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Prólogo 

Este libro se originó a partir de una compilación de resultados de un 
proyecto de investigación básica financiado por la Universidad Estatal 
del Sur de Manabí, y se centró en áreas como bienestar, manejo de 
recursos naturales y turismo, desarrollo de los recursos naturales y cul-
turales y biodiversidad (ecosistemas, genes y especies). El monto total 
del proyecto fue de 10.814,69 dólares americanos, y su duración fue 
de un año a partir del 7 de mayo del año 2019. Son pocos los estudios 
sobre los componentes de la biodiversidad utilizados en la medicina 
natural y tradicional por la población montubia. Con el proyecto se cu-
bre este vacío de información para las zonas rurales de Membrillal, Pe-
dro Pablo Gómez y Julcuy, Manabí, y está relacionado con las especies 
de la flora y la fauna que son utilizadas por las familias manabitas. La 
dispersión y desactualización de la información que posee la familia 
ecuatoriana sobre el conocimiento de la flora y la fauna medicinal, pre-
sentes en los ecosistemas forestales, priorizando las especies usadas 
para tratar los principales problemas de salud, enfatizando en las en-
fermedades crónicas que constituyen la primera causa de morbilidad 
y mortalidad en Ecuador. Con este proyecto se promueve el desarrollo 
participativo mediante el desarrollo de mini industrias para el procesa-
miento de plantas medicinales. Es así que la construcción del nuevo 
conocimiento, debe ser, simultáneamente, un destino y un camino. Vol-
ver realidad este propósito es algo que queda, ahora, en las manos y 
en la mente del lector.

Los autores
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Acerca de este libro

El anhelo de este libro es divulgar el conocimiento sobre la medicina 
ancestral, que les permita a los estudiantes de pregrado y posgrado de 
las ciencias naturales y de la agricultura, abordar problemas sencillos 
de la profesión, como contribución al perfil del egresado. Más que un 
libro, esta obra pretende ser un convite a reflexionar sobre aspectos de 
la medicina natural y tradicional. La información que aquí se brinda es 
fidedigna y cuenta con la aprobación de las comunidades involucradas 
y el consentimiento de sus líderes locales, quienes desde el principio 
aceptaron el reto y asumieron la responsabilidad de colaborar para el 
desarrollo exitoso de los trabajos de campo.

En el marco de las observaciones anteriores, el libro está dedicado 
también a ingenieros forestales, agrónomos, agropecuarios, biólogos, 
ambientales, y a los investigadores, de manera que encuentren aquí 
una base de datos relacionada con especies vegetales y animales uti-
lizadas en la medicina natural y tradicional de las comunidades Mem-
brillal, Quimis, Julcuy y Pedro Pablo Gómez. Más que una receta de 
obligado cumplimiento, el libro ofrece una visión para articular la do-
cencia, la investigación y la vinculación con la sociedad, en este caso, 
las comunidades locales que viven en/o del bosque seco tropical.
 
Organización flexible del material 

Este libro se ha dividido en ocho capítulos. En el Capítulo 1, se plan-
tean la problematización, los objetivos, los indicadores de línea base 
para medir impactos, los objetivos, la justificación, la fundamentación 
científico tecnológico, el diseño metodológico, así como los impactos 
potenciales en los ámbitos científico, social y económico del proyecto. 
En el Capítulo 2, se presentan los resultados de la evaluación de los 
componentes de la diversidad biológica empleados por familias de la 
cabecera parroquial de Membrillal en la medicina natural y tradicional. 
En el Capítulo 3, se aborda la contribución al conocimiento de la biodi-

COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS MANABITAS 
EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL 
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versidad utilizada por las familias de la parroquia Membrillal y el recinto 
Quimis en la medicina natural y tradicional. Al conocer la biodiversidad, 
el hábitat y los usos, se podrá hacer un uso adecuado de las plantas y 
animales y las propiedades medicinales que estas especies ofrecen. 
En el Capítulo 4, se hace una evaluación de los componentes de la bio-
diversidad empleados por las familias de Julcuy en la medicina natural 
y tradicional. En el Capítulo 5, se trata sobre la microlocalización de 
especies vegetales utilizadas en la medicina natural y tradicional por 
las familias en dos comunidades de la parroquia Julcuy. En el Capítulo 
6, se aborda una evaluación del aprovechamiento de Bonellia sprucei 
(Mez) como producto forestal no maderable en dos localidades de la 
parroquia Julcuy. En el Capítulo 7, se evalúan los componentes de la 
diversidad biológica utilizados por las familias de la cabecera parro-
quial de Pedro Pablo Gómez, Jipijapa y, por último, en el Capítulo 8, 
se realizó una evaluación del aprovechamiento de los productos fo-
restales no madereros en cinco comunidades de la parroquia Noboa, 
Manabí, Ecuador
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La flora constituye el principal componente de la diversidad biológica 
empleado por las familias ecuatorianas para uso medicinal, también 
se han registrado especies de la fauna y hongos, pero en menor cuan-
tía. Se estima, en promedio, que la población utiliza más especies de 
la flora que de fauna y hongos para uso medicinal y –en general– se 
han realizado investigaciones para rescatar los conocimientos ecoló-
gicos tradicionales de dichas especies y la importancia de éstas so-
bre los grupos humanos. Se conoce que las enfermedades crónicas 
constituyen la primera causa de morbilidad y también de mortalidad 
en Ecuador; la vigilancia de ellas constituye un elemento importante 
para alertar al sistema de salud sobre su evolución. Así, se consideró 
trascendente dichos estudios y se actualizaron los principales compo-
nentes de la biodiversidad empleados por las familias montubias en la 
medicina natural y tradicional en las áreas protegidas de mayor interés 
económico conservacionista de la diversidad biológica, como son el 
Parque Nacional Machalilla, entre otras, con el propósito de analizar el 
papel que en la vida de las familias desempeñan, priorizando las en-
fermedades crónicas.

Indicadores de línea base para medir impactos
El estudio se constituyó desde sus inicios a partir de las investigacio-
nes desarrolladas en el marco de la investigación de la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), vinculado a los objetivos de 
trabajo de la carrera de Ingeniería Forestal. Se enmarcó dentro del 
Programa Ecoturístico-Forestal. 

En esta ocasión, la investigación se realizó con un enfoque etnobio-
lógico y ecológico, para lo cual se tuvo en cuenta la falta de estudios 
que comparen los componentes de la biodiversidad más utilizados por 
los residentes rurales, la investigación empírica incluyó entrevistas, en-
cuestas y talleres participativos. Se identificaron los componentes de 
la flora y la fauna que están siendo más explotados por los residentes. 
Parámetros de investigación: Las preguntas de investigación de acuer-
do a los objetivos fueron:
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1. ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad utilizados por 
las familias ecuatorianas en la medicina natural y tradicional?

2. ¿De dónde se extraen estos componentes (bosque natural, an-
tropizado, jardines, etc)?

3. ¿Qué enfermedades curan y cómo es su preparación?

El estudio planteado se constituyó, entre otros aspectos, en la base 
para nuevas investigaciones de bioprospección, así como para la do-
cumentación de la información en cuanto a los aspectos ecológicos y 
usos medicinales de las especies utilizadas por las familias ecuatoria-
nas. Permitió la identificación de factores (edad, género y nivel educa-
cional) que influyeron en el patrón de uso de esos conocimientos en 
Manabí, y sus implicaciones en el desarrollo de las familias que viven 
cerca de las áreas boscosas. Así mismo, proporcionó información útil 
para la industria farmacéutica con vistas a la identificación de nuevas 
fuentes naturales de interés medicinal, así como para los profesionales 
de la salud, en particular, sobre cómo es la relación de los humanos 
con los principales componentes de la biodiversidad empleados en la 
medicina natural y tradicional. La información obtenida se contrastó 
con los datos sobre usos medicinales de la biodiversidad encontrados 
en otros países.

Por todo lo anteriormente expuesto, se planteó el objetivo principal de 
profundizar el conocimiento sobre el empleo por las familias mana-
bitas de los componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) 
en la medicina natural y tradicional. A partir de lo cual se trabajaron 
los objetivos específicos: inventariar los componentes de la biodiver-
sidad (flora y fauna) empleados en la medicina natural y tradicional, 
y sus formas de uso, según edad, género y nivel educacional, priori-
zando las especies usadas para tratar los principales problemas de 
salud, enfatizando en las enfermedades crónicas. Proponer medidas 
que permitan el uso sostenible de las especies medicinales con mayor 
vulnerabilidad. 

CAPÍTULO I: PROBLEMATIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Justificación
El proyecto permitió identificar los componentes de la biodiversidad 
más explotados por las familias ecuatorianas en la medicina natural y 
tradicional, con énfasis en las especies de la flora y la fauna utilizadas 
para enfrentar enfermedades crónicas. Pocas son las investigaciones 
realizadas en el país que permitan identificar las especies más utili-
zadas en la medicina natural y tradicional y que se encuentran en los 
bosques secos costeros. Para abordar esta brecha en la literatura, el 
propósito de este proyecto fue ampliar el conocimiento etnobiológico 
en Manabí y su relación con la medicina natural y tradicional que per-
mita mejorar la toma de decisiones del personal implicado en la pla-
nificación y la conservación de la naturaleza, a través de profundizar 
en el conocimiento sobre el empleo, por las familias manabitas, de los 
componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) en la medicina 
natural y tradicional.

Los resultados obtenidos responden al programa de gobierno vigente 
conocido como el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (Senpla-
des, 2013) el cual incluye las directrices a seguir para la planificación 
de políticas públicas en doce objetivos nacionales.

Hipótesis 
La etnobiológia y ecología son formas exitosas de medir la diversidad 
biológica aportando una estructura para entender esa diversidad en 
el contexto cultural de las plantas y animales medicinales, brindando 
posibilidades reales de diseñar estrategias de conservación y manejo 
sostenible de ecosistemas tropicales, contribuyendo a la toma de de-
cisiones para identificar prioridades, tanto en el uso y protección de 
la biodiversidad como en el diseño de planes de acción socialmente 
responsables.

Fundamentación científico tecnológica
En el Ecuador, la mayoría de las investigaciones relacionadas con la et-
nobiologia se han realizado específicamente en la parte etnobotánica, 
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en ecosistemas del bosque húmedo del oriente ecuatoriano, algunas 
en la sierra y en la costa. En referencia a estudios realizados en la costa 
se cuenta con datos de bosques secos del litoral (ver Valverde 1993; 
Cerón 1993, 1996, 2002; Hernández & Josse 1997; Madsen et al., 2001) 
y de Loja (Sanchez et al., 2006; Sánchez et al. en este volumen) y los 
estudios realizados en bosques húmedos han sido enfocados a gru-
pos indígenas ubicados en el noroccidente (p.e. Holm-Nielsen et al., 
1983; Kvist & HolmNielsen, 1987; Barfod & Kvist, 1996; Cerón, 2004). 
Sin embargo, pocos trabajos incluyen datos etnobotánicos de los bos-
ques piedemontanos y montanos bajos de las vertientes occidentales, 
destacándose los de Barfod & Kvist (1996) del Carchi en el norte (600-
1000 m), Ríos (1993) de Pichincha (600-800 m) y Van den Eynden et 
al. (1999, 2003) sobre las plantas comestibles del sur-occidente del 
Ecuador (en todo el rango altitudinal).

Existen varios estudios sobre usos de plantas en los bosques húmedos 
del norte de la costa y del oriente ecuatoriano (ver revisión bibliográfica 
de Cerón, 2002a). En contraste, pocos investigadores han estudiado 
los usos de la flora en los bosques secos. Desde la costa en las provin-
cias de Guayas y Manabí, los principales estudios son: Madsen et al. 
(2001) en la isla Puná en el golfo de Guayaquil, Cerón (1996, 2002b) en 
dos zonas protegidas cerca de Guayaquil, Cerón (1993) y Hernández 
& Josse (1997) en el Parque Nacional Machalilla en Manabí. Además, 
Valverde (1998) presenta una descripción generalizada de las plantas 
usadas por la población en el litoral del Ecuador, en particular en las 
provincias de Guayas y Manabí. Sin embargo, existe poca información 
sobre la etnobotánica de las demás zonas secas del país. Cerón (1994) 
estudió los valles interandinos de Guayllabamba y Chota, ubicados al 
norte de Quito, mientras que Béjar et al. (2001) describieron las plantas 
medicinales usadas en el valle de Vilcabamba, en el sur de Ecuador. 
Van den Eynden et al. (1999, 2003) estudiaron las plantas comestibles 
del sur del Ecuador, incluyendo las zonas secas. Finalmente, Aguirre 
et al. (2001) y Chiriboga & Morcillo (2001) incluyeron las primeras ob-
servaciones etnobotánicas desde los bosques secos, ubicados en el 
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extremo suroccidental del Ecuador en la provincia de Loja. La presente 
contribución se centra en estos bosques. Los municipios de Macará y 
Zapotillo ubicados en la frontera con el Perú abarcan extensiones im-
portantes de los bosques secos (Ministerio del Ambiente et al., 2000). 
Neill (2000) menciona que presentan un buen estado de conservación. 
Vásquez et al. (2001) y Chiriboga & Andrade (2005) presentan datos 
biológicos y socioeconómicos preliminares de esta zona, basados en 
evaluaciones ecológicas rápidas. El Herbario Loja (2001) describe la 
zonificación y composición florística de estos bosques. Sin embargo, 
casi no existen estudios científicos de botánica ni etnobotánica en esta 
zona y por tal motivo en 2004 los autores del presente trabajo iniciaron 
investigaciones en el sur-occidente de Loja. Se instalaron dos cuadran-
tes permanentes y los usos de las plantas fueron determinados me-
diante entrevistas semiestructuradas y estructuradas, realizadas apro-
ximadamente desde 130 hasta 1000 m. La altitud menor corresponde a 
la frontera con el Perú y la mayor al límite superior –donde crece Ceiba 
trichistandra– un árbol dominante en la zona de estudio. La presente 
contribución describe el uso de la flora silvestre en la zona surocciden-
tal de Loja, discute cambios del uso de las plantas durante las últimas 
décadas y compara con los usos de plantas registradas en el litoral del 
Ecuador, en particular en Guayas y Manabí por Cerón (1993, 1996) y 
por Madsen et al. (2001).

En el Ecuador se encuentran bosques secos a lo largo de la costa o 
litoral, en particular hacia el S y en valles interandinos de la sierra ubi-
cados desde 1000-2600 m. Lozano (2002) comparó varias clasifica-
ciones existentes de las formaciones de bosques secos de Ecuador y 
Aguirre et al. (en este volumen) incluyen una descripción actualizada 
de los bosques secos de Ecuador. Con respecto a la vegetación de la 
costa, Cerón et al. (1999) reconocieron a las subregiones sur, centro y 
norte. El sur abarca las partes bajas de las provincias de El Oro y Loja 
incluyendo los cantones de Macará y Zapotillo. Los bosques de esta 
zona son considerados como la continuación de formaciones áridas y 
semiáridas del N de Perú. El centro abarca otros bosques secos donde 
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se realizaron estudios etnobotánicos: La isla Puná, la Reserva Ecoló-
gica Manglares-Churute y Cerro Blanco en Guayas, mientras que en 
Manabí: Parque Nacional Machalilla. Respecto a los valles secos inte-
randinos, Valencia et al. (1999) reconocieron a las subregiones centro/ 
N y S, donde están incluidos los valles de Loja.

En la zona costera, los estudios realizados se basan fundamentalmente 
en observar el estado de conservación de especies amenazadas de la 
fauna, como los anfibios (Amador & Martínez, 2011; Salvatierra et al., 
2010), reptiles (Salvatierra et al., 2010) y aves Freile et al. (2004). Este 
último, con énfasis a la especie Chaetocercus berlepschi Simon, 1889 
(Trochilidae) (Juiña et al., 2010), llamada popularmente estrellita es-
meraldeña, la cual puede convertirse en un atractivo turístico para los 
amantes de la naturaleza. Otro grupo faunístico estudiado son los ma-
míferos, en especial la familia Emballonuridae (Tirira & Arévalo, 2012), 
llamados murciélagos (Tirira & Burneo, 2012). De este grupo se enfati-
za la necesidad de conservar a la especie Diclidurus albus Wied-Neu-
wied, 1820, cuya predilección del hábitat es en la región costa, donde 
podrían presentar diferencias intraespecíficas con otras poblaciones, 
por lo que se recomienda llevar a cabo futuros estudios taxonómicos 
que aclaren la identidad de las poblaciones ecuatorianas (Moscoso & 
Tirira, 2012). Los campesinos residentes en las zonas costeras utilizan 
las semillas y las hojas de la palma Phytelephas aequatorialis Spru-
ce (tagua) para diferentes usos, recibiendo ingresos por su explota-
ción adecuadas, basadas en el conocimiento local (Palacios & Pérez, 
2014). Algunos de los campesinos asentados en el litoral ecuatoriano, 
muy rico en biodiversidad (Neill, 1999), conservan sus huertos tradicio-
nales mixtos con base en el cultivo de cacao (Torres y Alava, 1995), lo 
que hace suponer que poseen conocimientos tradicionales acerca del 
uso y manejo de las especies.

La información taxonómica y etnobotánica detallada, permitirá plan-
tear alternativas de aprovechamiento que incidan favorablemente en 
la economía campesina (Ruiz y Jeffrey, 1993). Además, en los últimos 
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años se ha prestado especial atención a la utilización de la información 
etnobotánica para la selección de plantas en la búsqueda de com-
puestos con actividad biológica (Revelo, 1994). Algunos investigado-
res evidencian la importancia de utilizar información etnobotánica para 
este fin (Akerele, 1993; Zuluaga, 1994; Bermúdez et al., 2005).

En muchos países en desarrollo ha ocurrido una pérdida importante 
del conocimiento tradicional sobre el uso de las plantas medicinales y 
de otras plantas útiles (Caniago y Siebert, 1998; Benz et al., 2000; Ka-
tewa et al., 2004). Conociendo esta realidad la Unidad de Investigación 
Científica y Tecnológica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
pretende generar información que permita conservar y difundir el cono-
cimiento campesino, el cual a través de la historia se ha mantenido de 
generación en generación y que paulatinamente se está perdiendo por 
la fuerte influencia tecnológica. Es importante preservar esta herencia 
cultural y registrar la información sobre las especies útiles, que podrían 
ser relevantes para el desarrollo de nuevos medicamentos y otros be-
neficios para la humanidad, contribuyendo al mismo tiempo a proteger 
la biodiversidad (Katewa et al., 2004). El objetivo de esta investigación 
fue identificar y clasificar taxonómicamente las especies de los sis-
temas agroforestales tradicionales y determinar el conocimiento local 
sobre los usos de las mismas.

Diseño metodológico 
El estudio se realizó entre el 1 de enero del 2019 y el 1 de enero de 
2020, mediante varias visitas realizadas a las localidades y talleres et-
nobiológicos. Se hizo el contacto inicial con los líderes locales y se 
solicitó el permiso para realizar la investigación. 

Métodos utilizados 
Para el estudio se colectaron, analizaron e integraron las investigacio-
nes etnobiológicas combinando la información cualitativa y cuantitativa 
proveniente de instituciones locales y la participación de las comuni-
dades, según Schreckenberg et al. (2006) adaptada a los objetivos del 
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proyecto. Se trabajó con las familias manabitas que vive cerca de los 
ecosistemas boscosos, plantaciones forestales y sistemas agroforesta-
les. Se siguieron los métodos etnobiológicos empleados por Alexiades 
(1996), Cunningham (2001a,b) y Rosete (2007). La investigación tuvo 
en cuenta todos aquellos productos de la flora (frutos, semillas, corte-
zas, ramas, hojas y flores) y la fauna (carne, plumas, huevos, etc.) uti-
lizados, intercambiados y comercializados por la población manabita 
empleada en la medicina natural y tradicional. Se incluyeron las espe-
cies endémicas, nativas, introducidas o domésticas.

Impactos potenciales en el ámbito científico: Por primera vez, se 
realizó una investigación etnobiológica, teniendo en cuenta las espe-
cies utilizadas por las familias manabitas para la medicina natural y 
tradicional con énfasis en las empleadas para la cura de las enferme-
dades crónicas. 

Impactos potenciales en el ámbito social: El propósito central del 
estudio fue identificar las afecciones que más padecen las familias ma-
nabitas y las formas de tratarlas mediante la medicina natural y tradi-
cional. Además, permitió brindar las medidas de conservación para la 
biodiversidad sobreexplotada con el objetivo de que no se pierdan los 
principales componentes de la flora y la fauna utilizados. 

Impactos potenciales en el ámbito económico: Este proyecto no tie-
ne impacto potencial desde el punto de vista económico, pero el valor 
metodológico de este estudio se basó principalmente sobre su poten-
cial como herramienta de referencia para mejorar el proceso de con-
servación de la diversidad biológica. 

Impactos potenciales en el ámbito político: Los resultados respon-
den a la Política Nacional Forestal, así como al Programa de Desarrollo 
del País, en sus tres ejes fundamentales. 
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Introducción

En la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, una oportu-
nidad para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Nacio-
nes Unidas, 2018), se plantea en el objetivo número 3: garantizar una 
vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Según 
este organismo se han obtenido grandes progresos en relación con el 
aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las cau-
sas de muertes más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y 
materna. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erra-
dicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente 
a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas 
a la salud. 

Las plantas han sido un recurso fundamental para las comunidades 
campesinas e indígenas de Ecuador. Se estima que el 80% de la po-
blación ecuatoriana depende de la medicina tradicional y por consi-
guiente de las plantas o productos naturales, para la atención primaria 
de la salud y bienestar (Ansaloni, Wilches, León, Peñaherrera, Orella-
na, Tobar & De Witte, 2010).

En América Latina, el uso de animales también representa una alterna-
tiva a las prácticas médicas oficiales en las zonas rurales, y también se 
ha convertido en parte de la medicina popular urbana. Se ha registrado 
que al menos 584 animales se utilizan con fines medicinales en Améri-
ca Latina, lo que subraya su importancia como alternativa terapéutica 
en la región (Alves & Alves, 2011).

La etnobotánica tiene como objetivo la búsqueda del conocimiento y 
rescate del saber botánico tradicional, particularmente relacionado al 
uso de la flora, lo que tiene especial importancia ya que un gran por-
centaje de la población mundial, en particular en países en desarrollo, 
emplean plantas para afrontar las necesidades primarias de asistencia 
médica (Intriago, Allauca, Rodríguez, & Romero, 2015).
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La medicina herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o ali-
viar las enfermedades, dando lugar a los fitofármacos, y es apreciada 
por su costo bajo y por los reducidos índices de toxicidad, en compa-
ración con los productos de síntesis (Gallegos, 2016).

Los seres humanos, desde su origen, han estado estrechamente liga-
dos a la vida silvestre como suministro de nutrientes, otros satisfactores 
y por compartir sus diversos hábitats. Estas relaciones individuos-fau-
na son multifacéticas y se modifican a partir de las propias caracterís-
ticas y significado de la especie en cuestión en relación con el grupo 
humano (Ebergenyi & León, 2015).

La presente investigación se realizó en la cabecera parroquial de Mem-
brillal, en el marco del proyecto “Componentes de la diversidad bioló-
gica empleados por las familias manabitas en la medicina natural y 
tradicional”, para lo cual se utilizaron los factores (edad, género y nivel 
educacional) que influyen en el patrón de uso de esos conocimientos 
en Manabí, y sus implicaciones en el desarrollo de las familias que vi-
ven cerca de las áreas boscosas, teniendo en cuenta los componentes 
de la biodiversidad más utilizados por los residentes rurales.

