investigación (Tibaquirá, 2003) 

1.1.6.1. Temporales 

Normalmente la medición en este tipo de parcelas se realiza al menos una vez (Tibaquirá, 

2003); (Wabo, 2002); sin embargo, para (Ugalde, 2001) se puede modificar y posteriormente 

transformarse a una parcela permanente. 

1.1.6.2. Permanentes 

Las parcelas permanentes (PP) “se usan como instrumento principal para el análisis y 

estudio en un periodo de tiempo prolongado” (Tibaquirá, 2003; Wabo, 2002), también aportan 
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“información sobre los componentes que influyen en la dinámica del bosque” (Phillips et al., 2009; 

Brienen et al., 2015) 

1.1.7. Formas de parcelas de muestreo 

Es el área establecida convenientemente para medir variables especificas (Vidal, 2017). La 

parcela a utilizarse debe aplicarse según los aspectos que tenga el área de estudio (Camacho, 2000; 

Cancino, 2012) 

1.1.7.1. Parcela cuadrada 

Se utiliza en bosques poco visibles y parcelas permanentes de medición (PPM). La 

implementación de esta parcela requiere de un flexómetro y una brújula que indique los 90º del 

cuadrado (Instituto Nacional de Bosques [INAB], 2018) 

1.1.8. Composición florística 

Se refiere al número de familias, géneros y especies localizadas en el bosque cuando se 

realiza el inventario (Louman, 2001). El estudio de composición florística consiente en conocer 

aún más sobre las especies que residen en un área geográfica la fisonomía, distribución (Escobar, 

2015), “densidad y biomasa” Cano (2009). 

1.1.9. Estructura del bosque 

    Hace referencia a la distribución de las características primordiales de los individuos y 

la distribución por clases diamétricas (Gadow et al., 2007). Esta estructura forestal se basa 

mediante la regulación climática la influencia de las “tasas y magnitudes de acumulación de 

carbono en la biomasa viva y muerta” (Urbano y Keeton, 2017) 

1.1.9.1. Estructura horizontal 

La estructura horizontal evalúa el comportamiento de los árboles individuales y las 

especies que se hallan distribuidas en el área boscosa, además de valorar esta estructura mediante 
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indicadores que interpreten la sucesión de las especies e importancia ecológica (Louman, 2001; 

Alvis, 2009; Poveda et al., 2004).  

1.1.9.1.1. Abundancia 

La abundancia hace referencia al “número de árboles por especie; abundancia absoluta 

indica el número de individuos por especie y la abundancia relativa señala la proporción de los 

individuos de cada especie en el total de los individuos del ecosistema” según (Melo y Vargas, 

2003) 

1.1.9.1.2. Frecuencia 

La frecuencia hace referencia a la “probabilidad de encontrar una especie en una unidad 

muestral; frecuencia absoluta se expresa como porcentaje de existencia de la especie en todas las 

subparcelas y la frecuencia relativa como porcentaje derivado de la suma de las frecuencias 

absolutas” según (Melo y Vargas, 2003) 

1.1.9.1.3. Dominancia 

La dominancia se refiere al grado de “influencia de una especie con otra se evidencia de 

acuerdo a la biomasa que posee y es reflejada por una excelente adaptación dentro del ecosistema 

“, según (Acosta et al., 2006). 

1.1.9.1.4. Índice de valor de importancia 

Como expresa (Acosta et al., 2006), este índice es derivado de la “adición de los valores 

relativos de abundancia, dominancia y frecuencia de cada especie”, e “identifica la importancia de 

una especie dentro de una comunidad vegetal” (Maldonado, 2018). También, indica “la capacidad 

para la absorción de nutrientes y la regulación de energía dentro del ecosistema, el déficit de este 

produce alteraciones en la estabilidad del ecosistema” (Queiroz et al., 2017) 
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1.1.9.2. Estructura vertical 

La estructura vertical se genera por estratos delimitados donde el número y tamaño 

dependen de las diferentes formas de vida que existen, además esta estructura se forma a través de 

los efectos que se producen por microclimas, gradientes ambientales o intervenciones generadas 

por el ser humano (Poma, 2013; García, 2014). La altura del árbol se clasifica de la siguiente 

forma: 

• Árboles emergentes: superan los 25 m de altura, las copas se encuentran expuestas 

a la luz vertical no combate con otros individuos (López et al., 2006; García, 2014)  

• Árboles dominantes o “árboles superiores”: de 15-25 m de altura, tienen mayor 

exposición hacia la luz y las copas tienden a chocar con otras (Chimarro, 2021) 

• Árboles intermedios: de 5 a 15 m de altura, las copas se observan de manera 

sombreada, en la mayor parte se nota un pequeño ingreso de luz, ocasionado por el 

tamaño de otros individuos (Chimarro, 2021) 

• Árboles suprimidos o “árboles con ausencia de luz”: inferiores a 5 m de altura, se 

ubican bajo del dosel (López et al., 2006; Díaz, 2018) 

1.1.9.2.1. Posición sociológica 

Se expresa según la expansión vertical de los árboles de tal forma que se encarga de la 

descripción de la composición florística de los diferentes sub estratos de la vegetación y el rol 

importante que poseen la distintas especies en cada uno de ellos Hosokawa (1986). 

1.1.9.2.2. Regeneración natural 

Es un proceso biológico, ecológico que se genera en los bosques naturales llevado a cabo 

por mecanismos de sucesión forestal a través del tiempo. También se responsabiliza en restaurar 

los árboles viejos que han caído por diversas causas Rial y Moreno (2015). 
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1.1.9.2.3. Brinzal 

Se caracteriza por el desarrollo de nuevos individuos (regeneración natural) la mayor parte 

se encuentran debatiendo entre malezas y otros individuos que los acompaña, la altura máxima en 

esta clase llega hasta un metro, también se puede identificar como manchas que pueden o no cubrir 

la superficie de suelo Rivas (2018). 