Todo lo antes descrito justifica la problemática sobre la dispersión y 
desactualización de la información que posee la familia ecuatoriana 
sobre el conocimiento de la flora y la fauna medicinal, presentes en 
los ecosistemas forestales, priorizando las especies usadas para tratar 
los principales problemas de salud, enfatizando en las enfermedades 
crónicas que constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad 
en Ecuador. De todo lo cual se deriva el objetivo de profundizar en el 
conocimiento de las familias de la cabecera parroquial de Membrillal 
sobre los componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) em-
pleados en la medicina natural y tradicional.
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Materiales y métodos

Ubicación geográfica del área de estudio
La parroquia Membrillal fue creada el 31 de julio 1986, posee una su-
perficie de 16.792,3 ha, en donde se ubican dos sitios, cuatro comuni-
dades, más la cabecera parroquial.

Localización geográfica 
Membrillal está situado en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, 
Ecuador, en las coordenadas geográficas son 1° 15’ 0” Sur, 80° 37’ 0” 
Oeste. De acuerdo con la división política de la provincia de Manabí. 
La parroquia de Membrillal limita: al norte con el cantón Montecristi, al 
sur con el cantón Jipijapa y parroquia Puerto Cayo, al este con el can-
tón Jipijapa y al oeste con la parroquia Puerto Cayo (Figura 1).

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la parroquia Membrillal.  
 

Clima 

Cuenta con un clima tropical seco, sabana de costa. 

El clima aquí es "desierto". A lo largo del año cae muy poca lluvia en Membrillal. El clima aquí 
se clasifica como BWh por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 23,9 °C 
en Membrillal. En un año, la precipitación media es 340 mm. El mes más seco es agosto, con 3 
mm de lluvia. La mayor cantidad de precipitación ocurre en febrero, con un promedio de 88 
mm; abril es el mes más cálido del año. La temperatura en abril promedia 25,1 °C. Las 
temperaturas medias más bajas del año se producen en agosto, cuando está alrededor de 22,9 
°C. Hay una diferencia de 85 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. 
La variación en las temperaturas durante todo el año es 2,2 °C (Climate-Data, 2019). 

Muestreo 

El estudio se realizó entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2019, mediante varias visitas 
realizadas a las localidades y talleres etnobiológicos. Se realizaron conversatorios iniciales con 
los líderes locales para solicitar el permiso de la investigación. La población de la cabecera 
parroquial Membrillal es de 200 familias y la muestra se realizó bajo el método de “bola de 
nieve” la cual resultó en un 40%, lo que equivale a 50 familias entrevistadas. 

Figura 2.1. Ubicación geográfica de la parroquia Membrillal. 
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Clima
Cuenta con un clima tropical seco, sabana de costa.

El clima aquí es “desierto”. A lo largo del año cae muy poca lluvia 
en Membrillal. El clima aquí se clasifica como BWh por el sistema Kö-
ppen-Geiger. La temperatura media anual es 23,9 °C en Membrillal. En 
un año, la precipitación media es 340 mm. El mes más seco es agosto, 
con 3 mm de lluvia. La mayor cantidad de precipitación ocurre en fe-
brero, con un promedio de 88 mm; abril es el mes más cálido del año. 
La temperatura en abril promedia 25,1 °C. Las temperaturas medias 
más bajas del año se producen en agosto, cuando está alrededor de 
22,9 °C. Hay una diferencia de 85 mm de precipitación entre los meses 
más secos y los más húmedos. La variación en las temperaturas du-
rante todo el año es 2,2 °C (Climate-Data, 2019).

Muestreo
El estudio se realizó entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2019, me-
diante varias visitas realizadas a las localidades y talleres etnobiológi-
cos. Se realizaron conversatorios iniciales con los líderes locales para 
solicitar el permiso de la investigación. La población de la cabecera 
parroquial Membrillal es de 200 familias y la muestra se realizó bajo el 
método de “bola de nieve” la cual resultó en un 40%, lo que equivale a 
50 familias entrevistadas.  
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Figura 2. Localización de las familias entrevistadas en la cabecera parroquial de Membrillal. 

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las potencialidades de las plantas 
medicinales y el uso dado por miembros de la comunidad, aplicando entrevistas 
semiestructuradas, a personas identificadas por los líderes de la comunidad, como poseedoras 
de un alto conocimiento en la medicina tradicional, llamados informantes claves en los estudios 
de sociología rural, así mismo algunas de estas personas cuentan con cultivos de plantas 
medicinales en huertos y patios caseros (Figura 2). Este tipo de entrevistas permiten obtener 
información directa del entrevistado, mediante una serie de preguntas cerradas, que ayudan a 
orientar conversaciones, y otras abiertas, que permiten indagar por aspectos complementarios. 

La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún criterio de edad, sexo u 
ocupación. Los informantes fueron seleccionados utilizando la técnica de muestreo de bola de 
nieve, que consiste en preguntar a la gente local por aquellos miembros de la comunidad 
considerados como "personas con conocimientos" (Ghirardini, Carli, Del Vecchio, Rovati, 
Cova, Valigi, & Laudini, 2007) de las plantas y que las utilicen como medicinales. Las 
entrevistas se realizaron individualmente, aunque en los casos en que los informantes procedían 
de una misma familia se realizaron en grupo, con una duración media de tres (3) horas por 
informante. Para evaluar el nivel de conocimiento y aprovechamiento etnobotánico se han 
empleado las variables: edad, sexo, nivel de estudios, agrupando a los informantes en campos 
comunes en torno a estas variables, y todo ello en relación al número de especies (identificación 
de especies) y usos medicinales conocidos (práctica). Dado que las personas mayores de 60 años 
son quienes poseen un mayor conocimiento sobre la materia (Penco y Gordón, 2003), se 
repitieron algunas de las entrevistas con ellos.  

Figura 2.2. Localización de las familias entrevistadas en la
 cabecera parroquial de Membrillal.

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las potencia-
lidades de las plantas medicinales y el uso dado por miembros de 
la comunidad, aplicando entrevistas semiestructuradas, a personas 
identificadas por los líderes de la comunidad, como poseedoras de 
un alto conocimiento en la medicina tradicional, llamados informantes 
claves en los estudios de sociología rural, así mismo algunas de estas 
personas cuentan con cultivos de plantas medicinales en huertos y 
patios caseros (Figura 2). Este tipo de entrevistas permiten obtener 
información directa del entrevistado, mediante una serie de preguntas 
cerradas, que ayudan a orientar conversaciones, y otras abiertas, que 
permiten indagar por aspectos complementarios.

La selección de la muestra no estaba predeterminada bajo ningún cri-
terio de edad, sexo u ocupación. Los informantes fueron selecciona-
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dos utilizando la técnica de muestreo de bola de nieve, que consiste 
en preguntar a la gente local por aquellos miembros de la comunidad 
considerados como “personas con conocimientos” (Ghirardini, Carli, 
Del Vecchio, Rovati, Cova, Valigi, & Laudini, 2007) de las plantas y que 
las utilicen como medicinales. Las entrevistas se realizaron individual-
mente, aunque en los casos en que los informantes procedían de una 
misma familia se realizaron en grupo, con una duración media de tres 
(3) horas por informante. Para evaluar el nivel de conocimiento y apro-
vechamiento etnobotánico se han empleado las variables: edad, sexo, 
nivel de estudios, agrupando a los informantes en campos comunes en 
torno a estas variables, y todo ello en relación al número de especies 
(identificación de especies) y usos medicinales conocidos (práctica). 
Dado que las personas mayores de 60 años son quienes poseen un 
mayor conocimiento sobre la materia (Penco y Gordón, 2003), se repi-
tieron algunas de las entrevistas con ellos. 

Se indagó sobre las plantas empleadas para tratar enfermedades, los 
usos medicinales tradicionales, los métodos de preparación, y las par-
tes de la planta. 

Las enfermedades o afecciones tratadas por la etnomedicina, mencio-
nadas por los habitantes, se clasificaron de acuerdo a las categorías 
propuestas por Bhattarai et al. Chaudhary, Quave & Taylor (2010) y An-
gulo, Rosero & González (2012), en las siguientes once categorías, re-
lacionadas al sistema del cuerpo, donde las plantas medicinales con-
trolan la afección: ENT (sistema sensorial), gastrointestinal, hepático, 
inmunológico, neurológico, osteomuscular, otros sistemas, piel, renal/
urológico, reproductivo y respiratorio (Tabla 5).

La información etnobotánica proporcionada por los habitantes del área 
de estudio fue organizada en una base de datos, empleando una hoja 
de cálculo de Microsoft Office Excel 2007. 
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El porcentaje de usos de las especies se calculó según los criterios de 
Molares (2009); Aguirre, Betancourt & Geada (2014) y Jiménez, Pincay, 
Ramos, Vera & Cabrera (2017), mediante la pregunta cuatro de la en-
cuesta, relacionada con la frecuencia con que utilizan las plantas en la 
medicina natural y tradicional en la cabecera parroquial de Membrillal, 
a través de la ecuación [1]:  

%      *100fndeusodeunaespecie
N

=
   [1]

Donde: 
fn: Frecuencia absoluta de la especie. 
N: Número total de citaciones por parte de los encuestados.

Descripción de los instrumentos
La entrevista semiestructurada aplicada a las familias de la cabecera 
parroquial de Membrillal, se realizó con el objetivo de inventariar los 
componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados en la me-
dicina natural y tradicional, y sus formas de uso, según edad, género 
y nivel educacional, priorizando las especies usadas para tratar los 
principales problemas de salud, enfatizando en las enfermedades cró-
nicas.

La entrevista contó con 11 preguntas. La primera parte de este instru-
mento indagó sobre aspectos socioculturales como la edad, el género 
y el nivel educacional. A continuación, se presenta la primera pregunta 
relacionada con el conocimiento que poseen los entrevistados sobre 
las plantas y animales utilizados en la medicina natural y tradicional.

La pregunta número dos cuestionó sobre la percepción que poseen 
aquellas personas sobre la abundancia de las plantas y animales que 
emplean para curarse.
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En el caso de la tercera pregunta se refiere a las enfermedades trata-
das por ellos con alguna planta o animal, de acuerdo a los conocimien-
tos transmitidos por sus antecesores.

Las preguntas cuatro y cinco se refirieron a las partes de las plantas y 
los animales que aprovechan como medicinales, respectivamente.

La sexta pregunta indagó sobre las formas de uso de aquellos deriva-
dos de plantas y animales con fines curativos.

El ambiente donde crecen las plantas o los animales utilizados con 
fines medicinales y la frecuencia de salidas a buscar derivados de es-
tos componentes de la biodiversidad, así como la distancia al bosque 
u otras áreas para obtener plantas o animales, se consultaron en las 
preguntas desde la siete hasta la nueve, respectivamente.

La décima pregunta estuvo direccionada a indagar sobre la finalidad 
del uso de los componentes de la biodiversidad utilizados en la medi-
cina ancestral o tradicional.

Por último, en la pregunta 11 se investigó sobre la época de recolec-
ción que prefieren los entrevistados para obtener las plantas o anima-
les que utilizan en la medicina natural y tradicional.

Para determinar la categoría de amenaza de las especies más utiliza-
das en la medicina natural y tradicional por las familias entrevistadas 
en Membrillal se consultó la Lista Roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019).
 
Resultados

La especie más utilizada en esta comunidad es Mentha spicata segui-
da por la Ruta graveolens  y la menos frecuente es Dysphania ambro-
sioides (ver Figura 3).
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Figura 2.3. Relación de especies vegetales medicinales empleadas 
por las familias de la comunidad Membrillal.

Como se puede ver representado en la Figura 4, los entrevistados en la 
cabecera parroquial de Membrillal citaron plantas que pertenecen a 15 
familias botánicas y, según ellos, la familia más común fue Lamiaceae 
con un 20%.

Figura 2.4. Familias botánicas más frecuentes de acuerdo con las 
especies citadas por los entrevistados en Membrillal.
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En la Figura 5 se presentan las 23 especies de animales más utilizados 
por los entrevistados en la cabecera parroquial de Membrillal. Se esta-
blece que la serpiente “X” (Bothrops atrox) es la especie más común 
utilizada.

Figura 2.5. Animales empleados por las familias de la cabecera 
parroquial de Membrillal

La finalidad del uso fue otra de las preguntas de la entrevista. El 90% 
de las familias de la comunidad utilizan las plantas medicinales para 
consumo de su hogar, solo el 10% las utilizan para el comercio-consu-
mo. 

En la Tabla 1 se muestra el estado de conservación según la Union 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de la flora.
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Tabla 2.1. Categorías de amenaza declaradas por la UICN para las 
plantas medicinales mencionadas en Membrillal.

N° Especie
Categorías de UICN

DD LC NT VU EN CR EX EW

1 Annona muricata X          
2 Citrus aurantium X          
3 Cymbopogon citratus X          
4 Dysphania ambrosioides X          
5 Eucalyptus camaldulensis X          
6 Lippia micromera X          
7 Matricaria chamomilla X          
8 Mentha spicata X          
9 Ocimum campechianum X          
10 Origanum vulgare X          
11 Peperomia inaequalifolia X          
12 Plantago major X          
13 Psidium guajava X          
14 Ruta graveolens X          
15 Thunbergia alata     X    

Nota: DD = datos deficientes, LC = menor preocupación, NT = casi 
amenazado, VU = vulnerable, EN = en peligro de extinción, CR = en 
peligro crítico, EX = extinto, EW = extinto de la naturaleza

En la Tabla 2 se presenta el estatus de conservación de los animales 
utilizados como medicina tradicional por las familias de la parroquia 
Membrillal.
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Tabla 2.2. Categorías de amenazas declaradas por la UICN para los 
animales mencionados por los entrevistados de Membrillal.

N° Especie
Categorías de UICN

DD LC NT VU EN CR EX EW

1 Alouatta palliata     X      
2 Apis mellifera X          
3 Bos taurus X            
4 Bothrops atrox   X        
5 Bufo bufo X          
6 Capra hircus aegagrus   X        
7 Cavia porcellus X            
8 Cervus elaphus  X            
9 Chelonoidis chilensis   X        

10 Columba livia X            
11 Coragyps atratus X            
12 Cuniculus paca X            
13 Dasypus novemcinctus X            
14 Gallus gallus X          
15 Iguana iguana X          

Nota: DD = datos deficientes, LC = menor preocupación, NT = casi 
amenazado, VU = vulnerable, EN = en peligro de extinción, CR = en 
peligro crítico, EX = extinto, EW = extinto de la naturaleza.

El resultado de las entrevistas reveló que las hojas son las estructuras 
más utilizadas en la preparación de la medicina con cerca del 60%, en 
tanto que el látex solo lo utilizan un 2,35% de las familias de esta comu-
nidad (ver Tabla 3).
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Tabla 2.3. Resultados de la indagación relacionada con las partes de 
la planta que son aprovechadas.

Partes de la planta Frecuencia %

Raíz 7 8,24
Tallo 4 4,71
Hojas 49 57,65
Flores 3 3,53
Frutos 11 12,94

Corteza 3 3,53
Resinas 0 0
Látex 2 2,35

Semilla 6 7,06
Toda la planta 0 0

Total 85 100,00

En la comunidad Membrillal, el resultado de las entrevistas relacionado 
con las partes del animal, reveló que más del 75% utiliza todo el animal 
en la preparación de medicina tradicional, así mismo la piel con 10,91 
puntos porcentuales, y en menor frecuencia el pelaje con 1,82 % (Tabla 
4).

Tabla 2.4. Resultados de la indagación relacionada con las partes 
del animal que aprovecha la comunidad Membrillal, parroquia Jipijapa.

Partes del animal Frecuencia %

Carne 2 3,64
Piel 6 10,91

Pluma 0 0
Pelaje 1 1,82

Todo el animal 43 78,18
Otros 3 5,45
Total 55 100,00

La manera más común de utilización de las plantas medicinales en 
esta comunidad es por medio de infusiones, además de emplastos y 
menos frecuente resultó ser crudo (ver Figura 6).
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Figura 2.6. Formas de uso de las plantas medicinales que 
aprovechan las familias de la comunidad Membrillal, 

parroquia Jipijapa.

En la Tabla 5 se presentan los resultados de las principales enferme-
dades o afecciones tratadas por la etnomedicina, así como las cate-
gorías en las que se agruparon por sistemas del cuerpo humano, se-
gún se describió en la metodología. Los resultados demuestran que 
en la cabecera parroquial de Membrillal utilizan las plantas con mayor 
frecuencia para curar principalmente problemas gastrointestinales y, a 
decir de las enfermedades o dolencias menos frecuentes, refirieron los 
partos y problemas renales.
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Tabla 2.5. Porcentaje de uso medicinal y enfermedades tratadas con 
plantas medicinales, agrupadas por sistema del cuerpo.

Sistema del cuerpo
(categorías)

Enfermedades o afecciones tratadas por la 
etnomedicina según la información de los 

habitantes
% de uso

ENT (sistema sensorial) Dolor de oído, insomnio, cataratas. 5,42

Gastrointestinal
Cólicos, dolor de estómago, diarrea, gases, 
almorranas, parásitos, dolor de barriga, 
gastritis, vesícula. 

35,94

Hepático Colesterol, hígado, circulación de la sangre. 4,75
Inmunológico Cáncer, dolor de hinchazón. 2,37
Neurológico Dolor de cabeza, vértigo/mareos. 3,39

Osteomuscular Inflamación del cuerpo, dolores musculares, 
artritis. 4,07

Otros
La diabetes, dolor de muela, nervios, fiebre 
(cualquier tipo de fiebre), mordedura de 
serpiente, hemorragia, bubónica, presión. 13,62

Piel Heridas, inflamaciones en la piel, acné, 
disipela, cortadas. 4,26

Renal/urológico Cálculos renales. 1,36
Reproductivo Trabajo de parto, próstata. 1,69
Respiratorio Tos, refriado, pulmonía, asma, gripe, garganta. 23,13

Adaptado de Bhattarai et al. (2010) y Angulo et al. (2012)

Llama la atención las supersticiones de las familias referente a otros 
padecimientos como son: ojeados, aguas aromáticas, pasmo, repelen-
te, muermos y caída del cordón umbilical que, aunque no se ubican en 
este trabajo de titulación en alguna categoría de enfermedades, sí son 
muy frecuentes y los mismos requieren del uso de plantas o animales 
para su curación, conocimiento que se ha transmitido de generación 
en generación, lo cual justifica el fin de esta investigación.

En la Tabla 6 se presentan los resultados de la distribución por grupos 
etarios de los entrevistados en la cabecera parroquial de Membrillal.
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Tabla 2.6. Resultados de la frecuencia de edades de las familias de 
la cabecera parroquial de Membrillal.

Edad (años) Frecuencia %

  5-10 14 8,86
11-20 31 19,62
21-30 23 14,56
31-40 13 8,23
41-50 11 6,96
51-60 8 5,06

más de 60 58 36,71
Total 158 100,00

Como se observa en la Tabla 6, en la comunidad Membrillal el mayor 
número de personas están en el rango de más de 60 años, lo que 
puede estar indicando un envejecimiento de la población rural en este 
sector de la zona sur de Manabí.

El resultado de las personas encuestadas en la comunidad, reveló que 
el mayor número de entrevistados pertenece al género masculino (81) 
con un 50,31%.

En la comunidad Membrillal el nivel educacional de los entrevistados 
está en casi 64 por ciento para los que han alcanzado la primaria y 
menos de 3 por ciento para los que no poseen instrucción alguna. En 
el caso de los que han obtenido un título universitario, este valor está 
en el 5,06 por ciento (Tabla 7).

Tabla 2.7. Nivel educacional de los entrevistados en la cabecera par-
roquial de Membrillal

Nivel educacional Frecuencia %

Primaria 99 63,87
Secundaria 47 29,75
Universitario 8 5,06

Ninguno 4 2,53
Total 158 100,00
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La percepción que poseen los entrevistados sobre la abundancia de 
las plantas y animales que utilizan en la medicina natural y tradicional 
se presenta en la tabla 8.

Tabla 2.8. Percepción que tienen los encuestados de la abundancia 
de las plantas y animales de la comunidad Membrillal, parroquia Jipi-
japa.

Escala de 
percepción

Frecuencia %

1 0 7
2 0 13
3 26 20
4 11 27
5 13 33

Total 50 100

Como se observa en la figura 7, en la cabecera parroquial de Membri-
llal, se ha determinado que la mayoría de los entrevistados recolectan 
sus plantas medicinales, en primera instancia del bosque, le sigue de 
su patio y, por último, encuentra sus especímenes de plantas y anima-
les en los matorrales.

Figura 2.7. Ambiente donde crecen las plantas medicinales en la 
comunidad Membrillal, parroquia Jipijapa.
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En la Tabla 9 se encuentran representados los porcentajes de frecuen-
cia de uso de las especies. Como resultado se obtuvo que el 86% de 
las personas se dirigen a buscar sus plantas medicinales solo cuando 
las necesitan.

Tabla 2.9. Frecuencia con que se dirigen a las demás áreas en una 
semana con la finalidad de aprovechar los productos derivados de 
plantas y animal.

Áreas a la semana Frecuencia %

1-3 días 3 6
4-5 días 0 0
6-7 días 4 8

Cuando lo necesita 43 86
Total 50 100

La distancia en donde se encuentran las plantas medicinales en esta 
comunidad es de 0-5 km suelen estar muy cercanas a las casas o en 
ciertas ocasiones ellos mismos tienen un pequeño huerto familia (ver 
Tabla 10).

Tabla 2.10. Resultados de la indagación acerca del conocimiento de 
la distancia en km desde su vivienda a los sitios donde se obtienen las 
plantas y animales.

Distancia Frecuencia %

0-5 km 47 94
6-10 km 3 6
11-15 km 0 0
16-20 km 0 0

más de 21 km 0 0
Total 50 100

En la comunidad Membrillal en cuanto a la época de recolección de 
los productos derivados de las plantas y animales, resultó que el 100% 
de los entrevistados hacen uso de los componentes de la diversidad 
biológica todo el año.
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Discusión

Las entrevistas realizadas por los habitantes de la cabecera parroquial 
Membrillal, demostró que las personas mayores de 60 años tienen más 
conocimiento sobre las plantas medicinales y animales lo que corres-
ponde al 36,71%, lo que coincide con los resultados de Angulo, Rosero 
& Gonzales (2012), quienes plantearon que es importante la recopila-
ción del saber popular y el rescate del uso tradicional de plantas me-
dicinales que poseen los abuelos y que es transmitida de generación 
en generación.

En relación con la información recopilada de la variable género, los 
resultados difieren de los obtenidos por Suárez (2008) y Angulo et al. 
(2012), quienes encontraron que las mujeres tienen un mayor conoci-
miento de plantas de uso medicinal. Otros estudios (Phillips & Gentry, 
1993), han registrado que los hombres son los que tienen más cono-
cimiento sobre usos de especies del bosque, principalmente árboles, 
mientras las mujeres conocen más de hierbas, en especial, medicina-
les.

La distancia desde 0 hasta 5 km, resultó ser la más frecuente en la co-
munidad Membrillal, lo cual corrobora lo planteado por Jiménez et al. 
(2010); Jiménez (2012) y Jiménez et al. (2017), que la describen como 
uno de las variables a tener en cuenta cuando de recursos naturales 
se trata, en particular la distancia a las actividades humanas (incluye 
viviendas, instalaciones turísticas, carreteras, caminos, otras relaciona-
das con el componente antrópico). 

Los resultados obtenidos relacionan 80 especies de plantas con algún 
uso medicinal, mismas que mayormente se distribuyen en 15 familias, 
presentadas en la Figura 3, lo cual coincide con lo reportado por Ber-
nal & Peña (2011), que relacionan las familias Lamiaceae, Rutaceae y 
Fabaceae como las que tiene un mayor número de especies de plantas 
medicinales en Colombia y Ecuador.
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Las especies de la familia Lamiaceae son las más utilizadas y su impor-
tancia puede estar relacionada con su fácil disponibilidad y con que 
son las más utilizadas en medicina tradicional, debido a las glándulas 
con aceites de terpenos, que se encuentran en sus células epidérmi-
cas, con propiedades organolépticas y actividades, tanto antioxidan-
tes como antimicrobianas (Domínguez & Castro, 2002). Otros estudios, 
también destacan el interés etnomedicinal de la familia Lamiaceae 
(Moncayo, Zambrano & Patiño (2006); Angulo et al., (2012); Juárez y 
Cabrera (2019), quienes plantearon que Lamiaceae fue la familia que 
registró el mayor número de géneros y de especies utilizados como 
medicinales.

En concordancia con los resultados de las entrevistas realizadas en la 
comunidad de Membrillal, la familia Poaceae es una de las que cuenta 
con mayor número de especies de plantas útiles en el Ecuador, según 
lo han publicado De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía & Balslev (eds.) 
(2008).

Los resultados indican que en Membrillal los entrevistados declararon, 
dentro de las especies más utilizadas, a Citrus aurantium, mismo que 
pertenece a la familia Rutaceae, lo cual corrobora los resultados de  
Muñoz (2001);  Leal & Grazia (1986); Crosby (2004) y  Martínez & Co-
lombia (2004), quienes plantearon que esta familia, tienen especies 
útiles debido a que en ella se encuentran plantas de gran importancia 
por tener un alto uso alimenticio, medicinal y ornamental, ya que pro-
ducen frutos cítricos; además sus capacidades adaptativas facilitan 
su cultivo, al no requerir de muchos cuidados, y son perennes. Tam-
bién, las hojas y frutos producen aceites esenciales que les confieren 
características medicinales; así mismo, las flores, al ser llamativas, las 
convierten en ornamentales.

La fauna amenazada es otro de los casos importantes y preocupantes, 
empezando por Alouatta palliata, esta especie se ubica en la catego-
ría EN (en peligro de extinción) desde el 2011 según la IUCN (2019). 

CAPÍTULO II: COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR FAMILIAS 
DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MEMBRILLAL EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL



50

COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS 
MANABITAS EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

Mientras que los autores González & Luna (2010) en un estudio rea-
lizado en México la ubican en la misma categoría debido a factores, 
económicos, sociales, culturales, políticos y legales que contribuyen a 
la destrucción de la vegetación amenazando a los primates.

El animal más frecuente utilizado como medicina fue Bothrops atrox 
(serpiente equis) de la cual se utiliza la grasa para calmar dolores y 
como pomada para aliviar la tos como lo afirman Vázquez, Méndez, 
Guiascón & Piñera (2006), en su investigación realizada en Chiapas, 
México.

Las enfermedades más frecuentes para las que se utilizan plantas me-
dicinales en su tratamiento por los habitantes de la cabecera parroquial 
de Membrillal están asociadas al sistema gastrointestinal y sistema res-
piratorio, así como para otras afecciones como la fiebre, la diabetes, 
nervios, entre otros. Esto es similar a lo hallado en otros estudios, como 
el realizado por Valdés (2013), en México, donde las principales enfer-
medades tratadas con plantas medicinales son las relacionadas con 
los problemas de salud de índole gastrointestinal y respiratorio y, el de 
Angulo et al. (2012), en Colombia, en el que las enfermedades más 
atendidas con plantas medicinales fueron las gastrointestinales. Es de 
destacar que, en estos casos, las poblaciones humanas son pertene-
cientes a comunidades rurales de escasos recursos económicos, con 
problemas de desnutrición infantil, carencia de servicios médicos de 
calidad y sin acceso a servicios básicos de primera necesidad, como 
agua potable y servicios sanitarios adecuados, lo que hace que enfer-
medades respiratorias y gastrointestinales, que podrían ser fácilmente 
tratadas mediante programas de salud pública, sean comunes, debido 
a problemas de insalubridad. La misma limitación de acceso a medica-
mentos comerciales, hace que el uso de las plantas medicinales preste 
un servicio constante y preventivo de la salud contribuyendo a mejorar 
la calidad de vida de las comunidades locales.
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Con base en las entrevistas realizadas en Membrillal, se evidenció que 
las hojas son las estructuras más empleadas en la preparación de las 
medicinas, para contrarrestar diferentes enfermedades con 49 citacio-
nes, seguido por la utilización de los frutos, la raíz, la semilla, y el tallo. 
Esto coincide con lo encontrado en otros estudios, como los de Akarre-
ta, Cavero & Calvo (2007) y De la Torre, Alarcón, Kvist & Salazar (2008). 
Esto se puede deber, principalmente, a que estos órganos almacenan 
eficientemente una mayor cantidad de compuestos químicos en forma 
de metabolitos secundarios, con actividad biológica variada. 

En este estudio se encontró que la mayoría de plantas medicinales son 
hierbas y en menor porcentaje mencionaron árboles y arbustos, coinci-
diendo con lo reportado por De La Torre et al. (2008) siendo obtenidas 
en ambientes naturales o cultivadas en huertos.

La forma más común de preparación de plantas para su uso medicinal 
es la infusión, y en menor medida la preparación que se realiza por 
emplastos, cocido, crudo y otros. Las formas de preparación de las 
plantas medicinales son realizadas de manera específica de acuerdo 
con la afección particular a tratar; pero la forma más común de pre-
parar la medicina es la infusión ya que provee un óptimo resultado en 
los tratamientos de enfermedades. Estos resultados concuerdan con 
los reportados por Juárez y Cabrera (2019), quienes aseguran que el 
té o infusión fue la manera de preparar al mayor número de especies 
(33/86,8 %) y la ingesta de la infusión es la vía en la que se consume la 
mayoría de las especies (36/94,7 %).

En relación con la información recopilada, las personas de la comuni-
dad utilizan siempre plantas frescas en el momento de la preparación 
y no mencionan el uso de material vegetal seco. A diferencia de lo 
encontrado en otros estudios, como los de Beyra, León, Iglesias, Fe-
rrandiz, Herrera, Volpato, Godínez, Guimarais & Álvarez (2002) y Her-
nández & Volpato (2004), donde no se registró la preparación mediante 
la mezcla de varias especies de plantas ni el uso de otros excipientes, 

CAPÍTULO II: COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR FAMILIAS 
DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MEMBRILLAL EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL



52

COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS 
MANABITAS EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

como aceite vegetal comestible, miel de abeja, clara y yema de huevo, 
resina de árboles o arbustos, sal, azúcar, grasa de carnero o de vaca, 
leche de vaca, entre otros.

Conclusiones

En la cabecera parroquial de Membrillal se identificaron 80 especies de 
plantas medicinales y 48 familias botánicas principalmente Lamiaceae, 
Poaceae, Fabaceae y Rutaceae. Además, 23 especies de animales 
son utilizados como remedios naturales por las familias entrevistadas.

Los principales usos de las especies de flora y fauna empleadas por 
las familias de la cabecera parroquial Membrillal son infusión, cocido 
y emplastos y la finalidad de usos mayormente es para consumo y en 
menor porcentaje para comercio-consumo.

Realizar inventarios de la flora y la fauna empleadas por los habitantes 
de Membrillal en la medicina natural y tradicional con fines de conser-
vación de los ecosistemas de la región costa.

Socializar los resultados de esta y de otras investigaciones relaciona-
das con los saberes ancestrales y el empleo de los componentes de 
la biodiversidad en la medicina natural y tradicional con vistas a pre-
servar esos conocimientos a nivel local y regional para las presentes y 
futuras generaciones.
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Introducción

La biodiversidad sustenta la vida en el planeta y se refiere a la varie-
dad que contiene la biota, desde la constitución genética de vegetales 
y animales hasta la diversidad cultural. La biodiversidad es necesaria 
para alcanzar los tres objetivos relacionados con la salud de las Metas 
del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Pérez, 
2013). Una rica y variada biodiversidad, silvestre o cultivada, contri-
buye fuertemente en la reducción de la desnutrición entre los pobres, 
los que a menudo no consumen una dieta variada. Más del 50% de 
todas las medicinas comerciales usadas en el presente provienen de 
substancias naturales que tienen su origen principalmente en la selva 
(Arias, 2016).

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la inves-
tigación de González, Tejedor, López, Infante (2014) se estima que, 
hasta un 80 por ciento de la población de los países en desarrollo, 
especialmente aquellos que son pobres, depende de la medicina tradi-
cional natural. Los medicamentos tradicionales son también cultivados 
en las huertas de los hogares y sistemas de cultivo tradicionales. Con 
la desaparición de estos sistemas, desaparece también el conocimien-
to local de la medicina tradicional (Varela, 2016). 

Según Arias (2016) “la práctica de la Medicina Tradicional se halla di-
fundida en toda Latinoamérica donde se tejen una serie de relaciones 
socioculturales y económicas las cuales permiten su vigencia”.

En la presente investigación se estableció, mediante entrevistas, la 
edad, género, nivel educacional de las personas entrevistadas, qué 
plantas y animales se emplean, las partes, la preparación, la abundan-
cia, ambiente donde crecen, cada qué tiempo la usan, distancia del 
área en donde se encuentran, finalidad de uso y época de recolección 
de las plantas y animales usados para la medicina natural y tradicional 
en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis.  
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La investigación se realizó en el marco del proyecto “Componentes 
de la diversidad biológica empleados por las familias manabitas en 
la medicina natural y tradicional”, de la carrera de Ingeniería Forestal, 
aprobado por Resolución N.07-16-2019 del órgano colegiado acadé-
mico superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en sesión 
extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019. Programa al que per-
tenece Ecoturístico-Forestal. Como objetivo se estableció contribuir al 
conocimiento de la biodiversidad utilizada por las familias de la parro-
quia Membrillal y el recinto Quimis en la medicina natural y tradicional.

Materiales y métodos
Ubicación geográfica de la investigación
El estudio se realizó en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis del 
cantón Jipijapa (Figura 1), estas zonas se caracterizan por estar inter-
venidas por el hombre mediante cultivos agrícolas y aprovechamientos 
de madera para uso en carpintería o leña.

Figura 3.1. Mapa del área entrevistada, parroquia Membrillal y re-
cinto Quimis en el cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador.
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Localización del área de estudio de la parroquia Membrillal
Según detalla el PDOT GAD Membrillal (2015), es una parroquia rural 
del cantón Jipijapa, perteneciente a la provincia de Manabí en Ecua-
dor, fue creada el 31 de julio 1986 (López, 2019). Sus coordenadas 
geográficas son x: 537331 Y: 9863245. 

De acuerdo con la división política de la provincia de Manabí, la parro-
quia Membrillal limita al norte con el cantón Montecristi; al sur con el 
cantón Jipijapa y parroquia Puerto Cayo; al este con el cantón Jipijapa 
y al oeste con la parroquia Puerto Cayo (López, 2019). 

Cuenta con varios recintos, los cuales son: Los Palmares, El Problema, 
La Naranja, Matapalo, Zapotito, San Vicente, Pueblo Nuevo (ver Figura 
2).

De acuerdo con la división política de la provincia de Manabí, la parroquia Membrillal limita al 
norte con el cantón Montecristi; al sur con el cantón Jipijapa y parroquia Puerto Cayo; al este 
con el cantón Jipijapa y al oeste con la parroquia Puerto Cayo (López, 2019).  
Cuenta con varios recintos, los cuales son: Los Palmares, El Problema, La Naranja, Matapalo, 
Zapotito, San Vicente, Pueblo Nuevo (ver Figura 2). 
 

 
        Figura 2. Mapa de la ubicación de las viviendas de las familias entrevistas en los recintos 
de la parroquia Membrillal.  

Localización del área de estudio del recinto Quimis 

El recinto Quimis está ubicado en el km 21 vía Jipijapa-Portoviejo-Manta; pertenece a la 
comuna Sancán y se encuentra dentro de la ecorregión de bosque seco tropical del valle de 
Sancán, en el sur de Manabí. Sus coordenadas geográficas son x: 550395 Y: 9867841 (ver 
Figura 3) (González, Alcívar, Rodríguez, Jalca & Verdesoto, 2017). 

Figura 3.2. Mapa de la ubicación de las viviendas de las familias 
entrevistas en los recintos de la parroquia Membrillal. 
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Localización del área de estudio del recinto Quimis
El recinto Quimis está ubicado en el km 21 vía Jipijapa-Portoviejo-Man-
ta; pertenece a la comuna Sancán y se encuentra dentro de la ecorre-
gión de bosque seco tropical del valle de Sancán, en el sur de Manabí. 
Sus coordenadas geográficas son x: 550395 Y: 9867841 (ver Figura 3) 
(González, Alcívar, Rodríguez, Jalca & Verdesoto, 2017).

Limita al norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al 
sur con el cantón Paján y la provincia del Guayas, al este con el can-
tón 24 de Mayo y Paján, y al oeste con el Océano Pacífico y el cantón 
Puerto López (Quimis, Toala, Buri & Zavala 2019).

Limita al norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al sur con el cantón Paján 
y la provincia del Guayas, al este con el cantón 24 de Mayo y Paján, y al oeste con el Océano 
Pacífico y el cantón Puerto López (Quimis, Toala, Buri & Zavala 2019). 
     Figura 3. Mapa de la ubicación de las viviendas de las familias entrevistadas en el recinto 
Quimis del cantón Jipijapa. 

 

Clima  

El clima de la parroquia Membrillal es "seco", a lo largo del año, casi sin lluvia, la temperatura 
media anual es 23,9 °C. En un año, la precipitación media es 340 mm. El mes más seco es 
agosto, con 3 mm de lluvia. La mayor cantidad de precipitación ocurre en febrero, con un 
promedio de 88 mm. Abril es el mes más cálido del año. La temperatura en abril es 25,1 °C, las 
temperaturas medias más bajas del año se producen en agosto, cuando está alrededor de 22,9 °C 
y la variación en las temperaturas durante todo el año es 2,2 °C (Clima-date.org, 2020).  
En el caso del recinto Quimis tiene un clima “tropical mega-térmico seco”, caracterizado por un 
régimen pluvial anual con valores entre 500 mm y 1000 mm (Martínez, Graber y Harris, 2006). 
Las precipitaciones oscilan entre 355 mm y 627 mm, con una media anual de 488,28 mm, en 
tanto que la temperatura se comporta con mínimas de 22,53 °C., la máxima oscila alrededor de 
24,05 °C, con una media de 23,47 °C (González et al., 2017). 

Figura 3.3. Mapa de la ubicación de las viviendas de las familias 
entrevistadas en el recinto Quimis del cantón Jipijapa.
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Clima 
El clima de la parroquia Membrillal es “seco”, a lo largo del año, casi sin 
lluvia, la temperatura media anual es 23,9 °C. En un año, la precipita-
ción media es 340 mm. El mes más seco es agosto, con 3 mm de lluvia. 
La mayor cantidad de precipitación ocurre en febrero, con un promedio 
de 88 mm. Abril es el mes más cálido del año. La temperatura en abril 
es 25,1 °C, las temperaturas medias más bajas del año se producen en 
agosto, cuando está alrededor de 22,9 °C y la variación en las tempe-
raturas durante todo el año es 2,2 °C (Clima-date.org, 2020). 

En el caso del recinto Quimis tiene un clima “tropical mega-térmico 
seco”, caracterizado por un régimen pluvial anual con valores entre 
500 mm y 1000 mm (Martínez, Graber y Harris, 2006). Las precipitacio-
nes oscilan entre 355 mm y 627 mm, con una media anual de 488,28 
mm, en tanto que la temperatura se comporta con mínimas de 22,53 
°C., la máxima oscila alrededor de 24,05 °C, con una media de 23,47 
°C (González et al., 2017).

Vegetación y fauna 
En la parroquia Membrillal se encuentran el bosque semideciduo de 
la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (Ministerio del Ambiente, 
MAE, 2013) como un bosque ecuatoriano semideciduo de las cordille-
ras costeras.

En el caso del recinto Quimis, es una región donde predomina el bos-
que deciduo de tierras bajas y el bosque semideciduo montano bajo 
y/o pie montano, también comprende diversas clases de praderas de 
bosques con maderas duras, blandas; entre las duras se encuentran el 
madero negro y las blandas como el bototillo, ceiba entre otros (Gon-
zález et al., 2017).

Entre la fauna de la parroquia Membrillal encontramos, animales do-
mésticos, ganado, chivatos, aves y chanchos, que son criados de for-
ma tradicional.
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En el caso del recinto Quimis la fauna está compuesta por animales 
domésticos como el chivo de castilla, ganado vacuno, caballar, mular, 
chanchos, aves de corral, animales silvestres 

Metodología 

El estudio se realizó entre el 17 de julio al 20 noviembre de 2019, me-
diante varias visitas realizadas a las localidades y talleres. Se realizaron 
conversatorios iniciales con los líderes locales para solicitar el permiso 
de la investigación en las diferentes comunidades. Cumpliendo con las 
actividades 1.2 y 1.4 del proyecto Componentes de la biodiversidad 
biológica empleadas por las familias manabitas en la medicina natural 
y tradicional.

1.2. Talleres locales de selección de comunidades y recogida de infor-
mación (caracterización sociodemográfica de las familias y usos de los 
componentes de la biodiversidad) (Figura 4).

Figura 3.4. Taller inicial realizado en la parroquia Membrillal y el 
recinto Quimis. 

1.4. Levantamiento de encuestas. Se realizaron entrevistas semiestruc-
turadas a los habitantes de la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, 
mediante recorridos de campo in situ, llegándose a obtener mucha 
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información sobre las plantas y animales que utilizan para combatir en-
fermedades o calmar dolencias en ambas localidades. Los informan-
tes fueron seleccionados utilizando la técnica de muestreo de bola de 
nieve, según los criterios de (Alperin & Skorupka, 2014) (Figura 5). 

Figura 3.5. Levantamiento de encuestas en la parroquia Membrillal 
y en el recinto Quimis. 

Población y universo 
Según el censo realizado en el 2010 por el INEC la población total 
de la parroquia Membrillal es de 1005 habitantes (López, 2019). Está 
conformada por 747 habitantes de 186 familias en la cabecera y 258 
habitantes de 94 familias en sus 7 recintos, según datos obteniendo 
por Ponce, vocal del GAD parroquial Membrillal, localizado geográfica-
mente en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí-Ecuador. 

La población de Quimis es de 300 habitantes aproximadamente. Es 
una pequeña comunidad en la provincia de Manabí. Se encuentra a 20 
minutos del cantón Jipijapa, y pertenece a la parroquia San Lorenzo de 
Jipijapa (Quimis et al., 2019). 

Tamaño de la muestra
Se realizó un muestreo no probabilístico utilizando el método de bola 
de nieve, según los criterios de Alperin & Skorupka (2014). En total 
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se entrevistaron a 27 familias de la comunidad Membrillal y 27 famili-
as de la comunidad Quimis del cantón Jipijapa, provincia de Manabí, 
Ecuador. Las entrevistas se realizaron en su mayoría a personas de la 
tercera edad ya que ellos son las que tienen más conocimientos sobre 
la biodiversidad medicinal por tradición. 

Procedimiento estadístico 
Una vez obtenidos los conocimientos medicinales de ambas locali-
dades, se calculó la frecuencia del uso de las plantas y animales, para 
lo cual la información proporcionada por los habitantes del área de 
estudio fue organizada en una base de datos, empleando una hoja de 
cálculo de Microsoft Office Excel 2016. Se utilizó la ecuación planteada 
por Aguirre, Betancourt y Geada (2014) y Molares et al. (2009) a través 
de la ecuación: [1]

% de uso de una especie = fn/N  100   [1]

Donde: fn: Frecuencia absoluta de la especie y N: Número total de cita-
ciones por parte de los entrevistados. 

Resultados

Caracterización de los componentes de la biodiversidad utilizados 
por las familias de la parroquia Membrillal y el recinto Quimis en la 
medicina natural y tradicional. 

La Tabla 1 presenta los resultados de las plantas más utilizadas en la 
medicina natural y tradicional. De acuerdo con los datos de la tabla el 
mayor porcentaje lo alcanzaron las especies Cymbopogon citratus  y  
Mentha spicata L., en la parroquia Membrillal, y Bursera graveolens  y  
Plectranthus amboinicus, en el recinto Quimis.
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Tabla 3.1. Especies vegetales con mayor cantidad de citaciones en 
las localidades entrevistadas.

Especies Membrillal Especies Quimis

Cymbopogon citratus 20 Bursera graveolens 20
Mentha spicata  17 Plectranthus 

amboinicus
19

Plectranthus amboinicus 16 Ruta graveolens 18
Mentha piperita 7 Cymbopogon citratus 12
Thunbergia alata 7 Mentha spicata  11
Annona muricata 6 Lippia micromera 10
Aloe vera  6 Mentha piperita 9
Celosia virgata 6 Celosia virgata 8
Peperomia inaequalifolia 6 Aloe vera  8
Kalanchoe pinnata  5 Thunbergia alata 6

Total de citas 96   121

La Figura 6 presenta los resultados de las especies de animales más 
utilizados en la medicina natural y tradicional en el recinto Quimis y la 
parroquia Membrillal. De acuerdo con estos resultados el mayor por-
centaje lo alcanzaron las especies Apis mellifera Linnaeus y Odocoi-
leus virginianus Zimmermann, para la primera localidad, en tanto que 
las especies Dasypus novemcinctus Linnaeus y Gallus gallus Linnaeus, 
resultaron las más citadas para la segunda.
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Figura 3.6. Resultados de las citaciones hechas por los entrevista-
dos sobre las especies de animales que usan con fines curativos en 

ambas comunidades.

La Tabla 2 presenta los resultados de la escala de percepción del 1 al 
5 de la abundancia de las plantas y animales utilizados en la medicina 
natural y tradicional en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, de-
mostraron que en ambas localidades la mayor escala de percepción 
de abundancia es de 5, o sea ellos perciben que las especies son muy 
abundantes en el área de influencia de sus comunidades. 
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Tabla 3.2. Escala de percepción de la abundancia de las plantas y 
animales utilizadas en la medicina natural y tradicional en ambas loca-
lidades.

Comunidades
Escala de percepción de 

abundancia 
1 2 3 4 5

Membrillal 0 0 4 8 15
Quimis 0 0 0 0 27
Total de citas 0 0 4 8 42

La Figura 7 presenta los resultados del ambiente donde crece la planta 
o el animal utilizado con fines medicinales en la parroquia Membrillal y 
el recinto Quimis. De acuerdo a estos resultados el mayor porcentaje 
en ambas localidades del lugar donde crecen las plantas y animales es 
en patios o huertos caseros. 

Figura 3.7. Ambiente en donde crece la planta o el animal utilizado 
con fines medicinales en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis.

La Tabla 3 presenta los resultados de la época de recolección de las 
plantas o animales en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis. De 
acuerdo con estos resultados la mayoría de personas manifiestan que 
la época de recolección de las plantas y animales medicinales en am-
bas localidades es todo el año. 
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Tabla 3.3. Época de recolección de las plantas o animales en la 
parroquia Membrillal y el recinto Quimis.