1.1.9.2.4. Latizal  

“Es una clase natural que comienza a partir de la poda natural y finaliza hasta que el 

diámetro llegue a los 20 cm” (Serrada, 2008). Se identifica por encontrarse en dos etapas, el 

primero latizal bajo cuando el diámetro es menor a 10 cm y el segundo latizal alto con diámetros 

de 10 y 20 cm García et al. (2014) 

 1.1.9.2.5. Fustal 

Se refiere a “los árboles que llegan a la madurez” (Rivas, 2018), es decir su diámetro 

normal medio se destaca por superar los 20 cm (Universidad Vigo, 2008) y se caracteriza por 

mantener tres etapas, la primera, fustal bajo corresponde a los diámetros de entre 20 a 35 cm; fustal 

medio con diámetros que van de 35 a 50 cm y fustal alto interviene los diámetros que superan los 

50 cm (Serrada, 2008) 

1.1.10. Diversidad de especies  

Se conoce por la diversidad de especies que existen en un lugar determinado; se puede 

estudiar según el número de especies de un área definido por su “riqueza” mientras que por otro 

lado también se conoce como “diversidad taxonómica” donde existe una relación entre una especie 

con otra (Bravo, 2014; López et al., 2017) 
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1.1.11. Diversidad florística  

Se denomina diversidad florística al estudio taxonómico de toda la vegetación y la relación 

que tiene con otros grupos de especies, tal interacción mantiene con agentes polinizadores y 

depredadores, que se enfoca en comprender la distribución de la especie según el hábitat (Daddario 

et al., 2018; Smith Y Smith 2007).  

1.1.12. Taxonomía de las plantas 

La taxonomía vegetal se encarga de estudiar la identificación, nomenclatura y clasificación 

de plantas (Martínez y Martínez, 2014), en tanto que bajo diferentes criterios y en un orden 

jerárquico (Rothschuh, 2023), además se basa principalmente en taxones que estan dispuestas en 

categorias taxonómicas (Solano, 2023) 

1.1.13. Dendrología 

La dendrología se encarga del estudio botánico de las especies arbóreas (Sandí, 2019); 

(Cueva, 2014), sin embargo, otros autores incluyen la caracterización de arbustos y lianas (Jiménez 

y Carrasquilla, 2020), pero por otro lado (Holdridge, 1970), menciona que la dendrología se 

encarga únicamente en el estudio e identificación de especies arbóreas. 

1.1.14. La etnobotánica 

(De la Cruz, 2012); señala a la etnobotánica como la ciencia que se encarga de estudiar el 

uso de los recursos vegetales con la sociedad. Así mismo (Pérez, 2017), indica que se aplica 

prácticas ya sea de uso medicinal, alimenticio o de otro tipo donde el hombre aprovecha al máximo 

las características y propiedades para satisfacer sus múltiples y elementales necesidades. 

1.1.15. Importancia socioeconómica de especies forestales 

La importancia socioeconómica permite al ser humano adquirir un conocimiento de 

comportamiento e interacción con el medio que lo rodea Caballero y Cortes (2001), en tanto que, 
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(Hernández et al., 2013), señalan que tener un conocimiento de las plantas permite generar 

ingresos satisfactorios y determinarlo con el valor cultural y ancestral, dependiendo del uso que 

asigne la población local. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación del lugar 

2.1.1. Política 

La presente investigación se realizó en la comunidad de Mojandita Curubí, parroquia San 

Luis, cantón Otavalo, provincia Imbabura. 

2.1.2. Geografía del sitio investigación 

El área se encuentra ubicada en las coordenadas 0°11´10.5” N de latitud y longitud a 

78°18´43.6” W, y una altitud entre 3000 a 3500 msnm. Ver figura 1 

Figura  1 

Bosque de la comunidad de Mojandita Curubí. 
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2.1.3. Límites 

El bosque de la comunidad de Mojandita Curubí se encuentra ubicado en los siguientes 

límites:  

• Norte limita con los páramos de Turubamba,  

• Sur con la loma alta de Cushnirumi,  

• Este con la propiedad del Sr. Alfonzo Cabezas  

• Oeste con los páramos de Turubamba.  

2.2. Caracterización edafoclimática del lugar 

2.2.1. Suelo  

“La investigación se caracteriza por presentar suelos provenientes de cenizas volcánicas, 

de evolución baja a media, algún grado de desarrollo y fertilidad variable (inceptisol), y suelos 

minerales con buenas propiedades químicas y físicas (molisoles) o también conocidos como suelos 

antiguos” (Plan de Ordenamiento Territorial de Otavalo [PDOTOtavalo], 2015); (Sistema 

Nacional de Información de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica [SIGTIERRAS], 2017) 

2.2.2. Clima 

“Corresponde a un clima ecuatorial mesotérmico semi húmedo, precipitación 852,8 mm 

anuales, temperatura promedio anual de 14.6ºC” Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

[INAMHI], sf,) como se citó por (Paredes et al., 2018) 

2.3. Materiales, equipos y software 

Los materiales de campo, laboratorio, equipos y software empleados en el proceso de 

investigación se encuentran detallados en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Materiales, equipos y software empleados en la investigación. 

 

2.4. Metodología 

La investigación es de carácter cuanticualitativa se utilizó transectos establecidos con 

aspiración aplicativa a la metodología descriptiva; es de carácter no experimental, transversal y de 

campo. 

2.4.1. Universo-población. 

El área del predio es de 250 ha, de estas, 200 ha pertenecen a bosque montano, 25 al páramo 

y 25 para otros usos.    

2.4.2. Tamaño de la muestra.  

Se utilizó el tamaño estándar de una ha. según la descripción de (Mariscal et al., 2000). 

Este tipo de unidad muestral facilita el procesamiento, análisis e interpretación de datos sea 

uniforme y los resultados puedan ser comparados a nivel internacional. 

 

 

Materiales de 

campo 
Maquinaria  Equipos Software 

Cartón Horno secador Computador ArcGIS 10.5 

Cinta métrica   Navegador GPS  

Libreta de campo   Hipsómetro    

Marcador        

Papel periódico       

Podadora       

Estacas       

Spray    

Piola       

Tazos    

Machete       
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2.4.3. Diseño de muestreo  

La investigación se ejecutó a través de la metodología propuesta por Aguirre (2019), 

mediante parcelas anidadas de 100m x 100m, dividida en 25 subparcelas de 20m x 20m, como se 

citó (Guacán, 2023), dentro de estas se establecieron nueve de 5m x 5m así mismo se implementó 

nueve subparcelas de 1m x 1m. Ver figura 2. 

Figura  2 

Diseño y distribución de parcelas para el inventario florístico. 

 

         Parcela de 20m x 20m: Fustales 

         Parcela de 5m x 5m: Latizal 

         Parcela de 1m x 1m: Brinzal 

  X    Esquinero de la parcela 

         Estacas de madera 
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2.4.4.  Instalación de la parcela en campo 

La instalación de la parcela se trabajó con personal de la comunidad Mojandita Curubí, 

para ello, se establecieron puntos GPS para la ubicación, también se utilizó estacas con una 

longitud de 1.30 m que fueron enterradas a una profundidad 30 cm del suelo. 

2.4.5. Las variables dasométricas  

Las fórmulas que se aplicaron para calcular las variables dasométricas, están reflejadas en 

el Anexo 4 del acuerdo ministerial Nro. 125 (MAE, 2015) 

a) Diámetro a la altura del pecho: Medición que se realiza a 1,30 m del suelo. La medida 

se realizó con una cinta métrica y los datos obtenidos en centímetros se transformaron 

a DAP aplicando la siguiente formula (Ec. 1) 

 Ec. 1 

b) Altura total: La categoría de fustales y latizales fueron medidos con ayuda de un 

hipsómetro que tiene una precisión del 80%, manteniéndose a una distancia 

considerable de 10 m de cada especie. En tanto que, para medir la altura de brinzales 

se utilizó una cinta métrica. 

c) Área basal: se estimó a partir del DAP del árbol con la siguiente ecuación (Ec. 2)  

AB= 
𝝅∗𝑫𝑨𝑷𝟐

𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎
 

Ec. 2 

2.4.6. Registro de datos en campo  

Se registro los datos modificados por Valdez (2002) y adaptada a la metodología  

planteada por Aguirre (2019); debido a las caracteristicas que presenta el lugar se clasificó 

en las siguientes categorias: 

DAP=
𝑪𝑨𝑷

𝝅
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Fustal:  se evaluó el componente arbóreo con diámetros ≥ a 10 cm de DAP, ubicados en 

la parcela de 400 m2. 

Latizal: se consideró individuos ≥ 5cm a < 10 cm DAP que se encuentren en la parcela de 

25 m2. 

Brinzal: se consideró individuos que tenían un valor inferior a 1,30 m de altura, a estos se 

les encuentra en la parcela anidad de 1 m2 (Valdez, 2002) 

El registro de datos de campo se empleó mediante una tabla que se encuentra en el (Anexo 

1). 

2.4.7. Codificación de especies 

Para codificar las especies forestales se estableció a los individuos con DAP ≥ a 5 cm, para 

ello, se utilizó un tazo y una piola alrededor del fuste. Características que abarcan el modelo de 

codificación (Figura 3). 

Figura  3 

Modelo de codificación en individuos con DAP ≥ a 5 cm. 

 

El modelo de codificación se realizó en base a las categorías donde fustal recibirá la letra “F”, y 

latizales la letra “L”; para el caso de los brinzales no fueron codificados en vista que tenían tamaños 

irrelevantes. 
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2.4.8. Proceso de recolección de muestras botánicas 

La recolección de especímenes se realizó en función al método de (Paredes et al., 2023), 

el cual describe el siguiente proceso: 

Se colectó muestras botánicas fértiles, para el prensado fueron colocadas dentro del papel 

periódico doblado por la mitad y apilados una muestra sobre otra con ayuda de un cartón, se 

sujetaron con un cordón y se las ubico en el horno secador a 85ºC 

2.4.8.1. Identificación de especies en Herbario 

Para la identificación de especies forestales colectadas se tomó en cuenta claves 

taxonómicas y el empleo de revisiones en libros especializados de dendrología y páginas web 

como; Trópicos.org y GBIF.org  

La información obtenida fue validada en la colección cientifica del herbario de la 

Universidad Técnica del Norte. 

2.4.9. Análisis de estructura horizontal 

2.4.9.1. Índice de valor de importancia (IVI) 

Se cálculo en base a la cantidad de individuos por especie (densidad) (Ec. 4), en relación 

al tamaño del árbol (dominancia) (Ec. 5) y la distribución espacial de los árboles (frecuencia) (Ec. 

6), cuyo valor relativo evidencia la mayor importancia ecológica que tiene la especie en el bosque 

(Ec. 3) Aguirre y Aguirre (1999). 

IVI= Dr + Dr + Fr Ec. 3  

Dónde: 

IVI= Índice de valor de importancia 

Dr= Densidad relativa 

Dr= Dominancia relativa 
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Fr= Frecuencia relativa 

• Variables aplicadas para determinar el Índice de Valor de Importancia: 

Densidad relativa:  

𝐃𝐫 % =  
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆

𝑵𝒐. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎  Ec. 4  

Dominancia relativa: 

𝑫𝒓% =
Á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆

Á𝒓𝒆𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Ec. 5 

           Frecuencia relativa:  

𝑭𝒓% =
𝑵𝒐.  𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒆𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕á 𝒍𝒂 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆

𝑺𝒖𝒎𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒔 𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆𝒔
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Ec. 6 

2.4.9.2. Estructura diamétrica del bosque 

Aunque no exista una regla específica para determinar las clases diamétricas, (Wabo, 

1999), indica que se pueden definir los valores antes o después de tomar datos. Los mismos tienen 

intervalos de 5 o 10 centímetros.  

En esta investigación se tomó en cuenta el número total de individuos por hectárea y las 

clases diamétricas que fueron tomadas en campo, estas fueron analizadas en intervalos de 5 cm 

como se puede ver en el (Anexo 2) 

2.4.10. Análisis de estructura vertical  

Según (Acosta, 1998), la estructura vertical se categorizó según lo establecido por la Unión 

Internacional de Organizaciones de Investigaciones Forestal (IUFRO), como se citó en (Guacán, 

2023); en la que se dividen por pisos relaciona con la altura del vuelo: 

• Piso superior (altura >2/3 de la altura superior del vuelo) 

• Piso medio (altura entre <2/3> a 1/3 de la altura superior del vuelo) 
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• Piso inferior (altura <1/3 de la altura superior del vuelo)  

2.4.10.1. Índice A de Pretzsch 

El índice A es una modificación del índice de Shannon (Pretzsch, 2009); citado por 

(Aguirre, 2002). Se clasificó en tres estratos: 

El índice A se clasifico en tres estratos Ver figura 4. El índice A se deriva al valor máximo, 

A máximo representa el número de especies y zonas de altura y A relativo corresponde al 

porcentaje de estandarización del índice A. Ver anexo 3 

Figura  4 

Clasificación de estratos para el estudio de la distribución vertical de especies. 