Época de recolección de las plantas o animales

Temporada 
lluviosa

temporada 
seca

Todo el 
año

Membrillal 1 0 26
Quimis 0 0 27
Total de citas 1 0 53

La Tabla 4 presenta los resultados de la indagación de la distancia (km) 
al bosque u otras áreas donde se obtienen las plantas y animales en 
la parroquia Membrillal y el recinto Quimis. Los datos reflejaron que el 
mayor porcentaje es de 0-5 km en ambas localidades. 

Tabla 3.4. Distancia al bosque u otras áreas donde se obtienen las 
plantas y animales en ambas localidades.

 Distancia (km) a las áreas

0-5 km 6-10 km 11-15 km 16-20 km Más de 21 km

Membrilllal 27 0      0 0 0
Quimis 27 0      0 0 0
Total de citas 54 0      0 0 0

Determinación de los usos de las especies de flora y fauna emplea-
das por las familias de la parroquia Membrillal y el recinto Quimis

La Figura 8 presenta los resultados de los usos medicinales que se le 
dan a las plantas y animales en la parroquia Membrillal y el recinto Qui-
mis. De acuerdo con estos resultados el mayor porcentaje lo tiene el 
uso para tratar enfermedades del sistema gastrointestinal en la parro-
quia Membrillal y otros usos como, cosméticos, alejar malas energías, 
curar ojeados, repelentes para animales en el recinto Quimis. 
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Figura 3.8. Usos medicinales que se realizan con plantas y anima-
les en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis.

La Tabla 5 presenta los resultados de la forma de elaboración para 
consumo de los productos derivados de plantas y animales en la medi-
cina natural y tradicional en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis. 
De acuerdo con los resultados el mayor porcentaje de consumo es de 
forma de infusión y crudo en ambas localidades.
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Tabla 3.5. Principales formas de elaboración para consumo de los 
productos derivados de plantas y animales en la parroquia Membrillal 
y el recinto Quimis.

Forma de uso Membrillal Quimis 

Infusión 27 27
Crudo 22 23
Cocido 9 0
Baños y limpias 8 0
Emplasto 4 0
Gotas 4 0
Licuados o jugos 2 0
Fermentados 1 0
Jugo 1 0
Saumerio 1 21
Compresa 1 0
Cataplasma 1 0
Ungüentos 1 0
Aceites 0 20
Total de citas 82 91

La Figura 9 presenta los resultados de las partes de la planta que se 
aprovecha como medicina natural y tradicional en la parroquia Mem-
brillal y el recinto Quimis. De acuerdo a estos resultados, en ambas 
localidades, la parte más usada de la planta es la hoja.

Figura 3.9. Partes de la planta que se aprovecha como medicina 
natural y tradicional en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis.
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La Figura 10 presenta los resultados de las partes del animal que se 
aprovecha como medicina natural y tradicional en la parroquia Mem-
brillal y el recinto Quimis. De acuerdo a estos resultados, en ambas 
localidades, la parte más usada abarca a todo el animal.

Figura 3.10. Partes del animal que se aprovecha como medicina 
natural y tradicional en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis.

La Tabla 6 presenta los resultados de la pregunta relacionada con los 
días que se dirige a las áreas en donde se encuentran las plantas o 
animales en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, muestran que 
lo más frecuente es dirigirse a las áreas cuando lo necesitan en ambas 
localidades.

Tabla 3.6. Días que se dirige a las áreas en donde se encuentran las 
plantas o animales en ambas localidades.

  Frecuencia que se dirige a las áreas

   1-3 dias 4-5 días 6-7 días cuando lo necesite

Membrillal 0 0 2 25
Quimis 0 0 0 27
Total de citas 0 0 2 52
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La Tabla 7 contempla la pregunta relacionada con la finalidad del uso. 
Los entrevistados en la parroquia Membrillal enfatizaron que es para 
consumo y el mayor porcentaje en el recinto Quimis fue para comercio 
y consumo.  

Tabla 3.7. Finalidad del uso de las plantas y animales medicinales en 
la parroquia Membrillal y el recinto Quimis

Finalidad del uso

Comunidades comercial consumo  comercial-consumo

Membrillal 0 28 0
Quimis 0  0 27
Total de citas 0 28 27

La Tabla 8 presenta los resultados de la distribución por grupos etarios 
en las localidades entrevistadas. De acuerdo con los resultados el ma-
yor porcentaje en la parroquia Membrillal lo alcanzaron los habitantes 
de más de 60 años y en el recinto Quimis el mayor porcentaje lo alcan-
zaron los habitantes de 11-20 años. 

Tabla 3.8. Rangos de edades de los habitantes de la parroquia Mem-
brillal y el recinto Quimis.

Comunidad

Edad (años)

5 
– 

10

11
 –

 2
0

21
 –

 3
0

31
 –

 4
0

41
-5

0

51
-6

0

m
ás

 d
e 

60

Membrillal 8 14 19 13 6 20 28
Quimis 60 68 48 25 24 28 26
Total 68 82 67 38 30 48 54

Los resultados para el género difieren entre las dos localidades, ya que 
en ambas localidades la mayoría de los entrevistados fueron hombres, 
con 69 y 76, para la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, respec-
tivamente. En el caso de las mujeres los resultados indican 43 y 56, 
para la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, respectivamente. La 
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Tabla 9 presenta los resultados del nivel educacional de los habitantes 
de la parroquia Membrillal y el recinto Quimis. De acuerdo con estos 
resultados el mayor porcentaje en la parroquia Membrillal lo alcanzó el 
nivel educacional primario y en el recinto Quimis el mayor porcentaje lo 
alcanzó el nivel educacional secundario.   

Tabla 3.9. Nivel educacional de los habitantes entrevistados en la 
parroquia Membrillal y el recinto Quimis.

Comunidad
Nivel educacional

Primaria Secundaria Universitario Ninguno

Membrillal 63 18 0 25

Quimis 49 59 23 50

Total de citas 112 77 23 75

Discusión

La información obtenida sobre las plantas más utilizadas en la medici-
na natural y tradicional, refleja que el mayor porcentaje lo alcanzaron 
las especies, Cymbopogon citratus  y  Mentha spicata, en la parroquia 
Membrillal, así mismo, las especies Bursera graveolens  y  Plectran-
thus amboinicus en el recinto Quimis. Los resultados obtenidos en la 
parroquia Membrillal coinciden con el estudio etnobotánico de Zam-
brano et al. (2015) con respecto al análisis cuantitativo de las diferentes 
especies vegetales medicinales utilizadas de acuerdo con el conoci-
miento de los habitantes del área rural de la parroquia san Carlos son 
Cymbopogon  citratus y Mentha spicata  y con respecto a los resulta-
dos del recinto Quimis tienen concordancia con los resultados de la 
investigación de González et al. (2017) en donde una de las especies 
más aprovechadas es Bursera graveolens, la cual se localiza en gran 
cantidad. 

En relación con el  Plectranthus amboinicus tiene coincidencia con la 
investigación de, Chuchuca, Quinche, González, Flores & Guerrero 
(2016), en donde, Telma, (2013) la describe como planta medicinal 
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que goza de alta estimación, pues es reconocida por su utilidad en 
casos de tos crónica, bronquitis, asma y otras afecciones respiratorias, 
artritis reumatoide, epilepsia, convulsiones, hipo, dolor de estómago, 
de oídos, cólicos, fiebre, flatulencias, cálculos renales y biliares, contra 
diversas infecciones causadas por hongos y bacterias, diarrea, pará-
sitos intestinales, etc.; protege el hígado y riñones, es antiinflamatoria 
y sedante (ayuda a tranquilizar los nervios y favorece el sueño). Se la 
emplea ampliamente en la medicina tradicional de muchos países tro-
picales, y actualmente es objeto de diversos estudios científicos por 
sus promisorias cualidades medicinales.

Según muestran los resultados de las especies de animales más uti-
lizados en la medicina natural y tradicional en la parroquia Membri-
llal y el recinto Quimis, el mayor porcentaje lo alcanzaron las especies 
Dasypus novemcinctus y Gallus gallus, para la primera localidad, en 
tanto que las especies Apis mellifera y Odocoileus virginianus, resulta-
ron las más citadas en la segunda. 

De acuerdo con los resultados de la parroquia Membrillal relacionados 
con las especies Dasypus novemcinctus  y Gallus gallus, estos con-
cuerdan con la investigación de Arias & Trillo (2014) en donde se  usa 
el Dasypus novemcinctus, para curar enfermedades del sistema res-
piratorio y el cáncer; por otra parte la grasa del Gallus gallus, se utiliza 
para realizar fricciones en la zona pectoral en el caso de enfermeda-
des respiratorias. Al respecto en la investigación de Guerrero & Retana 
(2012), reportaron que se usan los huevos de Gallus gallus para curar 
ojeados.  Los resultados del recinto Quimis coinciden con los resulta-
dos de la investigación de González et al. (2017), que plantearon que 
la especie Apis mellifera, se localiza en gran cantidad en dicha locali-
dad, y que la miel de abeja es un producto que los hombres del recinto 
Quimis se encargan de recolectar, y que  junto con la cera y el polen, 
son productos a los que se les atribuyen propiedades medicinales y 
que se han usado ancestralmente, en tanto que la miel agria, que se 
obtiene de colmenas de abejas de la tierra, posee propiedades curati-
vas, lo que le confiere valor de uso medicinal. 
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Los resultados donde se menciona la especie Odocoileus virginianus 
tienen concordancia con los obtenidos por Guerrero & Retana (2012), 
quienes, mediante el análisis del índice de consenso de Friedman, la 
reportaron entre las cinco especies con mayor importancia de uso me-
dicinal a nivel comunitario.  

La escala de percepción del 1 al 5 de la abundancia  de las plantas 
y animales utilizadas en la medicina natural y tradicional en el recinto 
Quimis y la parroquia Membrillal, demostraron que en ambas locali-
dades la mayor escala es de 5, o sea ellos perciben que las especies 
están muy abundantes en el área de influencia de sus comunidades, lo 
cual coincide con la investigación de Mendoza, Pérez, García, García 
& López (2011), a saber: en las zonas rurales existe abundancia de 
diversidad vegetal, de plantas con múltiples funciones que satisfacen 
las necesidades básicas para la alimentación de la familia y fuente de 
remedios curativos para las enfermedades más típicas y cuyo uso está 
basado en conocimientos locales que ocupan un lugar en sus huertos 
y jardines. 

En lo que respecta a la abundancia de los animales con usos medi-
cinales, tienen relación con la investigación de Arias & Trillo (2014), 
mismos que alegan que las especies de animales mencionadas en la 
investigación, fueron identificadas por los entrevistados en muestrarios 
fotográficos cuando se trataba de animales silvestres, y que en el caso 
de animales domésticos, se los identificó in situ.

Los resultados de las entrevistas realizadas en la parroquia Membrillal 
y el recinto Quimis, muestran que conocen las especies silvestres nati-
vas, y que existen en las áreas investigadas, que se encuentran abun-
dantemente, pero que solo pueden ser observadas en áreas boscosas 
y distante de las viviendas, sin embargo, se acotó que el mono sí es 
posible de observar o por lo menos se puede escuchar sus aullidos. 
En el caso de las especies domésticas usadas como medicinales se 
logran observar ya que se encuentran en los patios, frenteros de las 
viviendas, por ejemplo, los chivos, los cerdos y las gallinas. 
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Por otro lado, el ambiente donde crece la planta o el animal utilizado 
con fines medicinales en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, re-
sultaron ser los patios o huertos caseros. Lo cual coincide con Gómez 
(2012) sobre las plantas medicinales en una aldea del estado de tabas-
co, México. Según ese autor el lugar principal donde se encuentran las 
plantas medicinales utilizadas por los habitantes son los huertos fami-
liares, lugares donde fluye la transmisión y adopción del conocimiento 
de la herbolaria medicinal.

De acuerdo con los resultados de la época de recolección de las plan-
tas o animales medicinales en la parroquia Membrillal y el recinto Qui-
mis, en ambas localidades señalaron que, durante todo el año, debido 
a que las cuidan y riegan, no dependiendo de ninguna época del año 
o el clima para su recolección. 

De acuerdo con los resultados de la indagación de la distancia al bos-
que u otras áreas donde obtienen las plantas y animales en la parro-
quia Membrillal y el recinto Quimis, estos reflejaron que el mayor por-
centaje es de 0-5 km en ambas comunidades. De acuerdo a los datos 
obtenidos concuerda con la investigación de  Rodríguez, Fuentes, Mo-
rales, Villate & Carmona (2007) la cual indica que el lugar donde se 
adquieren las plantas medicinales en la zona objeto de estudio, con 
más frecuencia mencionan los pobladores son los jardines y los patios 
de sus hogares, las cuales están a una distancia de 0-5 km, contrario 
a lo descrito por González et al. (2017), quienes mencionaron una dis-
tancia de 16 km para la obtención del Bursera graveolens, y aclaran 
solo para el caso de esta especie ya que fue una de las especies con 
mayor mención de uso en el recinto Quimis. Para las especies de ani-
males silvestres, los entrevistados alegan que se encuentran a más de 
20 km de las viviendas. 

El mayor porcentaje del uso medicinal que se le da a las plantas y ani-
males en la parroquia Membrillal lo tiene el empleo para tratar las enfer-
medades del sistema gastrointestinal, lo que coincide con Zambrano 
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et al. (2015), quienes reportaron que las enfermedades más frecuentes 
que son tratadas con medicina natural son las del sistema gastrointes-
tinal. Coincidiendo también con los resultados de la investigación de 
Gallegos (2016)  la cual afirma que las enfermedades que son tratadas 
con medicina natural con más frecuencia son las enfermedades del 
sistema digestivo. 

En el caso de los resultados del recinto Quimis el mayor porcentaje del 
uso medicinal que se da con plantas y animales lo poseen los usos 
para cosméticos, alejar malas energías, curar ojeados, repelentes para 
animales, entre otros, corroborando con los resultados de la investiga-
ción de Gallegos (2016) en donde la población de dicha localidad ma-
nifiesta que la primera alternativa que tiene para atender su problema 
de salud es el tratamiento con plantas medicinales; pero si el problema 
continúa, acuden a la atención médica. Cuando se trata de casos de 
‘sustos’, ‘daño’ (brujería), ‘mal de ojo’ optan por recibir atención de los 
curanderos. 

De acuerdo con la forma de consumo de los productos derivados de 
plantas y animales en la medicina natural y tradicional en la parroquia 
Membrillal y el recinto Quimis, el mayor porcentaje de consumo es en 
forma de infusión y crudo en ambas localidades. Lo cual coincide con 
el estudio realizado por Zambrano et al. (2015), que demuestra que las 
formas de preparación de las plantas medicinales son realizadas de 
manera específica de acuerdo con la afección particular a tratar pero la 
forma más común de preparar la medicina es la infusión ya que provee 
un óptimo resultado en los tratamientos de enfermedades. 

De acuerdo con los resultados de forma de consumo crudo, concuer-
da con lo obtenido por González et al. (2017), quienes afirmaron que 
en el recinto Quimis se consumen productos producidos por la  Apis 
mellifera, como la miel, el polen, la cera, la miel agria o miel de la tierra 
sin previa cocción.
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Los resultados en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis relacio-
nados con la parte más utilizada de la planta para el uso medicinal y 
tradicional revelaron que es la hoja, lo cual coincide con Zambrano et 
al. (2015), que demostraron  que las hojas son la parte más utilizada en 
la elaboración de la medicina natural.

Respecto a las partes del animal que se aprovechan como medicina 
natural y tradicional en la parroquia Membrillal y el recinto Quimis resul-
tó ser todo el animal, coincidiendo con lo expresado por Arias & Trillo 
(2014), quienes alegan que las partes de animales utilizadas como re-
medio pueden ser conseguidos tanto como producto secundario cuan-
do el animal es muerto con otro fin, como también de animales obte-
nidos o sacrificados específicamente con fines medicinales, contrario 
a los resultados de Guerrero & Retana (2012), en donde la carne es el 
producto más utilizado para curar diferentes padecimientos, seguido 
del uso de todo el animal.  

La pregunta relacionada con los días que se dirige a las áreas en donde 
se encuentras las plantas o animales en Membrillal y Quimis, muestran 
que lo más frecuente es dirigirse a las áreas cuando lo necesitan, en 
ambas localidades. Lo que concuerda con la investigación de  Mense-
guez, Galetto & Anton (2007) P., L. Galetto & A. M. Anton. 2007. El uso 
de plantas medicinales en la población campe-sina de El Puesto (Cór-
doba, Argentina, en donde se alega que la recolección de las plantas 
es una tarea casual y desarrollada por hombres y mujeres, de acuerdo 
con la necesidad, según aquellos investigadores, las especies se reco-
lectan frecuéntenme porque funcionan como prevención de enferme-
dades o cada vez que se presenta una dolencia. 

De acuerdo con los resultados relacionados con la finalidad del uso, 
los entrevistados enfatizaron que en la parroquia Membrillal es para 
consumo y el mayor porcentaje en el recinto Quimis fue para comer-
cio y consumo. A decir de los resultados obtenidos en la parroquia 
Membrillal, estos concuerdan con lo indicado por  Gallegos, (2016) en 
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donde se utilizan plantas medicinales como principal alternativa para 
tratar enfermedades, porque consideran que tienen efectos curativos;  
y en lo referente a los resultados obtenidos en el recinto Quimis, se 
concuerda con los resultados obtenidos de la investigación realizada 
por González et al. (2017), en la cual los encuestados alegaron que el 
Bursera graveolens es sometido a un proceso de extracción de aceite, 
posteriormente es envasado en frascos de 10 ml y vendido a un va-
lor de 10,00 dólares americanos (US$), en el caso del polen, este es 
vendido en envases de 250 ml a un precio de US$ 10,00, así mismo la 
cera es extraída y envasada en fundas plásticas, presentadas en forma 
de bola, a un precio de US$ 2,00 por unidad; la miel agria o miel de la 
tierra es presentada en envases de 250 ml a un costo de US$ 6,00; 500 
ml a US$ 12,00; todos estos productos son vendidos en los puestos de 
venta de la vía Manta-Portoviejo. 

Según los datos obtenidos de los grupos etarios en las localidades en-
trevistadas el mayor porcentaje en la parroquia Membrillal lo alcanzaron 
los habitantes de más de 60 años, esto es contrario a la investigación 
de Gallegos (2016) quien reportó que la edad promedio de los habitan-
tes de dicha localidad fueron 36 años, con una deviación estándar de 
± 11,9 años, lo cual está en concordancia con el resultado del recinto 
Quimis en donde  el mayor porcentaje lo obtuvieron los habitantes de 
11-20 años. Esto puede estar influenciado por el fenómeno de enveje-
cimiento de la sociedad debido, en primera instancia, a la migración 
del campo a la ciudad, fenómeno descrito por Narváez (2019). 

En un estudio sobre medicina convencional frente a medicina tradicio-
nal: preferencias de uso en una comunidad rural del Ecuador (Taco & 
Pérez, 2019), la distribución demográfica de los informantes, se acerca 
a las de la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, el 67% fueron muje-
res y 33% hombres. Las edades estaban distribuidas en los siguientes 
rangos: el 24% de 51 a 60 años, 18% de 31 a 40 años, 16% de 61 a 
70 años, 14% de 81 a 90 años, 10% de 21 a 30 años, 10% de 41 a 50 
años, 4% de 71 a 80 años y 2% de 15 a 20 años. 
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Para el género los datos obtenidos difieren entre las dos localidades, 
con 69 y 76 hombres (37,46%), para la parroquia Membrillal y el recinto 
Quimis, respectivamente. En el caso de las mujeres los resultados indi-
can 43 y 56 (25,58%), para la parroquia Membrillal y el recinto Quimis, 
respectivamente, resultando más hombres que mujeres, lo contrario de 
la investigación de Gallegos (2016), que en una área rural de Babaho-
yo encontró que el género de las personas encuestadas resultó en más 
mujeres que hombres. Los datos de los entrevistados en ambas locali-
dades difieren a los reportados por Jiménez, García & Martínez (2010), 
en la comunidad Soroa, Pinar del Río, Cuba, quienes encontraron que 
el 55,67% son del sexo femenino y el 44,32% masculino.

En el análisis del nivel educacional de los habitantes de la parroquia 
Membrillal y el recinto Quimis resultó que el mayor porcentaje en la 
parroquia Membrillal lo alcanzó el nivel primario y en el recinto Quimis 
el mayor porcentaje lo obtuvo el nivel secundario, lo cual coincide con  
Gallegos (2016), quien reportó  que en su estudio los niveles más cita-
dos fueron el primario y el secundario. 

Conclusiones

Los componentes de la biodiversidad más utilizados por la familia de la 
parroquia Membrillal y el recinto Quimis en la medicina natural y tradi-
cional son Cymbopogon citratus, Mentha spicata, Bursera graveolens, 
Plectranthus amboinicus, Dasypus novemcinctus, Gallus gallus, Apis 
mellifera y Odocoileus virginianus. 

Las especies de flora y fauna tienen una contribución muy importante 
en la parroquia Membrillal y en el recinto Quimis ya que son emplea-
das para curar enfermedades o calmar dolencias de los sistemas del 
cuerpo humano y para otras finalidades tradicionales, siendo éste el re-
sultado de la experiencia, tradición e íntimo contacto con la naturaleza. 
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Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), los medica-
mentos herbarios abarcan las hierbas, material herbario, preparacio-
nes herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como 
principios activos partes de plantas u otros materiales vegetales, o 
combinaciones de esos elementos, y su uso está bien establecido y 
ampliamente reconocido como inocuo y eficaz.

La medicina herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o 
aliviar enfermedades. Martin de la Guardia et al. (2003) aseguran que 
en pleno siglo XXI existe gran interés por la medicina tradicional y, den-
tro de esta, la medicina herbaria, que ha generado numerosos estu-
dios, divulgados en prestigiosas publicaciones. Pero, hay poco uso de 
medicamentos de origen vegetal por parte de los profesionales de la 
salud; sus tratamientos están basados únicamente en fármacos sinté-
ticos, incluso, en el tratamiento de problemas de salud diagnosticados 
como enfermedad leve.

De las plantas se usan sus extractos en diversas formas de prepara-
ción, muchas veces para mejorar el estado de salud. Gallegos (2016) 
explica sobre la práctica de la medicina herbaria basada en el uso te-
rapéutico de las plantas medicinales como sustitutas de las medicinas 
farmacéuticas o en combinación, donde la herencia de conocimiento 
herbolario que han legado los pueblos indígenas a la medicina mo-
derna es un pilar fundamental en la fabricación de fármacos, que por 
su complejidad continúan siendo investigados por su alta incidencia 
curativa.

Así también, en la última década, el sistema de salud de Ecuador ha 
tenido un importante proceso de transformación. Según la entidad co-
laboradora de proyectos (ECP) en uno de sus estudios señala:
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Por consecuencia de cambios estructurales del país, en el 
2008 se concretó una nueva Constitución de la República. A 
partir de entonces se define al Estado como garante del de-
recho a la salud, a través de la formulación de políticas, pla-
nes y programas orientados a brindar acceso a servicios de 
promoción y atención integral, bajo los principios de equidad, 
universalidad e interculturalidad (p.12); así como también po-
líticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambien-
tales, lo que configura una concepción integral en salud (ECP, 
2018).

Para el caso directo de poblaciones rurales, el acceso a los medica-
mentos farmacológicos se torna complicado: el traslado a una farma-
cia, los altos precios de medicinas genéricas, el difícil acceso a sub-
centros de salud, les lleva a optar por la medicina herbaria que se 
encuentra a su alrededor (Gallegos, 2016).
      
Por otro lado, los animales utilizados para brebajes medicinales de ma-
nera ancestral tuvieron una gran importancia, así como lo indica Dar-
dón & Retana (2017) en su investigación en base al uso de animales de 
manera medicinal, donde señala:

El uso de animales y/o productos de estos con fines curativos 
fue una actividad que jugó un papel determinante en el proce-
so salud-enfermedad de las sociedades indígenas; la fauna 
ha sido valorada desde la época prehispánica por la impor-
tancia que tuvo en la salud del hombre, destacando el uso de 
diversas partes o productos con fines medicinales, como son 
huesos, uñas o garras, pelos, plumas, cuernos, astas, hue-
vos, sangre, leche, bilis, grasa y orina (p. 69).

Es por esto, que con el fin de evaluar los componentes de la biodiversi-
dad (flora y fauna) empleados por las familias de Julcuy en la medicina 
natural y tradicional, se realizó la presente investigación, en el marco 
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del proyecto “Componentes de la diversidad biológica empleados por 
las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, de la ca-
rrera de Ingeniería Forestal, dando respuesta a la problemática sobre 
la dispersión y desactualización de la información que posee la familia 
manabita con base en el conocimiento de la flora y la fauna utilizadas 
de manera medicinal, presentes en los ecosistemas forestales, priori-
zando las especies usadas para tratar los principales problemas de 
salud.

En el trabajo se consideraron factores como edad, género y nivel edu-
cacional, los cuales influyeron de manera directa en el patrón de uso 
de los conocimientos y técnicas ancestrales de aquella localidad, y sus 
implicaciones en el desarrollo de las familias que viven cerca de áreas 
boscosas, teniendo en cuenta los componentes de la biodiversidad 
más utilizados y las formas de uso por los residentes rurales y tiene 
como objetivo, evaluar los componentes de la biodiversidad (flora y 
fauna) empleados por las familias de Julcuy en la medicina natural y 
tradicional.

Materiales y métodos

Ubicación geográfica del área de estudio
La parroquia Julcuy pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra 
ubicado al sur de la provincia de Manabí. Geográficamente está ubi-
cada entre los 80º 37’20” hasta 80º42’20” de longitud oeste y 1º26’12” 
hasta 1º38’ de latitud sur (Figura 1). Julcuy tuvo dos creaciones siendo 
la primera el 25 de junio de 1824, luego pasó a ser un recinto, hasta 
conseguir su objetivo nuevamente de ser parroquia, el día 27 octubre 
de 1938.
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Figura 8. Ubicación geográfica de la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa. 
 
Superficie 
Esta parroquia está comprendida por 20 recintos, siendo: Julcuy (cabecera parroquial), Mero 
Seco, Barbal, Chacras, Las Peñas, Carrizal, El Limón, Soledad, Las Pampas, Las Piñas, Guale, 
Pepa de Uso, La Pila, Cancagua, Aguapato, El Secal, Guarango, Los Laureles, Pampas del 
Norte de Julcuy y Santa Rita. La superficie de la parroquia Julcuy es de alrededor de 29.581,40 
ha. 
 
Altitud 
Latitudinalmente el área de la parroquia se encuentra entre los 300-600 msnm. 
 
Clima y temperatura 
Existen dos estaciones claramente marcadas: el invierno y el verano. El invierno se caracteriza 
por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y el verano por la temperatura baja y 
estación seca. Los meses de lluvias son de enero a abril y el verano de mayo a diciembre. Por 
otro lado, la temperatura tiene importantes variaciones y su promedio es de 20 ºC y en agosto 
26 ºC. 

Figura 4.1. Ubicación geográfica de la parroquia Julcuy del cantón 
Jipijapa.

Superficie
Esta parroquia está comprendida por 20 recintos, siendo: Julcuy (ca-
becera parroquial), Mero Seco, Barbal, Chacras, Las Peñas, Carrizal, 
El Limón, Soledad, Las Pampas, Las Piñas, Guale, Pepa de Uso, La 
Pila, Cancagua, Aguapato, El Secal, Guarango, Los Laureles, Pampas 
del Norte de Julcuy y Santa Rita. La superficie de la parroquia Julcuy 
es de alrededor de 29.581,40 ha.

Altitud
Latitudinalmente el área de la parroquia se encuentra entre los 300-600 
msnm.
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Clima y temperatura
Existen dos estaciones claramente marcadas: el invierno y el verano. 
El invierno se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la 
temperatura y el verano por la temperatura baja y estación seca. Los 
meses de lluvias son de enero a abril y el verano de mayo a diciembre. 
Por otro lado, la temperatura tiene importantes variaciones y su prome-
dio es de 20 ºC y en agosto 26 ºC.

Muestreo
La cabecera parroquial de Julcuy cuenta con alrededor de 85 fami-
lias establecidas permanentemente en la comunidad y otras 25 solo 
por temporadas. La selección de la muestra no estaba predeterminada 
bajo ningún criterio de edad, sexo u ocupación. Para la selección de 
las personas que fueron entrevistadas se utilizó la técnica de muestreo 
de bola de nieve, la cual consiste en preguntar a la gente local por 
aquellos miembros de la comunidad considerados como “personas 
con conocimientos” (Ghirardini et al., 2007), mencionados por otros 
autores como informantes clave.

La investigación se realizó entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 
2019, mediante visitas realizadas a la localidad, seguido de talleres 
etnobiológicos donde los mismos habitantes de la comunidad fueron 
partícipes.

Metodología
Así como se mencionó anteriormente, para el desarrollo del presente 
estudio se utilizó el método de entrevistas basados en la técnica de 
bola de nieve. La encuesta realizada constó de 11 preguntas semies-
tructuradas y estuvieron dirigidas a las familias de la cabecera parro-
quial de Julcuy del cantón Jipijapa. 

Previo a la realización de las entrevistas, se realizaron visitas de acerca-
miento a la comunidad y conversatorios con líderes locales de la parro-
quia Julcuy con el fin de obtener el permiso correspondiente; además, 
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de explicar el proyecto investigativo para así cumplir con lo planificado.
Una vez detallado el proyecto investigativo a los líderes locales de la 
cabecera parroquial de Julcuy, se procedió a recorridos de campo 
para constatar de manera in situ las potencialidades de las plantas 
y animales utilizados de forma medicinal, además de inventariar los 
componentes de la diversidad biológica, a la vez que se entrevistaba 
a las personas identificadas por los líderes de la comunidad como po-
seedoras de un alto conocimiento en la medicina tradicional.

Las entrevistas se realizaron de manera grupal, con todos los miembros 
de la familia en el mismo horario, y la duración de la entrevista estuvo 
de acuerdo a la cantidad de información y disponibilidad de tiempo de 
los entrevistados, teniendo como lapso medio 45 minutos por familia.

Seguidamente, para dar cumplimiento al primer objetivo específico, 
que consistía en identificar los componentes de la biodiversidad (flora 
y fauna) empleados en la medicina natural y tradicional, se aplicó la 
entrevista semiestructurada, y se relacionaron con las variables: edad, 
sexo, nivel de estudios, agrupando a los informantes en campos co-
munes en torno a estas variables, y todo ello en relación con el número 
de especies (identificación de especies) y usos medicinales conocidos 
por las personas mayores de 60 años que fueron quienes poseían un 
mayor saber en cuanto a los temas de la entrevista realizada.

Además, se indagó con mayor profundidad sobre plantas y animales 
empleados para tratar enfermedades, así como los usos medicinales 
ancestrales tradicionales, métodos de preparación, y las partes de la 
planta o el animal, según sea cada caso.

Por otro lado, para determinar la categoría de amenaza de las espe-
cies más utilizadas en la medicina natural y tradicional por las familias 
entrevistadas en la cabecera parroquial de Julcuy se consultó en la Lis-
ta Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN, 2020), (ver Tabla 1).

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD 
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Tabla 4.1. Categorías de la Lista Roja de especies amenazadas de 
UICN

Categoría Enunciado

EX Extinta
EW Extinta en estado silvestre
CR En peligro crítico de extinción
EN En peligro de extinción
VU Vulnerable
NT Casi amenazada
LC Preocupación menor
DD Especie con datos insuficientes
NE Sin datos

Adaptado de Unión para la conservación de la Naturaleza 

Fuente: https://www.iucnredlist.org/

La nomenclatura, y la categoría de amenaza de las especies de flora 
citadas en la cabecera parroquial de Julcuy se determinó mediante 
revisión de la base Trópicos, del Sistema de Información Botánica en 
el Jardín Botánico de Missouri (Trópicos, 2020) y en el Catálogo de la 
Vida (Roskov et al., 2019), en cuanto los nombres comunes fueron pro-
porcionados por los guías locales (Jiménez, 2012; Jiménez, Andrade, 
Sospedra & Rodríguez, 2016).

En tanto que las categorías de especies de flora cultivadas, silvestres, 
endémicas o introducidas, se verificó en el Libro rojo de la flora del 
Ecuador (Yánez et al., 2011) y en la Enciclopedia de Plantas Útiles del 
Ecuador (De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía & Balslev, 2008).

Consecuente con ello, las mismas categorías direccionadas, esta vez 
hacia la fauna citada en la cabecera parroquial de Julcuy, se verificó 
mediante la Lista Mundial de Vigilancia para la Diversidad de los Ani-
males Domésticos y Silvestres (Beate D. Scherf, 1997), y en los Libros 
rojos de mamíferos y aves del Ecuador (Tirira, 2001) (Granizo, Pache-
co, Rivadeneira, Guerrero, Suárez, 2002), así como también se obtuvo 
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información de los archivos de la Convención sobre el Comercio Inter-
nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 
2014).

Por otro lado, las enfermedades o afecciones tratadas en la etnomedi-
cina, mencionadas por los habitantes de la cabecera parroquial de Jul-
cuy mediante entrevistas, se agruparon de acuerdo con la Clasificación 
Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 
con la Salud (WHO, 2018), con modificaciones del autor, presentadas 
en la Tabla 2.

Tabla 4.2. Categorías de enfermedades enunciadas por la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades.

Categoría de enfermedades
Enfermedades del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias
Inflamaciones en general
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos
Enfermedades de la piel y del tejido celular
Enfermedades respiratorias
Enfermedades del aparato genitourinario
Enfermedades de la sangre y ciertos trastornos que afectan el mecanismo 
de la inmunidad
Enfermedades cardiocirculatorias
Enfermedades hiperlipidemias
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Enfermedades micóticas
Síndromes culturales
Otros síntomas

Adaptado de Organización Mundial de la Salud.

Fuente: https://icd.who.int/es

A continuación, para dar cumplimento al segundo objetivo específico, 
donde se determinó los usos de las especies de flora y fauna emplea-
das por las familias de la cabecera parroquial de Julcuy, se calcularon 
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según los criterios de Molares, González, Ladio & Castro (2009); Agui-
rre, Betancourt & Geada (2014) y Jiménez, Pincay, Ramos, Vera & Ca-
brera (2017), mediante la pregunta cuatro de la entrevista, relacionada 
con la frecuencia con que utilizan las plantas en la medicina natural y 
tradicional en la cabecera parroquial de Julcuy, a través de la ecuación 
[1]:  
  %      *100fndeusodeunaespecie

N
=

 [1]

Donde: 
fn: Frecuencia absoluta de la especie. 
N: Número total de citaciones por parte de los encuestados.

Descripción de los instrumentos
En la elaboración de este instrumento de muestreo se seleccionó a los 
informantes mediante una técnica no probabilística denominada bola 
de nieve, la cual consistió en seleccionar una muestra inicial o básica 
de individuos y establecer en cada entrevista qué nuevo informante ha 
de entrevistarse, para así integrar la muestra completa. De esta forma, 
se trabajó principalmente con las personas que la misma cabecera 
parroquial de Julcuy reconoció como poseedoras de un mayor conoci-
miento sobre las plantas y animales utilizados de forma medicinal.

Para la recolección de la información se aplicaron técnicas como: ob-
servación y entrevistas a profundidad. La información etnobiológica 
proporcionada por los habitantes del área de estudio fue organizada 
en una base de datos, empleando una hoja de cálculo de Microsoft 
Office Excel 2016, que luego fue codificada en categorías, en don-
de se concentraron las respuestas de los habitantes de la cabecera 
parroquial de Julcuy, conceptos y temas similares hallados durante la 
investigación.

La selección del método de entrevistas se basó en los planteamientos 
de Elaica (2018), donde define a la entrevista como “una conversación 
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que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de 
conversar”, convirtiéndose en un instrumento técnico de gran utilidad 
en una investigación cualitativa, para recabar datos.

La encuesta semiestructurada sobre el conocimiento de los compo-
nentes de la diversidad biológica empleados por las familias de la ca-
becera parroquial de Julcuy en la medicina natural y tradicional, per-
mitió obtener información directa del entrevistado, mediante una serie 
de preguntas cerradas que ayudaron a orientar conversaciones y otras 
abiertas que permitieron indagar aspectos complementarios.

Para describir la edad de los encuestados en la cabecera parroquial 
de Julcuy se tomaron como referencia cuatro rangos de edades, de 
10 años cada uno, incluyendo el número de personas por cada familia 
entrevistada. También, de acuerdo al nivel educacional de los miem-
bros de la familia entrevistada se tomaron en cuenta desde el primario 
hasta el universitario y en el caso de no tener estudios académicos la 
respuesta quedaría enmarcada en “ninguna”. 

En cuanto a la relación de las demás preguntas mediante aspectos et-
nobiológicos fueron establecidas de la siguiente manera en la Tabla 3. 

Tabla 4.3. Preguntas realizas en las entrevistas dentro de la cabecera 
parroquial de Julcuy.

Enunciado

1. ¿Qué plantas y animales utilizan como medicinal?
2. ¿En una escala del uno al cinco, siendo el cinco (5) el máximo cuál es su percepción de 
abundancia de las plantas y animales que usted mencionó anteriormente?
3. ¿Qué enfermedad o dolencia ayuda a curar o aliviar con las especies señaladas?
4. ¿Qué partes de la planta se aprovecha como medicinal?
5. ¿Qué partes del animal se aprovecha como medicinal?
6. ¿Cuáles son las formas de uso de los productos derivados de plantas y animales con 
fines curativos?
7. ¿Cuál es el ambiente donde crece la planta o el animal utilizado con fines medicinales?

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD 
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8. ¿Excluyendo el patio o el huerto casero, con qué frecuencia se dirige a las demás áreas 
en una semana, con la finalidad de aprovechar los productos derivados de plantas y ani-
males utilizados como medicinales?
9. ¿Cuál es la distancia al bosque u otras áreas donde obtienen las plantas y animales?
10. ¿Cuál es la finalidad del uso?
11. ¿Cuál es la época de recolección de las plantas o animales?

En la pregunta uno, para determinar el nivel de amenaza de las espe-
cies más utilizadas en la medicina natural y tradicional por las familias 
de la cabecera parroquial de Julcuy, se las categorizó mediante la pro-
puesta de la UICN que consta en la Tabla 1.

De acuerdo a la pregunta dos, el grado de abundancia de las especies 
mencionadas en la entrevista, se determinó mediante la observación 
directa en los alrededores de las viviendas de los entrevistados.

La pregunta tres de la encuesta se la relacionó con las categorías pro-
puestas por la Organización Mundial de la Salud en su décima edición 
que hace relación a la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
mencionada en la Tabla 2. 

En la pregunta cuatro y cinco se refirieron a las partes que se emplea 
de las plantas y animales las cuales aprovechan y/o utilizan de manera 
medicinal, respectivamente.

La sexta pregunta de la encuesta permitió establecer las distintas for-
mas de uso que realizan los habitantes de la cabecera parroquial de 
Julcuy en sus brebajes tradicionales utilizados de forma tópica u oral.
La séptima pregunta se enfocó en el ambiente donde crecen las plan-
tas y animales, se la estableció mediante la observación directa, al 
igual que la frecuencia de salidas a buscar derivados de estos compo-
nentes. Así mismo, la distancia al bosque u otras áreas de obtención 
de recursos, se presentaron en la octava y novena pregunta, respecti-
vamente.
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La décima pregunta estuvo direccionada a indagar sobre la finalidad 
del uso de los componentes de la biodiversidad utilizados en la medi-
cina ancestral o tradicional. Por último, la undécima (11) pregunta se 
refirió a la época de recolección que prefieren los entrevistados para 
obtener las plantas o animales que utilizan en la medicina natural y 
tradicional.

De acuerdo a los entrevistados para evaluar el nivel de conocimiento 
y aprovechamiento etnobiológico se emplearon variables: edad, sexo, 
nivel de estudios y ocupación en el sector (actual o pasado), agrupan-
do a los informantes en campos comunes en torno a estas variables, 
y todo ello en relación con el número de especies (identificación de 
especies) y usos conocidos (práctica). 

Resultados

Resultados de las entrevistas en la cabecera parroquial de Julcuy

Perfil de los entrevistados
A continuación, se presentan en la Tabla 4, los resultados de la distribu-
ción por grupos etarios de los entrevistados en la cabecera parroquial 
de Julcuy (Tabla 4).

Tabla 4.4. Edad de los entrevistados en la cabecera parroquial de 
Julcuy.

Edad (años) Frecuencia %

  5 - 10 5 6,17
11 - 20 14 17,28
21 - 30 5 6,17
31 - 40 4 4,94
41 - 50 9 11,11
51 - 60 20 24,69

más de 60 24 29,63
Total 81 100,00
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Los resultados sobre la distribución de edades de los habitantes entre-
vistados de la cabecera parroquial de Julcuy, arrojaron que la mayor 
parte son de edad avanzada, superando los 60 años con un 29,63 % 
de los entrevistados, lo cual favorece a la investigación ya que aquellas 
personas son las que cuentan con un mayor conocimiento acerca de 
las preguntas realizadas.

En lo que a género de refiere, se pudo constatar que hubo un mayor 
número de personas del sexo femenino, dando un 52%, en tanto que el 
48% de los entrevistados fueron varones.

Por último, en el caso del nivel educacional, el 74% de los entrevista-
dos cuentan con un nivel de educación primaria básica, mientras que 
el 8,64% de los entrevistados no cuentan con estudios de ningún tipo, 
tal como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 4.5. Nivel educacional de los entrevistados en la cabecera par-
roquial de Julcuy.

Nivel educacional Frecuencia %

Primaria 60 74,07
Secundaria 12 14,81
Universitario 2 2,47

Ninguno 7 8,64
Total 81 100,00

Resultados de la indagación sobre las plantas que utilizan en la 
medicina natural y tradicional
A continuación, se presentan las 15 especies de plantas con mayor 
número de citaciones en la cabecera parroquial de Julcuy (Figura 2), 
donde el 11,96% de los entrevistados citaron a la especie Mentha spi-
cata como la más utilizada, seguida por la especie Cymbopogon citra-
tus con un 11,48%, según los entrevistados. En la Figura 3 se muestran 
imágenes de las seis especies más utilizadas.
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Figura 4.2. Especies vegetales más citadas por los moradores de la 
cabecera parroquial de Julcuy.

Figura 4.3. Especies vegetales; (A=Mentha spicata; B=Cym-
bopogon citratus; C=Origanum vulgare; D=Ruta graveolens; E= Citrus 

limón; F=Moringa oleifera
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En la Tabla 6 se muestra las categorías de amenaza de las especies de 
plantas utilizadas en la cabecera parroquial de Julcuy, de acuerdo con 
los criterios de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN).

Tabla 4.6. Plantas categorizadas según información de la UICN.

N° Especie
Categorías de la UICN

EX EW CR EN VU NT LC DD NE

1 Mentha spicata x
2 Cymbopogon citratus x
3 Origanum vulgare x
4 Ruta graveolens x
5 Citrus limón x
6 Moringa oleifera x
7 Ocimum basilicum x
8 Bursera graveolens x
9 Thunbergia alata x

10 Chamaemelum nobile x
11 Azadirachta indica x
12 Aloe vera x
13 Lippia micromera x
14 Prosopis pallida x
15 Salvia rosmarinus x

Total 0 0 0 1 0 6 0 8

Nota:  VU = vulnerables; LC = preocupación menor; DD = datos insuficientes; NE = sin datos.

 
Adaptado de Unión para la Conservación de la Naturaleza (2020).

Tal como se mencionó en la Tabla 1 (Categorías de la Lista Roja), en su 
gran mayoría, las especies existentes dentro de la cabecera parroquial 
de Julcuy según su uso corresponden a categorías bajas, siendo de 
preocupación menor (LC) o especies con datos insuficientes (DD). Por 
otro lado, la Moringa oleifera es la única especie dentro de la quinta 
categoría denominada “vulnerables” (VU). 
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A continuación, en la Tabla 7, se muestran las categorías de especies 
de flora según sean cultivadas, silvestres, endémicas o introducidas. 
Estas han sido verificadas mediante la información obtenida del Libro 
rojo de la flora del Ecuador (Yánez et al., 2011) y en la Enciclopedia de 
plantas útiles del Ecuador (De la Torre et al., 2008).

Tabla 4.7. Plantas categorizadas según su establecimiento.
N° Nombre científico Familia C S E I

1 Mentha spicata Lamiaceae x x
2 Cymbopogon citratus Poaceae x x x

3 Origanum vulgare Lamiaceae x x

4 Ruta graveolens Rutaceae x x x
5 Citrus limón Rutaceae x x
6 Moringa oleifera Moringaceae x x
7 Ocimum basilicum Lamiaceae x x
8 Bursera graveolens Burseraceae x x
9 Thunbergia alata Acanthaceae x x
10 Chamaemelum nobile Asteraceae x x
11 Azadirachta indica Meliaceae x x

12 Aloe vera Asphodelaceae x x

13 Lippia micromera Lamiaceae x x
14 Prosopis pallida Fabaceae x x
15 Salvia rosmarinus Lamiaceae x x x

Nota: C (cultivada); S (silvestre); E (endémica); I (introducida).

Como se puede observar en la tabla anterior, las especies en su gran 
mayoría son cultivadas en los hogares de las familias de la cabecera 
parroquial de Julcuy y estas, a su vez, según su grado de estableci-
miento, fueron introducidas en algún lugar del tiempo, encontrando su 
hábitat en dicha localidad.

Resultados de la indagación sobre animales que utilizan en Julcuy
Los siguientes resultados dan a conocer el valor e importancia median-
te un porcentaje de uso óptimo dentro de la localidad. Las especies 
Dasypus novemcinctus y Scrofa domesticus con un 14,29% de uso son 
los animales mayormente utilizados con fines medicinales en 6 citacio-
nes respectivamente (Figura 4).
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Figura 4.4. Especies animales más citadas por los moradores de la 
cabecera parroquial de Julcuy.

Las categorías de amenaza de las especies de animales mencionadas 
en la cabecera parroquial de Julcuy, se presentan en la Tabla 8, don-
de se observa el estatus según la Lista Roja, de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (Tabla 8).

Tabla 4.8. Animales categorizados según información de la UICN.

N° Especie
Categorías de la UICN

EX EW CR EN VU NT LC DD NE

1 Dasypus novemcinctus x
2 Bothrops atrox x
3 Chelonoidis chilensis x
4 Lachesis muta x
5 Odocoileus virginianus x
6 Crotophaga sulcirostris x
7 Capra hircus aegagrus x
8 Columba livia x
9 Sus scrofa domesticus x
10 Melipona beecheii x

Total 0 0 0 0 2 0 5 0 3

Nota: VU=vulnerables; LC=preocupación menor; DD=especies con datos insuficientes; NE=sin da-

tos

Adaptado de UICN (International Union for Conservation of Natur) 
(2020).
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Como se puede apreciar en la tabla anterior de las 10 especies de 
animales mayormente citadas en la cabecera parroquial de Julcuy, 2 
de ellas: Chelonoidis chilensis y Lachesis muta se encuentran catego-
rizadas como “vulnerables” (VU) según la información obtenida de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de ahí el 
resto se encuentran en categorías no preocupantes. 