 

           Fuente: Pretzsch (2009) 

2.4.10.2. Posición sociológica (PS) 

Aplicando la ecuación de (Finol, 1971), se asignó un valor fitosociológico a cada sub – 

estrato (Ec. 8) 

𝑽𝑭 = 𝒏/𝑵 Ec. 8 

Donde: 

VF= Valor fitosociológico del sub- estrato 
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n= Número de individuos del sub- estrato  

N= Número total de individuos de todas las especies  

La posición sociológica absoluta (PSa) se calculó a través de la suma de los valores 

fitosociológicos de cada sub – estrato (Acosta et al., 2006) (Ec. 9) 

𝑷𝑺𝒂 = 𝑽𝑭(𝒊) ∗ 𝒏(𝒊) + 𝑽𝑭(𝒎) ∗ 𝒏(𝒎) + 𝑽𝑭(𝒔) ∗ 𝒏(𝒔) Ec. 9 

Donde: 

PSa=Posición sociológica absoluta  

VF= Valor sociológico del sub- estrato 

n= Número de individuos de cada especie  

i: inferior; m: medio; s: superior 

La posición sociológica relativa (PSr) se determinó a través de la expresión propuesta por 

Acosta et al. (2006) (Ec. 10) 

𝑷𝑺𝒓 =
𝑷𝑺𝒂

∑ 𝑷𝑺𝒂
 

Ec. 10 

Donde: 

PSr= Posición socio ecológica relativa 

PSa= Posición socio ecológica absoluta de una especie 

∑PSa= Suma de las posiciones sociológicas absolutas de todas las especies  

2.4.10.3. Regeneración natural 

El análisis de regeneración natural se evaluó en las parcelas de 5 x 5 m (latizales) y en las 

parcelas de 1 x 1 m (brinzales). 
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2.4.11. Análisis de diversidad 

2.4.11.1. Índice Simpson  

Se aplicó la ecuación establecida por Simpson (1949), expresado de la siguiente forma (Ec. 

11) (Tabla 2) 

𝑫 = ∑(𝑷𝒊)𝟐 Ec. 11 

Dónde: 

𝐷= Índice de Simpson 

𝑃𝑖= Proporción de individuos (n/N) 

(𝑃𝑖)2= Probabilidad conjunta 

N= Número de individuos que provengan de la misma especie 

n= Número de individuos de una especie 

Tabla 2  

Rango de diversidad en el índice de Simpson. 

Valores Significancia 

0 - 0,33 Diversidad baja 

0,34 - 0,66 Diversidad media 

>0,67 Diversidad alta 

     Fuente: (Aguirre, 2019) 

2.4.11.2. Índice de Shannon  

Se aplicó la ecuación establecida por Shannon y Weaver (1949), expresado de la siguiente 

forma (Ec. 12) (Tabla 3) 

H= -∑𝒑𝒊𝒍𝒐𝒈𝒑𝒊 Ec. 12 
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Donde: 

H= diversidad estimada 

𝑃𝑖= Proporción o abundancia relativa 

Log= 𝑙𝑜𝑔10 

Tabla 3 

Rangos de diversidad en el índice de Shannon 

Rangos Valor significativo 

0 - 1,35 Diversidad baja 

1,36 - 3,5 Diversidad media 

> a 3,5 Diversidad alta 

Fuente: (Aguirre, 2019) 

2.4.12. Recolección de información etnobotánica 

La información de posibles usos de las especies forestales en la comunidad de Mojandita 

Curubí se obtuvo mediante un instrumento de toma de datos (encuesta) con un universo de 300 

informantes. 

Para la obtención de la muestra se aplicó la formula planteado por Giraldo (2008) (Ec. 13) 

n=
𝐍𝒁𝟐 𝐩𝐪

(𝐍 − 𝟏)𝒆𝟐+𝒁𝟐𝒑𝒒
 

Ec. 13 

Donde: 

 n= tamaño de la muestra  

N= tamaño del universo (total de la población)  

Z= nivel de confianza de la estimación, considerando el 95%   

p= probabilidad de aceptación (0,5)  

q= probabilidad de rechazo (0,5)  
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he= margen de error (5%) 

2.4.13. Índice de valor de importancia etnobotánico Relativo 

Se determinó mediante las fórmulas propuestas por Lajones y Lema (1999) (Ec. 14) 

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

+ CALPARE x 2 + CALORE x 1) / 15  

Ec. 14 

CALUSRE =1000(medicinal x 5 + alimenticia x 4 + forraje x 3 + ornamental x 2 + cultural 

x 1) / 15.  

CALTIRE =1000(árbol x 2 + arbusto x 1) / 3 

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

CALPARE= 1000(Tallo x 6 + ramas x 5 + hojas x 4 + flores x 3 + frutos x 2 + semillas x 

1) / 21 

CALORE= 1000 (nativa x 2 + introducida x 1) / 3 

Estructura de la matriz para el registro de uso por categoría (Anexo 4) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Composición florística 

En el bosque montano de la comunidad de Mojandita Curubí se registró 587 individuos 

pertenecientes a 15 familias, 16 géneros y 17 especies. La familia Melastomataceae tiene mayor 

representación con el (19,9%), superando al resto de familias (Tabla 4). Esta familia registra mayor 

distribución en zonas tropicales y mayor diversidad en Suramérica (Mendoza y Ramírez, 2006). 

Dicho esto, Fernández y Ulloa (2018), afirman que en el Ecuador se encuentra distribuido en 

bosques de tierras bajas hasta los páramos, excepto en matorrales y bosques secos. 

Tabla 4 

Especies identificadas en el bosque de la comunidad de Mojandita Curubí. 