Por otro lado, en la Tabla 9 se presenta la clasificación de los animales 
según la interacción directa con el hombre, a saber: doméstica, silves-
tre, endémica, introducida, obtenida de la revisión de las obras de Bea-
te (1997); Tirira (2001) y Granizo et al. (2002), así como CITES (2014).

Tabla 4.9. Animales categorizados según su establecimiento.

N° Nombre científico Familia D S E I

1 Dasypus novemcinctus Dasypodidae x x x
2 Bothrops atrox Viperidae x x
3 Chelonoidis chilensis Testudinidae x x x
4 Lachesis muta Viperidae x x
5 Odocoileus virginianus Cervidae x x x
6 Crotophaga sulcirostris Cuculidae x x
7 Capra aegagrus hircus Bovidae x x
8 Columba livia Columbidae x x
9 Sus scrofa domesticus Suidae x x
10 Melipona beecheii Apidae x x x

Nota: D (doméstico); S (silvestre); E (endémico); I (introducida).

Fuente: FAO (1997); Tirira (2001); Granizo et al. (2002) y CITES (2014).

Como se aprecia en la tabla anterior, la mayoría de fauna endémica en 
la cabecera parroquial de Julcuy, al igual que la misma sólo se puede 
encontrar de manera silvestre en lugares aledaños. Por otro lado, la 
cría de animales domésticos como las especies Sus scrofa domesticus 
y Capra aegagrus hircus se convirtió en negocio para los pobladores, 
ya que las carnes o derivados de los mismos se han vuelto un deleite 
para propios y extraños.
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Por otro lado, los resultados de la pregunta relacionada con la percep-
ción que poseen los entrevistados en Julcuy, sobre la abundancia de 
plantas y animales, apuntan en su mayoría con 12 citaciones respec-
tivamente, a que la percepción es “baja”, seguido a ello, con 11 cita-
ciones los entrevistados afirman que la percepción es “medianamente 
alta” (Figura 5).

Figura 4.5. Porcentajes de citaciones según la percepción de los 
entrevistados en Julcuy.

Resultados de la indagación sobre las enfermedades que ayudan a 
curar las plantas y animales en Julcuy 
En la Tabla 10, se detallan las principales enfermedades mencionadas 
por los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy, donde enfa-
tizan claramente la utilización de componentes (flora y fauna) como 
alternativa a la medicina convencional y tratar los siguientes tipos de 
afectaciones categorizadas mediante la propuesta de la Organización 
Mundial de la Salud.

Tabla 4.10. Principales enfermedades que afectan a los moradores 
de la cabecera parroquial de Julcuy.

Categoría de enfermedades
Afecciones tratadas con plantas medicinales según 
información de los entrevistados

Enfermedades del sistema digestivo, in-
fecciosas y parasitarias.

Dispepsia, gastritis, cólicos menstruales, estreñimiento, 
colitis ulcerosa, parasitosis, diarrea, flatulencias.
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Inflamaciones en general. Infecciones agudas y graves, hemorroides, litiasis re-
nal, prostatitis.

Enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos.

Cefalea, neuralgias, otalgia, gingivitis, glositis, epilep-
sia, demencias, tumores no cancerígenos.

Enfermedades de la piel y del tejido ce-
lular. Heridas, contusiones, quemaduras, prurito, dermatitis.

Enfermedades respiratorias Gripe, influenza, resfriado común, rinitis, neumonía o 
bronquitis aguda, asma.

Enfermedades del aparato genitourina-
rio. Infección de vías urinarias, vaginitis.

Enfermedades de la sangre y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo 
de la inmunidad.

Anemia, leucemias, diabetes, psoriasis.

Enfermedades cardiocirculatorias. Hipertensión arterial, cardiopatías congénitas, enferme-
dad arterial periférica.

Enfermedades hiperlipidemias. Hipercolesterolemia, esteatosis hepática, diabetes, hi-
potiroidismo, hipertiroidismo.

Enfermedades del sistema osteomus-
cular y del tejido conjuntivo.

Artrosis, osteoporosis, fracturas, luxaciones, esclero-
dermia.

Enfermedades micóticas. Pitiriasis versicolor, dermatofitosis, pie de atleta, candi-
diasis, tiña del cuero cabelludo.

Síndromes culturales. Cefaleas migrañosas o tensionales, tics, espanto, alte-
raciones del estado de ánimo, anorexia, bulimia.

Otros síntomas.
Mal de ojo, dolor en general, obesidad, dengue, palu-
dismo, estrés, mordedura de culebra, dolor de parto, 
sobrepeso, obesidad, vértigo, estrés, fatiga, fiebre.

Adaptado de Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020).
Traducción de los nombres vulgares de las enfermedades a la termi-
nología médica: Dra. Patricia Calvache, Hospital Verdi Cevallos Balda, 
Portoviejo, Manabí.

Resultados de la indagación sobre las partes de la planta utilizadas
En la figura 6 se presentan los resultados de la indagación relacionada 
con las partes de la planta más utilizadas por las familias de la cabece-
ra parroquial de Julcuy.

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD 
EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS DE JULCUY EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL
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Figura 4.6. Partes de la planta aprovechadas con fines medicinales 
según entrevistados.

En la figura anterior se muestra los resultados donde se evidencia que 
las hojas son los órganos de la planta más aprovechables con 36 pun-
tos porcentuales de todas las citaciones total de entrevistados, ya sea 
por su versatilidad o facilidad en la utilización, seguido por el empleo 
de tallos de la planta con aproximadamente 19 puntos porcentuales 
del total de citaciones.

Resultados de la indagación sobre las partes del animal utilizadas
En la tabla 11 se presentan las partes de los animales más utilizadas 
con fines medicinales según los habitantes de la cabecera parroquial 
de Julcuy.
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Tabla 4.11. Frecuencia resultante. Partes del animal que usan en Ju-
lcuy.

Partes del animal Frecuencia % de uso

Carne 2 13,33
Piel 1 6,67

Pluma 0 0,00
Pelaje 0 0,00

Todo el animal 4 26,67
Otros 8 53,33
Total 15 100,00

Según el porcentaje de utilización en función a las partes del animal 
aprovechado de manera medicinal, se puede visualizar que “otros” 
(derivados de los animales, como manteca, huevos, leche) es la mayor 
forma de utilización del animal, mientras que con menor porcentaje es-
tán la carne y la piel, con valores por debajo del 20% de las citaciones.

Resultados de la indagación sobre las formas de uso de los com-
ponentes
Según las familias entrevistadas y de acuerdo con la Figura 7, detalla-
da a continuación, las mayores formas de uso son la cocción y la infu-
sión, éstas se emplean para una mejor obtención de los componentes 
medicinales que se encuentran en las plantas y animales al momento 
de ser utilizados. 
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Figura 4.7. Formas de uso de acuerdo a la información obtenida de 
los moradores de Julcuy.
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De acuerdo con la figura anterior, un total de 31 personas entrevistadas 
optan por utilizar la “cocción” como forma de utilizar los componentes 
(flora y fauna) para el consumo de manera medicinal ancestral, segui-
do con los resultados de “infusión” con 15 citaciones respectivamen-
te, mientras que con nulas respuestas encontramos a “emplasto” y a 
“otros”.

Resultados de la indagación sobre el ambiente donde obtienen las 
plantas o animales para usos medicinales
De acuerdo con el ambiente donde se obtienen los componentes de 
la flora y la fauna, se pudo constatar que la mayoría de familias tienen 
en sus propios hogares plantas medicinales además de criar animales 
para el autoconsumo, tal como lo muestra la figura 8, donde el 60% 
representados con 27 citaciones de los entrevistados aseguraron ob-
tener estos recursos dentro de sus viviendas mediante la implementa-
ción de huertos caseros.
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Figura 4.8. Ambiente en donde crecen las distintas plantas y ani-
males utilizados por las familias de la cabecera parroquial de Julcuy 

como alternativa a la medicina farmacéutica.
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Resultados de la indagación sobre la frecuencia de uso
En relación con la octava pregunta, los entrevistados de la cabecera 
parroquial de Julcuy el 100% de los entrevistados dijeron frecuentar 
dichas áreas para la obtención de plantas o animales y sus derivados, 
cuando los necesitan, ya sea para tratar alguna dolencia con el fin de 
aprovecharlos medicinalmente de manera racional.

Resultados de la indagación sobre la distancia de recolección
En lo relacionado con las distancias que deben recorrer para la obten-
ción de los componentes de la flora y la fauna previo a su utilización 
con fines medicinales, el 85,29% de los entrevistados afirmaron que 
obtienen los recursos en un rango no mayor a 5 km de sus viviendas, 
seguido del 14,71%, que afirmaron que los obtienen en un rango no 
mayor a 10 km de distancia.

Resultados de la indagación sobre la finalidad de uso
Según los habitantes de la cabecera parroquial de Julcuy, el 88,89% 
de los entrevistados aseguran que la utilización que se da a los compo-
nentes flora y fauna son solo para el consumo, mientras que el 5,56% 
aseguran que optan por comercializar dichos recursos biológicos para 
obtener bienes económicos que permitan en gran parte sustentar su 
hogar.

Resultados de la indagación sobre la época de recolección
Tal como se presentó en los resultados de la séptima pregunta, los 
habitantes en su gran mayoría optan por cultivar plantas medicinales 
o criar animales para su consumo en el caso de chanchos, chivos y 
gallinas en su propio hogar, y por esta razón pueden obtener estos 
recursos todo el año, es por eso que el 73,68% de los entrevistados 
aseguran que obtienen estos componentes durante todo el año, mien-
tras que con porcentajes menores del 15,79% y del 10,53% en distintas 
estaciones como invierno y verano, respetivamente, como lo muestra 
la figura 9.
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Figura 4.9. Época de recolección de los recursos (flora y fauna) por 
los habitantes entrevistados.

Discusión

A través de la presente investigación se logra comprender la importan-
cia de las relaciones que se establecen entre los habitantes de la cabe-
cera parroquial de Julcuy y el ambiente que le rodea, específicamente 
con su entorno vegetal y animal, debido que a partir de las entrevistas, 
se determinaron distintas formas de obtención de plantas y animales 
utilizados de manera medicinal por los habitantes de aquella localidad 
y, sobre todo, al encontrarse en gran parte de manera silvestre en la na-
turaleza representa una ventaja a través de la cual obtienen su alimento, 
ingresos económicos (comercialización de plantas o animales en mer-
cados locales), entre muchos otros beneficios. Sin embargo, más allá 
del simple utilitarismo, todos los informantes o entrevistados otorgaron 
un profundo significado a la naturaleza desde el punto de vista estéti-
co, cultural y ancestral; además, son conscientes de que gracias a los 
recursos que le brinda su entorno obtienen una calidad de vida que no 
podrían encontrar en las grandes ciudades, es por ello que se consi-
deran como parte inseparable de su ambiente, siendo conscientes de 
que, a través de buenas prácticas transmitirán a sus descendientes los 
mismos beneficios que ellos por años han obtenido de la naturaleza.
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Siendo así, de acuerdo con los resultados de las entrevistas realizadas 
en la cabecera parroquial de Julcuy, el 29,63% corresponde a las per-
sonas mayores de 60 años (Tabla 4), quienes demostraron mayor co-
nocimiento en base a las preguntas planteadas sobre saberes ances-
trales, caso similar reportaron Angulo, Rosero & González (2012), en un 
estudio etnobotánico de las plantas medicinales utilizadas por los habi-
tantes del corregimiento de Genoy, Colombia, donde reportaron un ran-
go aproximado del conocimiento de las personas que se encuentran 
entre los 50 años o más, teniendo un mejor conocimiento considerando 
la experiencia de sus años. De igual manera Rosete, Sáenz, Jiménez 
& Pin (2019), afirman que, en cuanto a las plantas medicinales, la ma-
yor parte de este conocimiento es propiedad de ancianos que tienen 
una gran reputación por conocer muchas plantas utilizadas en la cura 
de varias enfermedades; estos son frecuentemente consultados por 
la gente local y turistas que visitan el área, en busca de hierbas para 
curar diferentes afecciones.

Otra de las variables en estudio fue el género, donde se destaca que 
en conjunto las personas entrevistadas correspondientes al género fe-
menino demostraron mayor conocimiento sobre la utilización de com-
ponentes flora y fauna con fines medicinales, teniendo en cuenta que 
se presentaron diferencias entre el número de informantes femeninos 
y masculinos (42 y 39 respectivamente), lo que coincide con lo inves-
tigado por Arango (2004), en la vertiente occidental de la Cordillera 
Central de los Andes colombianos, Suárez (2008) en la provincia del 
Carchi, Ecuador, y por Angulo et al. (2012) en el corregimiento de Ge-
noy, Municipio de Pasto, Colombia, quienes también encontraron que 
las mujeres tienen un mayor conocimiento de plantas de uso medicinal. 
Otros estudios han encontrado que los hombres son los que tienen 
más conocimiento sobre usos de especies del bosque, principalmente 
árboles, mientras las mujeres conocen más de hierbas no-boscosas, 
principalmente medicinales (Phillips & Gentry, 1996).
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Entrando en el conocimiento etnobiológico, de acuerdo al presente tra-
bajo investigativo se obtuvieron datos de 56 especies de plantas y 14 
especies de animales de uso medicinal, distribuidas en 35 y 12 fami-
lias, respectivamente. Los resultados del número de familias botáni-
cas citadas por los entrevistados de la cabecera parroquial de Julcuy, 
a saber: Lamiaceae, Rutaceae, Fabaceae, Rosaceae, Boraginaceae, 
coinciden con lo reportado por Bussmann & Sharon (2006), en donde 
la principal familia Lamiaceae tiene el mayor número de especies de 
uso medicinal en diversas comunidades. Para Ecuador, las cinco fami-
lias botánicas con mayor número de especies de plantas medicinales 
son Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Solanaceae y Araceae (De la 
Torre et al., 2008), mientras que Bernal, García & Quevedo (2011), re-
lacionan las familias Asteraceae, Fabaceae, Rubiaceae, Solanaceae, 
y Lamiaceae como las que tienen un mayor número de especies de 
plantas medicinales en estudios realizados en Colombia.

Por otro lado, los informantes o entrevistados de la cabecera parroquial 
de Julcuy, indicaron que la parte más utilizada de la planta para el uso 
medicinal es la hoja, lo que coincide con Akarreta, Cavero & Calvo 
(2007) y de la Torre, Muriel & Balslev (2006), donde señalan que en 
diversos estudios etnobotánicos esta parte de las plantas es la más 
utilizada por las familias rurales según sus necesidades. Otros trabajos 
con resultados diferentes mencionan el consumo de plantas medicina-
les en forma mezclada (Navarro, 2012).

Seguido a ello, la forma más común de preparación de plantas para 
uso medicinal según los informantes en las entrevistas realizadas, fue 
la cocción (Figura 7) usando como excipiente el agua de pozo, ya que 
en la zona no se encuentra potabilizado el líquido vital, seguido, en 
menor porcentaje el uso mediante la infusión, y en algunos otros casos, 
crudos. 

La información recopilada en Julcuy, asegura que las personas de la 
comunidad utilizan siempre plantas frescas en el momento de la prepa-
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ración y no mencionan el uso de material vegetal seco, a diferencia de 
lo encontrado en otros estudios como los de Beyra et al. (2002) y Her-
nández & Volpato (2004) donde no se registró la preparación mediante 
la mezcla de varias especies de plantas ni el uso de otros excipientes, 
mucho menos la cocción como principal manera de consumo de estos 
recursos.

De acuerdo con el análisis en dónde crecen las plantas o crían anima-
les, coinciden con los resultados obtenidos por Arias (2012) y Toledo, 
Galetto & Colantonio (2007); los que mencionaron que la obtención 
de plantas tiene un mayor porcentaje para los huertos caseros o jar-
dines, lo cual evidenció un alto nivel de culturización de las prácticas 
ancestrales. Seguido a ello, la abundancia de las plantas y animales 
utilizados con fines medicinales según los resultados de la investiga-
ción corresponde que es una abundancia baja y medianamente alta, 
semejante a los resultados obtenidos por Jiménez et al. (2017), para 
la zona de bosque seco tropical de Quimis y por Murillo (2018) en su 
investigación realizada en el área rural del sur de Manabí, donde indica 
que han ido disminuyendo con el paso de los años, debido a la falta de 
cultura en conocimiento ancestral.

Con respecto al reino animal, es posible observar que aquellos anima-
les que están presentes en los procesos curativos son utilizados tanto 
para aliviar enfermedades de carácter “natural”, es decir, padecimien-
tos que tienen un diagnóstico en la medicina institucional, como tam-
bién para curar males “sobrenaturales”, los cuales carecen de dicho 
diagnóstico y se pueden atribuir a seres humanos o no humanos con 
poderes especiales, fuerzas de la naturaleza o deidades propias de la 
comunidad (Schumann, 1990). Por otro lado, según su uso y de acuer-
do con los resultados obtenidos, el 25% de las personas de la cabe-
cera parroquial de Julcuy consumen el armadillo (Dasypus novemcinc-
tus); aunque quienes lo hacen, en su mayoría lo hacen menos de cinco 
veces al año (96%), y algunos de ellos añadieron como comentario 
adicional que solo lo consumen en ocasiones especiales, por lo que no 
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se podría considerar como cacería de subsistencia, tal como lo men-
cionan Vásquez & Godínez (2004), asimismo, los usos de esta especie 
coinciden con los reportados por Tlapaya & Gallina, (2010), González, 
Romero, Escobar & García (2011), y por Puc & Retana (2012), desta-
cando que el armadillo (Dasypus novemcinctus) es medicinal al beber 
su sangre o alimentarse con su carne. 

Otra especie animal, como componente biológico usado en la medici-
na natural y tradicional, es la serpiente equis (Lachesis muta), donde la 
carne o la misma grasa, es utilizada primordialmente para la inflama-
ción y el dolor en casos de artritis y otras situaciones que provocan do-
lor articular. Lo cual coincide con la investigación realizada por Gómez 
& Pacheco (2010), quienes detallaron que, en México, desde tiempos 
prehispánicos, a las serpientes se le ha atribuido una poderosa ca-
pacidad curativa, debido a su importancia simbólica y mítica. Al igual 
que en la investigación realizada por González, Martínez & Velázquez 
(2011), donde indican que las serpientes se emplean para el alivio de 
diversos padecimientos articulares, pues se usa su grasa o su carne 
dependiendo de la enfermedad, y se emplea fresca, en caldo, seca o 
molida. Las enfermedades que pueden ser intervenidas con este ani-
mal son el cáncer, el espanto y la hinchazón del cuerpo, de las cuales 
algunas han sido reportadas por Enríquez, Méndez, Guiascón & Piñera 
(2006).

Con relación a las enfermedades, según los habitantes de la cabecera 
parroquial de Julcuy éstas están asociadas en mayor medida al sistema 
digestivo, infecciosas y parasitarias, como dispepsia, gastritis, cólicos 
menstruales, estreñimiento, colitis ulcerosa, parasitosis, diarrea, flatu-
lencias, entre otras (Tabla 10), no quedando muy atrás las enferme-
dades respiratorias, como la gripe, influenza, resfriado común, rinitis, 
neumonía o bronquitis aguda y asma. Lo que coincide a lo reportado 
en otros estudios como el realizado por Angulo et al. (2012), quienes 
resaltaron el valioso conocimiento tradicional sobre el uso de plantas 
medicinales para el tratamiento de una variedad de afecciones de los 
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sistemas digestivo, nervioso y respiratorio, en tanto que el estudio reali-
zado por Valdés (2013), indica que las principales enfermedades trata-
das con plantas y animales de manera medicinal son las relacionadas 
con los problemas de salud más frecuentes de índole gastrointestinal 
y respiratorio.

Por otro lado, las enfermedades de la piel y del tejido celular, como 
acné, quemaduras, sarpullidos e inflamaciones de la piel, según los 
entrevistados se alivian con plantas como la sábila (Aloe vera), y man-
zanilla (Chamaemelum nobile), las cuales son utilizadas en baños y 
aplicaciones en las zonas afectadas; lo cual coincide con literatura en-
contrada en otros estudios como los de García, Días & León (2015), 
quienes reportaron que además de tener propiedades cicatrizantes, 
estas especies poseen una alta actividad antifúngica y desinfectante; 
así, Torri (2013) afirmó que estas prácticas tienen un comportamiento 
cultural, donde prevalecen las creencias y tradiciones que hacen que 
las plantas medicinales sean utilizadas de manera permanente y que 
además se convierten en un punto de partida para la búsqueda de 
estrategias exitosas en la conservación de la salud de las poblaciones 
rurales.

Conclusiones

En la cabecera parroquial de Julcuy se identificaron 56 especies de 
plantas y 14 especies de animales utilizados de manera medicinal por 
los moradores de dicho sector, obtenidos en su gran mayoría en patios 
o huertos caseros o, a su vez, en zonas boscosas aledañas a su vivi-
enda.

Según las técnicas utilizadas, algunos de los principales usos de las es-
pecies de flora y fauna mencionadas, son empleadas ancestralmente, 
utilizados mediante infusión y cocción de los componentes para su 
única finalidad de uso personal y familiar.
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Introducción

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportuni-
dad para América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2018), plantea 
en su objetivo número 3, Garantizar una vida sana y promover el bien-
estar de todos a todas las edades. De acuerdo con este organismo, 
para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Sin 
embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por com-
pleto una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y 
variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

La medicina natural y tradicional (MNT), a pesar de su denominación, 
es una corriente de pensamiento y de actuación terapéutica que alber-
ga muy diversas expresiones concretas, muchas de ellas provenientes 
de culturas ancestrales o relativamente antiguas, y otras mucho más 
recientes o que no responden a tradición alguna que apelan a recursos 
enteramente naturales (Rojas, Silva, Soberats & Alonso, 2013).

A pesar de una pérdida de saberes y de prácticas culturales en el mun-
do, el 90% de la población en países en desarrollo y el 60% en países 
desarrollados usa la medicina tradicional para su atención primaria de 
la salud (Vandebroek, 2008). En Ecuador, el 80% de la población usa la 
medicina tradicional (Ansaloni, 2010) y hay alrededor de 3000 plantas 
medicinales para tratar enfermedades (De la Torre, 2008). 

El poco interés de las generaciones recientes, la migración de la gente 
rural a las ciudades y la actividad agrícola afectan la transmisión de los 
conocimientos sobre las plantas medicinales en la medicina tradicio-
nal. La documentación de los conocimientos a través de estudios etno-
botánicos es importante para la conservación de la diversidad biológi-
ca y cultural, por lo tanto, el objetivo de este estudio fue microlocalizar 
las especies arbóreas utilizadas en la medicina natural y tradicional por 
las familias de los sectores Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy.
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La microlocalización es fijar, encerrar en límites determinados, también 
es averiguar el lugar en que se halla alguien o algo, en este caso es-
pecies de plantas. Este trabajo de titulación se enmarca en el proyecto 
denominado “Componentes de la diversidad biológica empleados por 
las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, de la ca-
rrera de Ingeniería Forestal, aprobado por Resolución N.07-16-2019 
del órgano colegiado académico superior de la Universidad Estatal del 
Sur de Manabí, en sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 
2019. Programa al que pertenece Eco Turístico-Forestal.