Familia Especie Nº Individuos % Familias 

Melastomataceae Miconia spp. 117 19,9 

Cunnoniaceae Weinmannia elliptica Kunth. 58 9,9 

Primulaceae Geissanthus andinus Mez. 55 9,4 

Cyatheaceae Cyathea caracasana (klotzsch) 50 8,5 

Rubiaceae Palicourea amethystina DC. 49 8,3 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis 47 8,0 

Phyllanthaceae Hieronyma duquei Cuatrec. 40 6,8 

Symplocaceae Symplocos fuscata B. Stahl 35 6,0 

Siparunaceae Siparuna asper (Ruiz & Pavón) 28 4,8 

Solanaceae Solanum spp. 27 4,6 

Actinidaceae Saurauia spp. 25 4,3 

Asteraceae Gynoxys hallii Hieron. 18 3,1 

Myricaceae Morella pubescens Humb. 18 3,1 

Araliaceae Oreopanax ecuadorensis Seem. 16 2,7 

Rosaceae 
Rubus spp. y Hesperomeles heterophylla 

(Ruiz&Pavón) 
4 0,7 

Total 587 100 
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En la investigación realizada por Giacomotti et al. (2021), encontró a la familia 

Melastomataceae en una concentración de 10,9% siendo similar con la presente investigación; en 

tanto que Caranqui et al. (2022), determina a la familia Melastomataceae con mayor representación 

del 43,02%, este alto valor se debe a los diferentes rangos altitudinales de cada investigación y de 

acuerdo a Gentry (1995) y Lieberman (1996) consideran a la altitud como el primer factor 

influyente en la diversidad de especies. Además, coincide con (Bhattarai y Vetaas, 2006; Caranqui 

et al., 2014), indican a mayor altitud es menor el número de especies y menor altitud mayor número 

de especies. 

3.2. Análisis estructural 

3.2.1. Estructura horizontal  

3.2.1.1. Distribución de clases diamétricas en el bosque siempreverde montano alto de 

la comunidad de Mojandita Curubí. 

Las clases diamétricas fueron analizadas en cinco intervalos (Figura 5), representadas en 

forma de “J invertida” indicando que el bosque se halla en etapas de auto regeneración. El 53,43% 

corresponde a la primera clase diamétrica y mientras las clases diamétricas aumentan; disminuye 

el número de individuos.  
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Figura 5 

Clases diamétricas del bosque siempreverde montano alto de la comunidad de Mojandita Curubí. 

  

En esta investigación y en los realizados por García (2014); Dávila y Matute (2023), 

confirman la misma distribución en forma de “J invertida” característica principal que sucede en 

formaciones boscosas heterogéneas (Melo y Vargas, 2003)  

Lamprecht (1990); Arruda et al. (2011); Hernández et al. (2011), afirman que la tendencia 

de “J invertida” es el proceso de desarrollo según la etapa de crecimiento y productividad de la 

comunidad vegetal y donde la mayor presencia de individuos jóvenes va a reemplazar a los árboles 

que se encuentren en una etapa senil, confirmado por Aguirre et al. (2018), en investigaciones de 

bosques andinos. 

3.2.1.2. Índice de Valor de Importancia 

La especie con mayor IVI es Miconia spp. con 50,05%, seguida de Weinmania elliptica 

Kunth con 36,25% y Hieronyma duquei Cuatrec. con 29,20%.  (Figura 6) 

La importancia ecológica de estas especies se debe a la distribución en zona de vida andina 

y alto andina y amplio rango altitudinal (Vásquez y Larrea, 2000; Mendoza y Fernández, 2012; 

Lozano, 2015).  
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Figura  6 

Índice de Valor de Importancia de las especies con alta representación en el bosque de la 

comunidad de Mojandita Curubí. 

 

Nota. AR: Abundancia relativa; FR: Frecuencia relativa; DR: Dominancia relativa 

 

La investigación realizada por River (2007), en un bosque montano, se observa el mismo 

comportamiento, e identifica a la especie Weinmania latifolia Kunth de mayor importancia 

ecológica. En el estudio de Vistín y Espinoza (2021), en un bosque siempreverde montano alto del 

Parque Nacional Sangay-Ecuador con altitudes entre 3000 a 3400 msnm, registra a las especies 

con mayor abundancia entre ellas se encuentra Miconia latifolia, Weinmannia mariquitae y 

Aegiphila ferrugínea, consideradas como especies típicas de bosques de ceja de montaña; sin 

embargo, la especie Miconia spp. también se puede encontrar en bosques montanos bajos, pero 

con menor frecuencia así lo demuestra en la investigación realizada por Ipiales (2022). 

0 10 20 30 40 50 60

Miconia spp.

Weinmania elliptica Kunth.

Hieronyma duquei Cuatrec.

Geissanthus andinus Mez.

Palicourea amethystina DC.

Vallea stipularis

Cyathea caracasana (klotzsch)

Symplocos fuscata B. Stahl

Siparuna asper (Ruiz & Pavón)

Solanum spp.

Saurauia spp.

Oreopanax ecuadorensis Seem.

Gynoxys hallii Hieron.

Morella pubescens Humb.

Rubus spp.

Hesperomeles heterophylla (Ruiz&Pavón)

Porcentaje (%)

E
sp

ec
ie

s

AR FR DR



 

29 

 

 

3.2.2. Estructura vertical  

3.2.2.1. Distribución vertical de las especies 

La especie de mayor altura corresponde a Weinmannia elliptica kunth con 15 m, de acuerdo 

a esta altura y según la clasificación de la IUFRO se determinó tres estratos (Tabla 5) 

Tabla 5 

Distribución de los individuos por estrato en el bosque montano 

Estrato Rango Nº individuos Porcentaje% 

I ≥10-≤15 m 156 26,58 

II ≥5-<10 m 400 68,14 

III <5 m 31 5,28 

TOTAL 587 100 

3.2.2.2. Índice A de Pretzsch 

La parcela indica en A un valor de 2,07 en 𝐴𝑚á𝑥 de 3,93 y en 𝐴𝑟𝑒𝑙de 52,65%. Es decir que 

la distribución de las especies dentro de los estratos se ubica en un 47,35%, lo que indica que existe 

mayor diversidad de especies, pero no se encuentran distribuidos de manera uniforme en los 

estratos; estos resultados son similares con lo reportado por Holguín et al. (2021), con 𝐴𝑚á𝑥 de 

3,04 a 3,81 y A desde 2,02 a 2,51, sin embargo, estos valores son superiores a la investigación 

realizada por Méndez, (2014) que reportó en los índices A de 1,81 y  𝐴𝑚á𝑥 de 2,70, esto resultados 

se deben principalmente al estado de regeneración que presenta el bosque y la densidad baja de los 

individuos con alturas mayores.  

3.2.2.3. Importancia ecológica para cada estrato en base al Índice de Pretzsch 

Miconia spp., Geissanthus andinus Mez., Hieronyma duquei Cuatrec. y Palicourea 

amethystina DC., se encuentran distribuidas en todos los estratos. La especie de mayor importancia 

ecológica, en el estrato I se encuentra Weinmania elliptica Kunth con el 26,58%, estrato II Miconia 

spp. con el 13,44% y estrato III Miconia spp., con el 49,25% (Figura 7) (Anexo 5) 
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Figura  7 

Perfil vertical del bosque de la comunidad de Mojandita Curubí. 

 
Estrato I: 1. Weinmania elliptica Kunth; 2. Miconia spp.; 3. Hieronyma duquei Cuatrec.; 4. Palicourea amethystina 

DC.; 5. Geissanthus andinus Mez.... Estrato II: 1. Miconia spp.; 2. Geissanthus andinus Mez; 3. Hieronyma Duquei 

Cuatrec.; 4. Palicourea amethystina DC.... Estrato III: 1. Miconia spp.; 2. Hieronyma duquei Cuatrec.; 3. Cyathea 

caracasana (klotzsch); 4. Palicourea amethystina DC.; 5. Geissanthus andinus Mez; 6. Rubus spp…. 

 

Como señala Lamprecht (1990) y Acosta et al., (2006), al encontrarse una especie en todos 

los estratos aseguran la permanencia en la composición y estructura del bosque. 

En esta investigación la mayor parte de especies e individuos se localizaron en el estrato II 

con 14 especies, este resultado es similar a lo reportado por Aguirre et al. (2018), que registra 13 

especies en el estrato II. Sin embargo, estos resultados son diferentes a la investigación de Holguín 

et al. (2021), que reporta a la mayoría de las especies en el estrato III. Este comportamiento indica 

que el área de estudio se encuentra en estado de regeneración debido a la presencia de un grado 

leve de perturbación, además que las especies no se encuentran distribuidos uniformemente. 
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3.2.2.4. Posición sociológica  

Las especies con mejor posición sociológica relativa son: Miconia spp., seguido de 

Weinmania elliptica Kunth y Geissanthus andinus Mez. (Tabla 6) 

La estructura vertical en el área de investigación indica el mayor número de individuos se 

encuentran en la clase de altura media y superior asegurando la conservación en la composición y 

estructura del bosque. Así mismo, de estar compuesta por especies que se encuentran relacionadas 

con este tipo de ecosistemas montanos, tal como se expresa en las investigaciones de Burga et al. 

(2021); Peralta (2023). 

Tabla 6 

Posición sociológica del bosque montano de la comunidad de Mojandita Curubí. 

Especie Inferior Medio Superior PSA PSR 

Miconia spp. 16 57 44 28,79 36,80 

Weinmania elliptica Kunth. 0 15 43 12,42 15,87 

Geissanthus andinus Mez. 3 48 4 6,15 7,86 

Cyathea caracasana (klotzsch) 4 46 0 5,81 7,42 

Vallea stipularis 0 47 0 5,52 7,06 

Palicourea amethystina DC. 2 44 3 5,03 6,42 

Hieronyma duquei Cuatrec. 2 13 25 4,56 5,83 

Symplocos fuscata B. Stahl 0 24 11 2,22 2,83 

Siparuna asper (Ruiz & Pavón) 0 12 16 2,00 2,56 

Solanum spp. 0 27 0 1,82 2,33 

Saurauia spp. 0 25 0 1,56 2,00 

Morella pubescens Humb. 0 18 0 0,81 1,04 

Gynoxys hallii Hieron. 0 16 2 0,67 0,85 

Oreopanax ecuadorensis Seem. 0 8 8 0,57 0,73 

Rubus spp. 3 0 0 0,29 0,37 

Hesperomeles heterophylla (Ruiz&Pavón) 1 0 0 0,03 0,04 

TOTAL 31 400 156 78,24 100 
Nota. PSA: Posición sociológica absoluta; PSR: Posición sociológica relativa 
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3.2.2.5. Regeneración natural 

El índice de regeneración natural presentó 50 individuos de la categoría latizal y brinzal y 

la especie Miconia spp. representa un alto IRN de 43,92%, seguido de Cyathea caracasana 

(klotzsch) con 16,06% y Palicourea amethystina DC. con 8% (Tabla 7) 

Tabla 5 

Índice de regeneración natural en el bosque de la comunidad de Mojandita Curubí 

Especie AR FR CTR IRN 

Miconia spp. 44,00 44,00 43,75 43,92 

Cyathea caracasana (klotzsch) 16,00 16,00 16,19 16,06 

Palicourea amethystina DC. 8,00 8,00 8,01 8,00 

Geissanthus andinus Mez. 8,00 8,00 7,85 7,95 

Rubus spp. 6,00 6,00 5,77 5,92 

Vallea stipularis 4,00 4,00 4,17 4,06 

Hieronyma duquei Cuatrec. 4,00 4,00 3,85 3,95 

Gynoxys hallii Hieron. 2,00 2,00 2,08 2,03 

Hesperomeles heterophylla (Ruiz&Pavón) 2,00 2,00 2,08 2,03 

Saurauia spp. 2,00 2,00 2,08 2,03 

Symplocos fuscata B. Stahl 2,00 2,00 2,08 2,03 

Weinmania elliptica Kunth. 2,00 2,00 2,08 2,03 

TOTAL 100 100 100 100 

Nota. AR: Abundancia relativa; FR: Frecuencia relativa; CTR: Categoría de tamaño relativo; IRN: Índice de 

regeneración natural. 