Debido a vacíos en el conocimiento relacionado con la microlocaliza-
ción de especies medicinales en Ecuador, se desconoce la cantidad 
de especies e individuos existentes, y ante la alta demanda del pro-
ducto se hace prioritario inventariar las especies de manera puntual, 
para conocer sobre las potencialidades y usos sustentables de estas 
plantas (Pin, Jiménez, Mero & Cabrera, 2019).

Con base en lo citado anteriormente se torna relevante el presente tra-
bajo de investigación, por lo que reúne la información necesaria por 
medio de una meticulosa revisión de carácter bibliográfico y una inves-
tigación in situ con el fin de inventariar los componentes de la biodiver-
sidad con énfasis en las especies arbóreas empleadas en la medicina 
natural y tradicional en los sectores antes mencionados, por lo que se 
asumió como principal objetivo microlocalizar las especies vegetales 
utilizadas por las familias en las comunidades Guarango y El Secal de 
la parroquia Julcuy en la medicina natural y tradicional.
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Materiales y métodos

Ubicación geográfica
Localización georreferencial
El cantón Jipijapa se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, 
y es en este territorio al cual pertenece la parroquia Julcuy donde se 
localizan geográficamente los sitios de estudio Guarango y El Secal 
(PDOT, 2014). (Ver Figura 1).

Figura 5.1. Ubicación geográfica de los dos sectores de estudio en 
la parroquia Julcuy, cantón Jipijapa.

Clima
En Ecuador la influencia de la corriente de Humboldt y la corriente El 
Niño, al igual que las condiciones orográficas han hecho que el terri-
torio de Manabí esté ubicado en zonas especiales, la costa centro-sur 
de la provincia tiene un clima mega térmico seco, caracterizado por un 
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régimen pluvial anual entre 500 y 1000 mm (Jaramillo, 2014). Jipijapa 
está a una altitud de 300 msnm y cuenta con un clima lluvioso tropical 
de 27 °C en promedio.

El clima de Julcuy es de tipo estepa local, durante el año hay poca llu-
via, de acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como BSH, 
la temperatura media anual en Julcuy se encuentra en 23,8 °C, las 
precipitaciones son de 511 mm al año, las precipitaciones más bajas 
se dan en agosto, con un promedio de 4 mm. La mayor parte de las 
precipitaciones aquí caen en marzo, promediando 126 mm. Con una 
temperatura media de 25,2 °C, marzo es el mes más caluroso del año. 
Julio es el mes más frío, con temperaturas que promedian 22,6 °C. En-
tre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipi-
taciones es 122 mm, a lo largo del año, las temperaturas varían en 2,6 
°C (Climate-Data.Org, 2020).

Vegetación 
Los sitios El Guarango y El Secal se caracterizan por poseer un valle 
amplio con contornos que alcanzan relieves de 200 m, donde se en-
cuentra el bosque tropical estacionalmente seco (BTES), en transición 
a bosque nublado que garantiza una flora variada (Vera, 2015).

La parroquia Julcuy está rodeada de sabanas que durante el invierno 
se cubre toda de verde, y presenta la apariencia de una vegetación 
exuberante y perennifolia; además por la situación de sobrepastoreo 
y tala indiscriminada el recurso forestal que aún queda es disperso y 
limitado (PDyOT, Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia Julcuy, 2014).

Metodología 
Inicialmente, se cumplió con un recorrido in situ y bajo la técnica de la 
observación se reconoció el lugar para poder determinar el procedi-
miento a llevarse a cabo para el desarrollo de la investigación y a la vez 
solicitar el permiso respectivo para realizar el estudio de campo que 
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surge como parte del proyecto mencionado en la introducción de este 
trabajo de titulación.

Se elaboró una entrevista semiestructurada para obtener el conoci-
miento local acerca de las especies más utilizadas en la medicina na-
tural y tradicional, misma que se aplicó a las familias que habitan en 
dos comunidades de la parroquia de Julcuy, esta se realizó para dar 
cumplimiento al objetivo de determinar los usos de las especies vege-
tales empleadas por las familias de Guarango y El Secal, a partir de la 
cual se obtuvo una lista de las especies con algún uso medicinal.

Una vez que fue conocida la población vinculada con el uso medici-
nal y tradicional de los componentes de la biodiversidad, se seleccio-
nó una muestra mediante la técnica de bola de nieve (Manolov, 2015; 
García, Gutierrez, & Morante, 2004 y Alloatti, 2014), dividiendo ésta en 
dos grupos que resultaron 20 familias en cada sector, El Secal y Gua-
rango, respectivamente. Según los autores antes mencionados, una 
vez identificadas las primeras personas entrevistadas se consiguieron 
otros contactos y así se pudo completar la información necesaria. 

El método de los transectos es ampliamente utilizado por la rapidez 
con que se mide y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea 
la vegetación (Mostacedo & Fredericksen, 2000); (Rodríguez, Beltrán, 
& Moreno, 2017); (Carricarte, Jiménez, Santoyo, Pincay, & Manrique, 
2016); (Matos  Ballate, 2006). Estos autores plantearon que para eva-
luar productos arbóreos, se pueden utilizar parcelas o transectos, estos 
últimos de 50 m x 20 m (1000 m2). También que el número de unidades 
de muestreo debe ser al menos cinco, distribuidas a una distancia en-
tre 100 m a 200 m para lo que se debe seguir un gradiente altitudinal. 
En este estudio se muestrearon 20 transectos, 10 en cada localidad. 
En las Figuras 4 y 5 se pueden apreciar los 20 transectos de 1000 m2, 
distribuidos en las comunidades de Guarango y El Secal, respectiva-
mente.
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Descripción de los instrumentos 
La selección del método de encuestas se basó en varios planteamien-
tos (Manolov, 2015; García, Gutierrez, & Morante, 2004 y Alloatti, 2014). 
Según los autores antes mencionados, una vez identificadas las pri-
meras personas entrevistadas se consiguieron otros contactos y así se 
pudo completar la información necesaria. 

La entrevista, contó con 10 preguntas y fue diseñada para inventari-
ar los componentes de la biodiversidad (flora y fauna) empleados en 
la medicina natural y tradicional, y sus formas de uso, según edad, 
género y nivel educacional, priorizando las especies usadas para tratar 
los principales problemas de salud, enfatizando en las enfermedades 
crónicas, en la parroquia Julcuy.

Los aspectos personales censados en la entrevista fueron:

• La edad 
• Sexo
• Nivel de educación

Para describir la edad de las familias entrevistadas en los sectores 
de Guarango y El Secal se tomaron como referencia cuatro rangos de 
edades, de 10 años cada uno.

• Pregunta 1.- ¿Qué plantas utilizan como medicinal?
• Pregunta 2.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo 

cuál es su percepción de abundancia de las plantas y animales 
que usted mencionó anteriormente? Escala: 1 muy bajo, 2 bajo; 
3 medianamente alto; 4 alto; 5 muy alto.

• Pregunta 3.- ¿Qué enfermedad o dolencia ayuda a curar o aliviar 
con las especies señaladas?

• Pregunta 4.- ¿Qué partes de la planta se aprovecha como me-
dicinal?

• Pregunta 5.- Forma de uso de los productos derivados de plan-
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tas con fines curativos.
• Pregunta 6.- Ambiente donde crece la planta utilizado con fines 

medicinales.
• Pregunta 7.- ¿Excluyendo el patio o el huerto casero, con qué 

frecuencia se dirige a las demás áreas en una semana, con la 
finalidad de aprovechar los productos derivados de plantas uti-
lizados como medicinales?

• Pregunta 8.- Distancia al bosque o a otras áreas donde obtienen 
las plantas. 

• Pregunta 9.- Finalidad del uso de las plantas que utilizan como 
medicinales.

• Pregunta 10.- Época donde se adquieren las especies que pro-
porcionan los productos medicinales.

A continuación, se describen las preguntas de la entrevista:

La pregunta uno se aplicó para saber que especies utilizan como me-
dicinal. De la misma se deriva el porcentaje de usos de dichas espe-
cies, mismo que se estableció a través del cálculo del porcentaje de 
uso de una especie, según los criterios de Molares et al. (2009); Aguirre 
(2014) y Jiménez et al. (2017), mediante la ecuación [1]:

%     100fndeusodeunaespecie
N

=     [1]

Donde:
fn: Frecuencia absoluta de la especie.
N: Número total de citaciones por parte de los entrevistados.

La segunda pregunta se realizó para conocer cuál es la percepción 
de los moradores de las especies medicinales utilizando una escala, 
siendo la escala 5 el máximo.

La tercera pregunta se ejecutó para determinar qué enfermedades o 
dolencias ayudan a curar o aliviar con las especies medicinales y a 
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partir de los datos obtenidos en esta interrogante se agruparon las en-
fermedades que son tratadas con plantas medicinales, según la Clasi-
ficación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Rela-
cionados con la Salud (WHO, 2016) (OMS, 2020b), con modificaciones 
del autor.

La cuarta pregunta se ejecutó para determinar qué partes de las plan-
tas utilizan para diversos fines.

Las formas de usos de las partes de las plantas utilizadas como medi-
cina, a saber: cocido, infusión, crudo, emplasto y otros, se estableció 
en la pregunta cinco.
La sexta pregunta se efectuó para conocer en qué ambiente crecen 
las especies medicinales, ejemplo: bosque, matorral, áreas abiertas, 
riberas de quebradas, hondonadas y patio o huerto casero. 

La frecuencia con la que se dirige a las demás áreas, con la finalidad 
de aprovechar los productos derivados de plantas y animales utiliza-
dos como medicinales, fue proyectada a través de cuatro categorías 
de tiempo, a saber: 1-3 días muy frecuente; 4-5 días medianamente 
frecuente; 6-7 días poco frecuente, cuando lo necesite. Estos ítems 
constituyen la séptima pregunta.

Para describir la distancia que existe entre las viviendas de los mora-
dores de los sectores Guarango y El Secal al sitio donde recolectan 
las especies arbóreas medicinales se presenta en la octava pregunta; 
para esto se consideraron cinco rangos de distancia: 0-5 km; 6-10 km; 
11-15 km; 16-20 km y finalmente, más de 21 km.
     
La finalidad de uso de las especies medicinales recolectadas se mues-
tra en la novena pregunta la cual costa de tres literales, comercial, con-
sumo y por último comercial-consumo.
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La décima pregunta se relaciona con la época en la que las familias 
recolectan las especies medicinales para curar enfermedades o dolen-
cias que se presenten y no tengan fácil acceso a los centros de salud 
u hospitales, para ello esta pregunta tiene tres literales; temporada llu-
viosa, temporada seca y todo el año.

Resultados

Microlocalización de especies arbóreas utilizadas por las familias de 
los sectores Guarango y El Secal de la parroquia Julcuy

En las Tablas 1 y 2 se presentan los resultados de la indagación sobre 
las especies vegetales medicinales utilizadas por las familias en los 
dos sitios de estudio.

Tabla 5.1. Especies vegetales medicinales utilizadas por las familias 
de la comunidad Guarango.

Nombre vernáculo Nombre científico Cantidad %

eucalipto Eucalyptus sp. 14 9
ruda Ruta chalepensis L. 14 9
noni Morinda citrifolia Linn. 13 8
orégano Origanum vulgare L. 13 8
sábila Aloe vera (L.) Burm. f. 13 8
hierba buena Mentha piperita L. 12 8
guasmo Guazuma ulmifolia Lam. 11 7
muyuyo Cordia Lútea L 10 6
manzanilla Matricaria chamomilla L. 8 5
espino blanco Bauhinia sp. 7 4
guayaba Psidium guajava L. 7 4
cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 6 4
albahaca Ocimum basilicum L. 5 3
hierba de espanto Thunbergia alata Bijer ex Sims 5 3
moringa Moringa oleifera Lam 5 3
hierba luisa Cymbopogon citratus Stapf 4 3
altamisa Artemisia vulgaris L 2 1
hoja del aire Kalanchoe pinnata Pers 2 1
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jhonson Sorghum halepense L 2 1
periquito Phylea microphylla L 2 1
tabaquillo Polylepis australis P 1 1
Total de citaciones 156 100

Por ser sectores que se encuentran distantes de un centro de salud, 
tienen la necesidad de aliviar sus dolencias con diferentes especies 
vegetales.

Tabla 5.2. Especies vegetales medicinales utilizadas por las familias 
de la comunidad El Secal.

Nombre vernáculo Nombre científico Cantidad %

hierba buena Mentha piperita L. 15 17
sábila Aloe vera (L.) Burm. f. 14 16
ruda Ruta chalepensis L. 9 10
orégano Origanum vulgare L. 8 9
hierba de espanto Thunbergia alata Bijer ex Sims 5 6
hierba luisa Cymbopogon citratus Stapf 5 6
cojojo Acnistus arborescens (L.) Schltdl. 4 4
eucalipto Eucalyptus sp. 4 4
muyuyo Cordia Lútea L 4 4
albahaca Ocimum basilicum L. 3 3
noni Morinda citrifolia Linn. 3 3
periquito Phylea microphylla L 3 3
altamisa Artemisia vulgaris L 2 2
guasmo Guazuma ulmifolia Lam. 2 2
hoja del aire Kalanchoe pinnata Pers 2 2
espino blanco Bauhinia sp. 1 1
guayaba Psidium guajava L. 1 1
jhonson Sorghum halepense L 1 1
manzanilla Matricaria chamomilla L. 1 1
moringa Moringa oleifera Lam 1 1
tabaquillo Polylepis australis P 1 1
Total de citaciones 89 100

Como resultado de la tabla anterior se considera que las especies más 
utilizadas son: hierba buena (Mentha piperita L.), ruda (Ruta chalepen-
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sis L), eucalipto (Eucalyptus sp), sábila (Aloe vera (L.) Burm. f), oréga-
no (Origanum vulgare L), noni (Morinda citrifolia Linn), guasmo (Guazu-
ma ulmifolia Lam.), muyuyo (Cordia Lútea L), espino blanco (Bauhinia 
sp.), moringa (Moringa oleifera Lam).

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la pregunta relacionada 
con la abundancia de las especies vegetales medicinales en los dos 
sectores.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la escala de percepción 
de los moradores de los sectores entrevistados en Julcuy.

Tabla 5.3. Resultados de abundancia de especies vegetales medici-
nales utilizadas por las familias en Guarango y El Secal.

Escala de percepción Guarango % El Secal %

1 1 4 1 5
2 18 69 17 85
3 7 27 2 10
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0

Total de citaciones 26 100 20 100

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 2 se constató 
que en los dos sectores hay poca abundancia de especies vegetales 
medicinales por ser zonas secas. En la Tabla 4 se presentan los resul-
tados sobre las enfermedades o dolencias que curan o alivian con las 
especies citadas.
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Tabla 5.4. Tipos de enfermedades o dolencias que alivian las espe-
cies vegetales medicinales.

Grupos de enfermedades Guarango %
Grupos de 

enfermedades 
El Secal %

Enfermedades respiratorias 24 47 Enfermedades 
respiratorias 12 27

Enfermedades del sistema 
digestivo, infecciosas y 
parasitarias

14 27
Enfermedades del 
sistema digestivo, 
infecciosas y parasitarias

9 20

Enfermedades 
cardiocirculatorias 7 14 Enfermedades 

cardiocirculatorias 8 18

Enfermedades de la piel y del 
tejido celular 5 10 Enfermedades de la piel 

y del tejido celular 5 11

Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido
conjuntivo

1 2
Enfermedades del 
sistema osteomuscular y 
del tejido conjuntivo

4 9

Inflamaciones en general 0 0
Enfermedades del 
sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos

3 7

Enfermedades del sistema 
nervioso y de los órganos de 
los sentidos

0 0 Otorrinolaringológicas 2 4

Total de citaciones 51 100 Total 45 100

Adaptado de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermeda-
des y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) OMS (2020b). 

Como se observa en la tabla anterior las familias de Guarango y El 
Secal tratan diferentes enfermedades y dolencias, que de una u otra 
manera se relacionan con enfermedades respiratorias, enfermedades 
del sistema digestivo, infecciosas y parasitarias, enfermedades cardio-
circulatorias, enfermedades de la piel y del tejido celular, enfermeda-
des del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo que, traducidas 
a las citaciones, aquellas se evidencian en síntomas como: tos, mal de 
ojo, gripe, dolores abdominales, dolores articulares, colesterol, desin-
flamante, cólicos menstruales y diarreas, las cuales son aliviadas con 
las plantas medicinales antes mencionadas. En tanto que en Guarango 
las referencias difieren de El Secal en cuanto a enfermedades del sis-
tema nervioso y de los órganos de los sentidos, otorrinolaringología y 
con las inflamaciones en general.
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En la Tabla 5 se muestran los resultados de la pregunta relacionada 
con las partes de la planta que aprovechan como medicinal.

Tabla 5.5.  Partes de la planta utilizadas por las familias en las comu-
nidades, Guarango y El Secal.

Partes de la planta Guarango % El Secal %

Raíz 0 0 1 4
Tallo 0 0 1 4
Hojas 20 63 18 64
Flores 3 9 5 18
Ramas 1 3 0 0
Frutos 3 9 3 11

Corteza 5 16 0 0
Resinas 0 0 0 0

Látex 0 0 0 0
toda la planta 0 0 0 0

Total de citaciones 32 100 28 100

La parte más aprovechada de las especies medicinales en los dos sec-
tores fueron las hojas, las cuales son utilizadas de diferentes formas, 
aliviando enfermedades o dolencias. Los resultados en este particular 
se relacionan con la forma de preparación, que en la mayoría de los 
casos es en infusiones hechas principalmente con las hojas, al igual 
que los remedios elaborados mediante la cocción de esos órganos de 
las plantas, así mismo le sigue en orden de citaciones, los baños o pre-
paración de brebajes hechos también con hojas, fundamentalmente.

En la Tabla 6 se presentan los resultados de la sexta pregunta de la 
entrevista, relacionada con la manera cómo utilizan las partes de las 
especies antes mencionada en la Tabla 4.
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Tabla 5.6. Usos que dan las familias a las especies vegetales medic-
inales.

Formas de Usos Guarango % El Secal %

Cocido 6 17 1 3
Infusión 13 37 19 49
Crudo 0 0 3 8
Emplasto 6 17 6 15
Otros (baños y bebidas) 10 29 10 26

Total de citaciones 35 100 39 100

En los dos sectores resultó que el modo de uso más empleado es 
mediante infusión ya que este es fácil de preparar. 

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos de la séptima pre-
gunta, relacionada con el ambiente dónde crecen las especies con 
fines medicinales.

Tabla 5.7. Ambiente donde crecen las plantas medicinales en las 
comunidades Guarango y El  Secal.

Ambiente donde crece la planta Guarango % El Secal %

Bosque 8 29 6 23
Matorral 0 0 0 0
Áreas abiertas 0 0 0 0
Riberas de quebradas/hondonadas 0 0 0 0
Patio o huerto casero 20 71 20 77
Total de Citaciones 28 100 26 100

De acuerdo con los resultados de la entrevista realizada en los dos sec-
tores, la mayoría de plantas medicinales las recolectan en sus patios o 
huertos caseros, y en el caso de las especies arbóreas las encuentran 
en el bosque.

En la Tabla 8 se puede comprobar la frecuencia de recolección con la 
que se dirigen a las áreas donde se encuentran las especies arbóreas 
medicinales, que coincide con la octava pregunta de la entrevista.
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Tabla 5.8.  Frecuencias de recolección de especies vegetales me-
dicinales.

Frecuencia que se dirige 
a las demás áreas

Guarango % El Secal %

1-3 días 0 0 0 0
4-5 días 0 0 0 0
 6-7 días 0 0 0 0
Cuando lo necesite 20 100 20 100
Total 20 100 20 100

Las familias entrevistadas en ambos sitios de estudio concuerdan que 
se dirigen a recolectar especies vegetales medicinales cuando las ne-
cesitan, ya sea por enfermedades o dolencias que estén padeciendo.
La movilización, principalmente desde las viviendas hasta los sitios de 
recolección de las especies arbóreas medicinales no presenta mayor 
reto para las familias por lo que se ha encontrado una estrecha relación 
entre distancia y recolección de las mismas. Los resultados se presen-
tan en la Tabla 9. 

Tabla 5.9. Resultados de la indagación sobre la distancia en km des-
de su vivienda hasta el lugar donde recolectan las especies vegetales 
medicinales en los sectores de Guarango y El Secal.

Distancia (km) al 
bosque u otras áreas

Guarango % El Secal %

0-5 20 100 20 100
6-10 0 0 0 0

11-15 0 0 0 0
16-20 0 0 0 0

más de 21 0 0 0 0
Total 20 100 20 100

Según los resultados presentados en la tabla anterior la distancia más 
frecuente que transitan para recolectar plantas medicinales es de 0-5 
km, en los dos sectores estudiados.
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En la Tabla 10 se muestra la finalidad del uso que le dan a las especies 
vegetales de Guarango y El Secal, según se indagó en la pregunta 10.

Tabla 5.10. Finalidad de usos que le dan las familias a las especies 
vegetales medicinales.

Finalidad del uso Guarango % El Secal %

Comercial 0 0 0 0
Consumo 20 100 20 100
Comercial-Consumo 0 0 0 0
Total 20 100 20 100

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, en los dos sectores 
objeto de estudio, el aprovechamiento es solo para el consumo.

En la Tabla 11 se observa la época en que realizan la recolección de 
las especies medicinales. En los dos sectores los entrevistados asegu-
ran que su época de recolección es todo el año.

Tabla 5.11. Resultado de la indagación relacionada con la época de 
recolección de especies medicinales en los sectores de Guarango y 
Secal.

Época de recolección Guarango % El Secal %

Temporada lluviosa 0 0 0 0
Temporada seca 0 0 0 0
Todo el año 20 100 20 100
Total 20 100 20 100

En la Tabla 12 se presenta la abundancia de especies vegetales en la 
comunidad Guarango.
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Tabla 5.12. Abundancia de especies vegetales en la comunidad 
Guarango.

Comunidad Guarango

Especies vegetales medicinales

Transectos Muyuyo Cojojo Eucalipto Espino blanco G. ulmifolia
1 8 14 0 5 7
2 5 3 0 8 10
3 3 2 0 6 16
4 2 5 2 3 2
5 7 2 0 7 8
6 9 2 0 5 12
7 7 3 0 6 4
8 5 3 0 8 9
9 2 7 0 6 7
10 8 4 0 6 7

Abundancia 
total

56 45 2 60 82

En la tabla anterior se puede apreciar que se encuentra más abundan-
cia de especies de espino blanco y guasmo. En la Tabla 13 se presen-
tan abundancia de especies vegetales en la comunidad El Secal con 
más abundancia de especies en espino blanco y guasmo en concor-
dancia con la comunidad de Guarango.
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Tabla 5.13. Abundancia de especies vegetales en la comunidad El 
Secal.

Comunidad El Secal

Especies vegetales medicinales

Transectos Muyuyo Cojojo Espino blanco Guasmo

1 5 9 12 5
2 3 6 0 11
3 5 2 8 9
4 1 7 10 4
5 6 5 7 9
6 3 4 4 7
7 5 2 5 4
8 6 7 5 9
9 4 8 7 5
10 7 6 4 9

Abundancia total 45 56 62 72

Discusión

Las especies vegetales citadas en los sectores Guarango y El Secal, 
demuestran que en los bosques estacionalmente secos existe un ar-
senal de recursos vegetales que han beneficiado y benefician a las 
comunidades rurales. 