 

La investigación reportada por Ipiales (2020) y Maldonado et al. (2018), indica un 

comportamiento similar con esta investigación, donde los individuos con diámetro inferior a 5 cm 

de DAP se encuentran en mayor cantidad mientras que los individuos entre 5 y 10 cm de DAP 

tienden a encontrarse en menor cantidad esto se debe por el pisoteo de ganado y actividades de 

extracción de madera por parte de la comunidad. Maldonado et al., (2018), afirma que este 

comportamiento se relaciona con la cantidad de humedad que poseen los bosques y el potencial 

biótico de las especies. En cambio, Louman et al., (2001) menciona que la distribución de 

regeneración se relaciona con la competencia de luz y espacio. 
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3.3. Índices de diversidad 

El índice de Shannon demostró una diversidad media de 2,5 el cual indica cierta semejanza 

en las proporciones de las diferentes especies. Mientras el índice de Simpson señala un valor de 

0,90 indicando que existe mayor riqueza de organismos determinando como diversidad alta en 

especies. 

3.3.1. Índices de diversidad según el estrato 

De acuerdo al índice de Shannon y Simpson el estrato superior, medio e inferior indican 

diferencias significativas entre en sus valores; sin embargo, dentro de la clasificación de rangos de 

estos índices son determinados como diversidad media y diversidad alta (Figura 8) 

Figura  8 

Índice de Shannon y Simpson según el estrato. 

  

Andrade (2023), en un bosque alto andino en el Área Ecológica de Conservación Taita 

Imbabura parroquia San Antonio, Imbabura con altitudes entre 2840 a 3000 msnm registra una 

diversidad media según el índice de Shannon; mientras, García (2014), en un bosque de neblina 

montano, de sector “San Antonio de la montaña”, en la provincia de Tungurahua con altitudes 
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entre 2500 a 2700 msnm, muestra una diversidad alta según el índice de Simpson, estos resultados 

de diversidad coinciden al ser ecosistemas similares y altitudes semejantes. 

3.4.  Índice de Valor de Importancia Etnobotánico Relativo (IVIER) 

3.4.1. Análisis de datos etnobotánicos 

De acuerdo a la fórmula de Giraldo (1980), el número de individuos informantes fue de 

seis personas, donde los adultos mayores de entre (> 55 años y <65 años) según la segmentación 

de Quiroa (2021), proporcionan mayor información de saberes ancestrales transmitidos de 

generación a generación (Sarauz, 2021).  

Vallea stipularis está representada como una de las especies con mayor uso etnobotánico 

con el 16,99%, Rubus spp.  con el 12,70% seguido de Morella pubescens Humb. con el 12,45% y 

por último con menor representación se encuentra Hesperomeles heterophylla (Ruíz&Pavón) con 

el 9,84% (Figura 9) 

Figura  9 

Uso etnobotánico de las especies ubicadas en el bosque de la comunidad  
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Vallea stipularis, se encuentra registrado como una de las especies con mayor uso por parte 

de la población de la comunidad de Mojandita Curubí, en ámbitos diferentes como la medicina, 

obtención de carbón, leña y elaboración de artesanias, esta investigacion concuerda Cerón (2002) 

en el parque nacional Sangay, debido al potencial uso en categorias diferentes, el de mayor 

representatividad mantiene en la parte del tallo para la etracción de leña. 

Rubus spp. es un pequeño arbusto de uso comestible y medicinal donde las personas de la 

comunidad usan los frutos para la preparación de coladas y jugos, mientras que las hojas lo utilizan 

para hacer infusiones o para cicatrizar heridas. De la misma manera el Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias [INIAP] (2014), describe a la especie con un alto 

valor nutricional y cualidades agroindustriales.  

Morella pubescens Hum., es una especie que la comunidad lo utiliza para la protección del 

hogar, suelen poner como coronas en la puerta. También en épocas de semana santa la gente 

elabora un ramo con esta especie para que el cura los pueda bendecir. Por otro lado, en el mes de 

junio en épocas del Inty Raymi la gente mantiene la costumbre de realizar un baño ritual llamado 

Armay Tuta consiste en bañarse en alguna cascada o laguna con las ramas de esta especie para 

alejar cualquier tipo de mala energía. Según Cabrera (2011), menciona que las comunidades 

utilizan a esta especie para tratar enfermedades como la laringitis, baños de protección para recién 

nacidos y elaboración de vino tinto. 

Siparuna asper (Ruiz&Pavón), se destaca principalmente en el uso del tallo para la 

transformación a leña o carbón, según los moradores comentan que antiguamente la mayor parte 

de la población se dedicaba a la elaboración del carbón su rutina constaba en levantarse muy 

temprano para subir al bosque, talar el árbol y cortarlo en medianos trozos dejarlo secar y 
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posteriormente meterlos a hornos realizados artesanalmente; mientras que el pueblo ancestral 

Shuar utiliza como medicamento por sus propiedades analgésicas (Rivera et al., 2014) 

Miconia spp. esta especie mantiene una importancia vital en el campo alimenticio para 

ciertas aves que habitan en estos bosques, los pobladores han tenido la oportunidad de ver como 

las pavas de monte, mirlos entre otras aves degustan los frutos de esta especie forestal, la misma 

experiencia relata los huaroni de quehueiri-ono, (Cerón y Montalvo, 1998) 

Saurauia spp. los pobladores de la comunidad utilizan el fruto maduro para realizar bebidas 

también utilizan el tallo para realizar estacas y ubicarlas como cercos para evitar el paso de ganado 

a propiedades. Ulloa y Jorgensen (1993), describe en algunas especies los frutos son comestibles. 

Oreopanax ecuadorensis Seem, la comunidad utiliza está especie para realizar artesanías 

y objetos de uso como; percheros, utensilios de cocina y pequeñas figuras creativas. La 

investigación realizada por Tapia (2019), indica que la especie posee propiedades medicinales para 

curar heridas en la piel y también para recuperar suelos erosionados. 

Hesperomeles heterophylla (Pavón y Ruiz), esta especie es de uso principal para la 

trasformación del tallo a leña similar al proceso de transformación de la especie Siparuna asper 

(Ruiz&Pavón). El resultado obtenido coincide con la descripción de (Tuquerres, 2013) 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones  

La estructura horizontal manifiesta a la especie Miconia spp., de mayor importancia 

ecológica esto se debe a su fácil adaptabilidad y condiciones climáticas en este ecosistema.  

La estructura vertical manifiesta que el estrato medio presenta mayor número de especies 

e individuos. Dentro de esta estructura se encuentra las especies Miconia spp, Weinmania elliptica 

Kunth y Geissanthus andinus Mez., especies representativas de este ecosistema que permitirán 

asegurar la permanencia en la composición y estructura del bosque. 

La diversidad del bosque (BsAn03) de la comunidad de Mojandita Curubí es media el cual 

muestra que las especies no se encuentran distribuidos uniformemente dentro de las unidades 

muestréales. 

Los datos obtenidos sobre posibles usos se encuentra a la especie Vallea stipularis con 

mayor representación en las categorías; medicinal, artesanal y combustible. De la misma manera 

se encuentra la especie Rubus spp. de uso potencial en el campo medicinal y alimenticio. 
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4.2. Recomendaciones 

• Realizar propuestas sobre planes de manejo forestal de acuerdo a los datos 

obtenidos, para asegurar la sostenibilidad de este ecosistema, dado que estas áreas 

están siendo intervenidas por actividades antropogénicas. 

• Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de un manejo apropiado en el 

bosque y los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas generan.   

• Realizar capacitaciones sobre los beneficios potenciales que ofrecen las especies 

forestales localizadas en el área de estudio en conjunto con instituciones públicas o 

privadas y la comunidad. 
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CAPITULO V 

ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de hoja de campo para el registro de datos. 

N° Parcela: Fecha: Responsable: 

Altitud (m.s.n.m.) Latitud: Longitud: 

Descripción del sitio: 

N° Árbol Categoría N. común DAP (cm) CAP (cm) Altura (m) Observaciones 

  

Anexo 2 

Distribución de clases diamétricas 

Clases diamétricas Rangos de DAP (cm) 

I 10,01-15 

II 15,01-20 

III 20,01-25 

IV 25,01-30 

V 30,01-35 

Anexo 3 

 Fórmulas del Índice de Pretzsch. 

Índice (A) de Pretzsch Donde: 

 

  S= Número de especies presentes  

 Z=Número de estratos de altura  

 Pij= Porcentaje de especies en cada zona 
 Nij=Número de individuos de la misma especie 

  N= Número total de individuos   

 

 

 

 

 

𝐴𝑚á𝑥 = ln (𝑆 ∗ 𝑍) 

𝐴𝑟𝑒𝑙 =
𝐴

ln (𝑆 ∗ 𝑍)
∗ 100 

𝐴 = −∑𝑖=1
𝑆 ∑𝑗=1

𝑍 pij*lnp 
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Anexo 4 

Matriz de identificación de uso etnobotánico. 

Fecha: Responsable: 

Nombre           

común 
Partes usadas Forma de uso Hábito Origen Observación 
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Anexo 5 

Índice de valor de importancia por estrato. 

Estrato Nombre científico AR FR DR IVI 

I 

Weinmania elliptica Kunth. 27,56 22,11 30,06 26,58 

Miconia spp. 28,21 18,95 25,69 24,28 

Hieronyma duquei Cuatrec. 16,03 20,00 21,28 19,10 

Siparuna asper (Ruiz & Pavón) 10,26 13,68 9,02 10,99 

Symplocos fuscata B. Stahl 7,05 8,42 5,52 7,00 

Oreopanax ecuadorensis Seem. 5,13 8,42 4,37 5,97 

Geissanthus andinus Mez. 2,56 3,16 1,40 2,38 

Palicourea amethystina DC. 1,92 3,16 1,18 2,09 

Gynoxys hallii Hieron. 1,28 2,11 1,47 1,62 

  TOTAL 100 100 100 100 

II 

Miconia spp. 14,25 10,27 15,79 13,44 

Geissanthus andinus Mez. 12,00 9,38 12,13 11,17 

Vallea stipularis 11,75 10,27 10,42 10,81 

Palicourea amethystina DC. 11,00 9,82 10,53 10,45 

Cyathea caracasana (klotzsch) 11,50 10,27 8,60 10,12 

Solanum spp. 6,75 7,14 6,21 6,70 

Symplocos fuscata B. Stahl 6,00 7,59 5,88 6,49 

Saurauia spp. 6,25 8,04 4,49 6,26 

Hieronyma duquei Cuatrec. 3,25 4,02 7,67 4,98 

Morella pubescens Humb. 4,50 5,36 4,07 4,64 

Gynoxys hallii Hieron. 4,00 6,25 2,54 4,26 

Weinmania elliptica Kunth. 3,75 4,02 4,80 4,19 

Siparuna asper (Ruiz & Pavón) 3,00 4,02 3,62 3,54 

Oreopanax ecuadorensis Seem. 2,00 3,57 3,27 2,95 

  TOTAL 100 100 100 100 

III 

Miconia spp. 51,61 34,78 61,36 49,25 

Cyathea caracasana (klotzsch) 12,90 17,39 31,64 20,64 

Geissanthus andinus Mez. 9,68 13,04 0,00 7,57 

Rubus spp. 9,68 13,04 0,00 7,57 

Hesperomeles heterophylla (Ruiz&Pavón) 3,23 4,35 7,01 4,86 

Hieronyma duquei Cuatrec. 6,45 8,70 0,00 5,05 

Palicourea amethystina DC. 6,45 8,70 0,00 5,05 

  TOTAL 100 100 100 100 
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Anexo 6 

Certificado de revisión del documento final por parte del Mgs. Chagna Ávila Eduardo Jaime. 
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Anexo 7 

Permiso otorgado por parte de la Sra. Ana Gómez para el desarrollo de la investigación en el 

predio. 

 



 

58 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

Anexo 8 

Proceso de desarrollo de la investigación. 

  

Ubicación de los puntos GPS de la parcela. Demarcación de la parcela. 

  

Recolección de muestras botánicas. Código de marcación en los individuos. 
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Identificación de muestras botánicas. Entrevista etnobotánica con las personas 

aledañas al lugar de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