En el caso de la especie Eucalyptus sp., ha sido descrita por De la To-
rre, Navarrete, Muriel, Macía & Balslev (2008), como un árbol, de origen 
introducida y es una especie cultivada en Ecuador. Según estos auto-
res, de las hojas se extrae eucaliptol, el cual se usa para tratar el reu-
matismo, el dolor de muelas, así como afecciones respiratorias como 
catarros, desórdenes de la garganta y la boca. La infusión de esta 
planta, junto con matico y arrayán sirve para tratar el frío. Las hojas se 
dan de comer al ganado cuando está enfermo con torzón (inflamación 
del estómago). Las hojas se usan en baños de parto y para tratar afec-
ciones respiratorias como gripes, resfríos y pulmonías, tanto en infusión 
como en baños de vapor. Los aceites de la planta se usan para tratar 
la bronquitis, el asma y para desinfectar los pulmones.
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Otra de las especies de hábito arbóreo citada por los habitantes de Jul-
cuy ha sido Guazuma ulmifolia Lam., la cual ha sido reportada también 
por Torres et al. (2008) como una especie de hábito arbóreo, nativa y 
con propiedades medicinales que concuerdan con los entrevistados 
de Julcuy cuando se refirieron a las infusiones como la principal forma 
de uso de esta especie. De acuerdo con estos autores la infusión del 
fruto sirve para tratar la tos y la tos ferina, así mismo la corteza cocida 
se usa para tratar la disentería. Las hojas y el fruto alivian el dolor e in-
flamación del estómago, estas dos últimas las ubican mencionadas por 
población mestiza-Manabí y por etnia no especificada-Manabí, Loja.

Por otra parte, en América Central, específicamente en Belice, Campo-
rese, Balick, Arvigo, Esposito, Morsellino, De Simone & Tubaro (2003), 
reportaron la utilización de Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae), en la 
medicina tradicional como curadora de heridas profundas y superficia-
les, debido a sus propiedades antibacterianas. 

Otros autores, en un estudio relacionado con los efectos antimicrobia-
nos y citotóxicos de las plantas en la medicina mexicana, demostra-
ron que Guazuma ulmifolia produce potentes efectos antimicrobianos 
contra Candida albicans y Acinetobacter lwoffii, según un reporte de 
Jacobo, Alonso, Salazar, Carranza, González, Domínguez, ... & Estrada 
(2011).

Por su parte Fernandes, Santos, & Pimenta (2005) encontraron a Guazu-
ma ulmifolia, entre las especies que mostraron una potencial actividad 
antimicrobiana que sugiere nuevas evaluaciones experimentales para 
valorar la toxicidad y acción farmacológica, lo que hace posible que 
sean alternativas en el control microbiano.

La especie Cordia lutea Lam., también ha sido descrita por Torres et 
al. (2008), como un taxa de hábito arbustivo, arbolito o árbol, de origen 
nativa y con propiedades medicinales; a saber, con el fruto se prepara 
un jarabe expectorante. Las flores, en infusión, se utilizan para tratar 
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la tos (etnia no especificada-Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro). El 
fruto se usa para tratar úlceras sangrantes. Las hojas, en infusión, se 
emplean para tratar la inflamación de las venas de las encías (mesti-
za-Manabí). 

Los resultados de la Tabla 1 están relacionados con la utilización de 
plantas medicinales, descritos por De la Torre, Alarcón, Kvist & Salazar 
(2012). Dentro de esta amplia gama de recursos de que se ha echado 
mano para procurarse salud y bienestar como lo afirma Cerón (2006), 
la utilización de las plantas con fines curativos, paliativos y preventivos, 
ocupa un lugar preponderante. 

El estudio da a conocer las bondades de las plantas medicinales en-
contradas en las dos comunidades Guarango y El Secal de la parro-
quia Julcuy, así como las diferentes afecciones que curan, esto ha sido 
un tema tratado desde que la humanidad existe.

En la actualidad existe gran interés por la medicina tradicional y, den-
tro de esta, la medicina herbaria, que ha generado numerosos estu-
dios, divulgados en prestigiosas publicaciones. Pero, hay poco uso de 
medicamentos de origen vegetal por parte de los profesionales de la 
salud; sus tratamientos están basados únicamente en fármacos sinté-
ticos, incluso, en el tratamiento de problemas de salud diagnosticados 
como enfermedad leve (Gallegos, 2016). De acuerdo con esta autora, 
para el caso de las poblaciones rurales, el acceso a los medicamen-
tos farmacológicos se torna restringido por múltiples razones, como 
el traslado a una farmacia, los costos altos, los aspectos culturales, el 
difícil acceso a centros de salud, entre otros, optando siempre por la 
medicina herbaria que está a su alcance.

El conocimiento local se entiende como el acervo de conocimientos, 
creencias, costumbres y percepciones únicos para una cultura o una 
sociedad dada. Generalmente, en el caso de aquel conocimiento vin-
culado a los recursos naturales, deriva de observaciones cotidianas 
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y de la experimentación con formas de vida, sistemas productivos y 
ecosistemas naturales, como lo afirmó Mora (2007).

En los sectores Guarango y EL Secal de la parroquia Julcuy respecto 
a la abundancia de las especies arbóreas medicinales, los resultados 
corroboran lo planteado en el PDyOT (2014). En ese documento se 
afirma que dicha parroquia está rodeada de sabanas y que durante 
el invierno se cubre toda de verde, también presenta la apariencia de 
una vegetación exuberante y perennifolia; además, por la situación de 
sobre pastoreo y tala indiscriminada, el recurso forestal que aún queda 
es disperso y limitado, aspecto descrito por Vitola, Gómez, & Cifuentes 
(2017), quienes reportaron que, el bosque seco tropical (bs-t) es uno 
de los ecosistemas más frágiles en todo el trópico. Las condiciones 
climáticas y de fertilidad en sus suelos han facilitado el desarrollo de 
una variedad de actividades agrícolas, aspecto que lo ha fragmentado 
y degradado fuertemente.

Por otra parte, aun cuando las personas de Julcuy mencionen que uti-
lizan alguna planta para remedios, es evidente que cada vez la medi-
cina farmaceuta está como primera alternativa, evidencia la necesidad 
de hacer esfuerzos para evitar la pérdida definitiva del conocimiento 
tradicional sobre plantas medicinales, no solo para preservar esta he-
rencia cultural, sino también para registrar la información sobre ciertas 
especies útiles, que podrían ser relevantes para el desarrollo de nue-
vas fuentes de medicamentos y de otros beneficios para la humanidad, 
contribuyendo, al mismo tiempo, a proteger la biodiversidad, como lo 
han planteado Katewa, Chaudhary & Jain (2004). 

 La OMS (2004) apoya el uso de las medicinas tradicionales y alter-
nativas cuando éstas han demostrado su utilidad para el paciente y 
representan un riesgo mínimo.

El estudio de las partes de las plantas medicinales, corrobora lo plan-
teado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que ha defi-
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nido esas partes, como materiales vegetales brutos, tales como hojas, 
flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras 
partes de las plantas, enteros, fragmentados o pulverizados, que se 
utilizan para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 
enfermedades físicas o mentales.

En el caso de los sectores estudiados en Julcuy, 63% y 64%, para Gua-
rango y El Secal, dijeron que utilizan las hojas; seguidos de un 18% y 
9% y 11%, para los dos sectores. Estos resultados son similares a los 
obtenidos por Huamantupa, Cuba, Urrunaga, Paz, Ananya, Callalli & 
Coasaca (2011), en Perú, quienes reportaron que, de las partes utiliza-
das de la planta, el 75% corresponde al empleo de toda la planta, es 
decir, incluye las raíces, tallos, hojas y flores, 10% solamente hojas, 4% 
raíces y el 11% mixtura de flores, frutos y tallos.

El estudio de los porcentajes de usos derivados de las plantas medi-
cinales responde a lo publicado por Arias (2009). Para este autor las 
formas más habituales de consumo de plantas medicinales son en in-
fusión o “té”; lo que se relaciona directamente con el uso de las hojas, 
en concordancia con los resultados de Julcuy.

En muchos países existe la tradición del cultivo doméstico de deter-
minadas especies de uso medicinal en huertos, pequeñas parcelas, 
patios, jardines y diversos recipientes, lo que resulta muy apropiado 
para desarrollar en la comunidad con vistas al tratamiento de las en-
fermedades más comunes (Acosta, 2001), lo que concuerda con lo 
encontrado en Julcuy donde se cultivan plantas medicinales en patios 
y huertos caseros.

Otro método de cosecha de las plantas medicinales es cuando se ex-
traen de los bosques o de campos abiertos, sean cultivados o no, como 
también de la orilla de las vías públicas o caminos; lo recomendable 
es domesticarlas y obtener de dichos sitios semillas, plántulas y esta-
cones para poder cultivarlas en otro lugar (Hernández, 2016), lo que 
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corrobora lo denunciado en Julcuy cuando el 29% y 23% de Guarango 
y El Secal, respectivamente, van a recolectar plantas medicinales ar-
bóreas al bosque.

A partir de la realización de las entrevistas se considera que la distan-
cia para la recolección de especies medicinales incluye desde 0 has-
ta 5 km, desde las viviendas al lugar de recolección en los dos sitios 
de estudio. Estos resultados están en concordancia con los descritos 
por otros autores (Jiménez et al., 2010; Jiménez, 2012; Jiménez et al., 
2017), quienes afirmaron que, la distancia a las actividades humanas 
(incluye viviendas, instalaciones turísticas, carreteras, caminos, otras 
relacionadas con el componente antrópico), y según ellos, la descri-
ben como una de las variables a tener en cuenta cuando de recursos 
naturales se trata.

Otros autores (Martínez & Pochettino, 1992), confirman lo antes ex-
puesto al plantear que, en algunos casos, como lo es el de áreas rura-
les, donde tienen amplia vigencia los sistemas médicos tradicionales, 
y otras zonas alejadas o excluidas del sistema oficial de salud se apela 
a las plantas como la principal fuente de elementos terapéuticos.

 En relación con la finalidad del uso que les dan las familias a las espe-
cies arbóreas medicinales, en las comunidades Guarango y El Secal, 
la mayoría dijeron que las utilizan solo para consumo. Estos resultados 
explican lo expuesto por Balick & Cox (1996), mismos que plantearon 
que, los recursos vegetales son utilizados en la actualidad por amplios 
y diversos sectores de la sociedad. Este consumo puede atribuirse a 
diversos factores. Todos los pueblos poseen un sistema médico com-
puesto básicamente por una cosmología que da fundamento a la cau-
sa, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como un contexto 
cultural dentro del cual se desarrollan las actividades médico-terapéu-
ticas junto con un repertorio de sustancias farmacéuticas.
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Conclusiones

1. Los usos más frecuentes que le dan las familias de las comuni-
dades Guarango y El Secal a las especies vegetales son para 
preparar infusiones con las hojas, lo que aprovechan para con-
sumo propio, reemplazando así a la medicina farmacéutica.

2. Las especies vegetales más utilizadas en la medicina natural y 
tradicional en Guarango y El Secal son: hierba buena (Mentha 
spicata), orégano (Origanum vulgare), ruda (Ruta graveolens), 
sábila (Aloe vera), noni (Morinda citrifolia), eucalipto (Eucalyptus 
sp.), guasmo (Guasuma ulmifolia), muyuyo (Cordia lutea), man-
zanilla (Chamaemelum nobile), espino blanco (Bauhinia Sp), 
guayaba (Psidium guajava). 
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Introducción

La FAO (2018), en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, seña-
la que: 

Un compromiso asumido por los países para hacer frente a 
los complejos desafíos que se plantean, desde poner fin a la 
pobreza y el hambre y responder al cambio climático hasta 
crear comunidades resilientes, lograr un crecimiento inclusivo 
y gestionar los recursos naturales de la Tierra de forma soste-
nible (p. 12).

En el informe de la FAO en 2018, menciona que los bosques repre-
sentan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de 
mil millones de personas. Además de ayudar a responder al cambio 
climático y proteger los suelos y el agua, albergan más de tres cuartas 
partes de la biodiversidad terrestre mundial, proporcionan numerosos 
productos y servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico y 
son particularmente importantes para cientos de millones de morado-
res de las zonas rurales, entre los que se cuentan muchas de las per-
sonas más pobres del mundo.

Por lo general, cuando se habla de bosques y selvas se piensa solo en 
árboles y en la madera que de ellos se extrae. Esta visión es la heren-
cia de una forma errónea de ver la naturaleza y de los viejos modelos 
“extractivos” de explotación de los recursos naturales, deja de lado a 
la mayoría de las especies de la flora y la fauna que, junto con los ár-
boles, constituyen lo que se conoce como ecosistemas forestales, en 
los cuales existe un sinnúmero de plantas y animales que, asociados 
con los árboles de valor comercial reconocido o “maderables” aportan 
numerosos bienes y servicios dentro de los que se destacan los pro-
ductos alimenticios (López, 2008).
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De acuerdo con estudios realizados por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en todo el 
mundo existe dependencia de los productos forestales no madereros 
(PFNM), para su subsistencia y para la obtención de ingresos. La po-
blación rural, en particular, depende de estos productos como fuentes 
de subsistencia (FAO, 2014).

A nivel local, los PFNM también se utilizan como materia prima para 
la elaboración industrial a gran escala.  Recientemente los PFNM han 
suscitado un interés considerable por su importancia cada vez más 
reconocida y la consecución de objetivos ambientales como la conser-
vación de la diversidad biológica (FAO, 2014).

Bonellia sprucei (Hassler, 2019), es una especie nativa de la costa 
ecuatoriana y es una de las especies del bosque seco pluviestacio-
nal, distribuida geográficamente, en las provincias de El Oro, Guayas y 
Manabí. La presente investigación aborda la problemática relacionada 
con la sustentabilidad en el aprovechamiento de Bonellia sprucei como 
PFNM, en las localidades de Las Peñas y Soledad de la parroquia Jul-
cuy y su principal objetivo se centró en evaluar el aprovechamiento 
de Bonellia sprucei como producto forestal no maderable en las loca-
lidades de Las Peñas y la Soledad de la parroquia Julcuy del cantón  
Jipijapa.

Materiales y métodos

Ubicación geográfica
En el mapa constan las localidadas Las Peñas y Soledad, pertenecien-
tes a la parroquia Julcuy del cantón Jipijapa.
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Figura 6.1. Localidades de estudio en la parroquia Julcuy, del 
cantón Jipijapa.

Clima
El clima de Julcuy es un clima de estepa local, durante el año hay poca 
lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como 
BSh (seco estepario cálido). La temperatura media anual en Julcuy se 
encuentra en 23,8 °C. La precipitación es de 511 mm al año. La más 
baja precipitación es en agosto, con un promedio de 4 mm. La mayor 
cantidad de precipitación cae en marzo, promediando 126 mm. Con 
una temperatura media de 25,2 °C, marzo es el mes más caluroso del 
año y julio es el mes más frío, con temperaturas que promedian 22,6 
°C. Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las 
precipitaciones es 122 mm. A lo largo del año, las temperaturas varían 
en 26 °C (Climate, 2019).

Locación georreferencial 
La parroquia Julcuy pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra 
ubicado al sur de la provincia de Manabí. Geográficamente está ubi-
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cada entre los 80º 37’20” hasta 80º42’20” de longitud oeste y 1º26’12” 
hasta 1º38’ de latitud sur. Latitudinalmente el área de la parroquia se 
ubica entre 300-600 msnm. (PDOT, 2014).

Vegetación 
En la región predomina el bosque seco pluvio-estacional (Aguirre, 
2012a).

Metodología 

Se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las potenciali-
dades y usos de la especie Bonellia Sprucei en las localidades de Las 
Peñas, y Soledad, lo cual se logró mediante el diálogo con las perso-
nas de las localidades.

Se realizaron visitas a dichas localidades para solicitar permisos para 
investigación, además se participó en los talleres y charlas realizados 
en el marco del proyecto “Componentes de la diversidad biológica em-
pleados por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, 
de la carrera de Ingeniería Forestal, aprobado por Resolución N.07-
16-2019 del órgano colegiado académico superior de la Universidad 
Estatal del Sur de Manabí, en sesión extraordinaria celebrada el 06 de 
mayo del 2019. Programa al que pertenece Ecoturístico - Forestal.

Se utilizó el método de encuestas con el apoyo de las descripciones 
de Jiménez, García, Sotolongo, González, y Martínez, 2010; Aguirre, 
2014a; Jiménez, Pincay, Ramos, Mero & Cabrera, 2017; Jiménez, Ma-
cías, Ramos, Tapia, & Blandariz (2019). La muestra para la encuesta 
etnobiológica fue tomada a personas que habitan dentro de las loca-
lidades de Las Peñas, y Soledad, 32 y 45, respectivamente; ambos 
sitios, ubicados en la parroquia Julcuy. Una vez que conocida la po-
blación vinculada con las actividades en el bosque y sus componentes 
biológicos (en Julcuy), se calculó el número de personas a encuestar, 
para lo cual se utilizó la fórmula planteada por Morales (2012). Como 

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE BONELLIA SPRUCEI (MEZ) COMO 
PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE EN DOS LOCALIDADES DE LA PARROQUIA JULCUY



160

COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS 
MANABITAS EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

resultado se encuestó a 32 personas en la localidad de las peñas y 45 
personas en Soledad. Según estos autores, cuando se conoce el tama-
ño de la población, la muestra necesaria es más pequeña y su tamaño 
se determina mediante la ecuación [1]: 

 ( )2 1

2
1 N

pq

Nn
e
z

−
=

+   [1]

Donde: 
n= tamaño de la muestra que deseamos conocer. 
N= tamaño conocido de la población.
e: error que se prevé cometer. Y como no se requiere un error mayor del 
3%, se tiene que e = 0,03.
z= 1,96 para un nivel de confianza del 95%, α = 0,05
pq: varianza de la población = 0,25

De acuerdo con Morales (2012), como la varianza de la población se 
desconoce, se coloca la varianza mayor posible porque a mayor va-
rianza hará falta una muestra mayor. La varianza en los ítems dicotómi-
cos (dos respuestas que se excluyen mutuamente) es igual a pq y la 
varianza mayor (la mayor diversidad de respuestas) se da cuando p = 
q = 0,50 (la mitad de los sujetos responde sí y la otra mitad responde 
no) por lo que en esta fórmula [1] pq es siempre igual a (0,50) (0,50) = 
0,25 (es una constante).

El tamaño de la muestra se realizó tomando el 8% de la población total 
de la parroquia. La encuesta se aplicó con el fin de conocer el uso y 
aprovechamiento de Bonellia Sprucei en ambas localidades. Teniendo 
en cuenta las características de esta población, se hicieron preguntas 
sencillas de SI y NO con un grupo de variables.

Riqueza de especies
La curva de riqueza de especies, se confeccionó para determinar si el 
esfuerzo de muestreo fue suficiente para representar debidamente la 



161

comunidad estudiada. Para esto se utilizó el software BioDiversity Pro 
Versión 2.0. (1997).

Se realizaron gráficos de rango-abundancia para las especies inventa-
riadas en cada localidad. Las curvas se realizaron a escala logarítmica, 
por lo que cada valor de abundancia será transformado a L2 de cada 
Pi, (Feinsinger y Jimenez, 2004 ; 2012), dado por la ecuación 1:

Pi=ni/N   [1]

Donde:
ni es el número de individuos de la especie i.
N es el número total de individuos. 
Pi es la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra 
que pertenece a la especie i.

En teoría, según Feinsinger (2004) los logaritmos podrían estar en cual-
quier base.  Para este autor por razones prácticas, o matemáticas o por 
ningún motivo se puede decidir usar logaritmos en base 10, en base 
2, o en base e (logaritmos naturales). Las especies de cada muestra 
están graficadas de mayor a menor abundancia (del Pi más alto al más 
bajo), dentro de esa muestra.
 
Tamaño de los transectos
Para realizar el muestreo se tuvo en cuenta los criterios de Aguirre 
(2012a). Este autor planteó que para evaluar productos arbóreos, como 
es el caso de Bonellia sprucei, se pueden utilizar parcelas o transectos, 
estos últimos de 50 m x 20 m (1000 m2). Así mismo que el número de 
unidades de muestreo debe ser al menos cinco, distribuidas a una dis-
tancia entre 100 m a 200 m, para lo que se debe seguir un gradiente al-
titudinal, además de considerar la información previa relacionada con 
la existencia de los PFNM en la zona. En este estudio se muestrearon 
20 transectos, 10 en cada localidad. En las Figuras 2 y 3 se pueden 
apreciar los 20 transectos de 1000 m2, distribuidos en las localidades 
de Las Peñas y Soledad, respectivamente.
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68 

 

Figura 12. Distribución de transectos realizados en la localidad de  “Las Peñas”. 

 
Figura 6.2. Distribución de transectos realizados en la localidad de  

“Las Peñas”.
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Figura 13. Distribución de transectos realizados en la localidad “Soledad”.  
1.2.3. Descripción de los instrumentos 
En la elaboración de este instrumento de muestreo se tuvo en cuenta los criterios de la FAO 
(2000), relacionada con la evaluación y el monitoreo de toda la variedad de productos forestales 
que dan origen a los PFNM en un país determinado. 
La selección del método de encuestas se basó en los planteamientos de Wong, Kirsti & Nell 
(2001), citado por Jiménez et al. (2010) y Jiménez et al. (2017), al referirse a las técnicas de 
ciencias sociales como uno de los métodos más efectivos para la obtención de un inventario de 
los PFNM.  
 
La encuesta sobre el uso de los productos forestales no maderables (PFNM) derivados de la 
especie Bonellia sprucei en dos localidades, Las Peñas y Soledad, de la parroquia Julcuy; consta 
de 13 preguntas y se constituyó para indagar en la muestra algunos aspectos etnobiológicos y 
personales.  
Los aspectos personales censados en la encuesta fueron:  

• La edad  

Figura 6.3. Distribución de transectos realizados en la localidad 
“Soledad”. 
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Descripción de los instrumentos
En la elaboración de este instrumento de muestreo se tuvo en cuenta 
los criterios de la FAO (2000), relacionada con la evaluación y el moni-
toreo de toda la variedad de productos forestales que dan origen a los 
PFNM en un país determinado.

La selección del método de encuestas se basó en los planteamientos 
de Wong, Kirsti & Nell (2001), citado por Jiménez et al. (2010) y Jiménez 
et al. (2017), al referirse a las técnicas de ciencias sociales como uno 
de los métodos más efectivos para la obtención de un inventario de los 
PFNM. 

La encuesta sobre el uso de los productos forestales no maderables 
(PFNM) derivados de la especie Bonellia sprucei en dos localidades, 
Las Peñas y Soledad, de la parroquia Julcuy; consta de 13 preguntas 
y se constituyó para indagar en la muestra algunos aspectos etnobi-
ológicos y personales. 

Los aspectos personales censados en la encuesta fueron: 

• La edad 
• El sexo 
• Nivel de educación 

Para describir la edad de los pobladores encuestados en las local-
idades de Las Peñas y Soledad se tomaron como referencia cuatro 
rangos de edades, de 10 años cada uno.

• Pregunta 1.- ¿Qué tiempo hace que usted reside en esta locali-
dad?

• Pregunta 2.- ¿Conoce usted el árbol de barbasco?  
• Pregunta 3.- ¿Existe el barbasco en su localidad?  
• Pregunta 4.- ¿Aprovecha usted el barbasco con alguna finali-

dad?  En caso positivo, ¿para qué lo aprovecha?  
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• Pregunta 5.- ¿Qué partes de la planta aprovecha?  
• Pregunta 6.- ¿Cómo utiliza la parte de la planta que ha señala-

do? 
• Pregunta 7.- Ambiente donde crece la planta (hábitat)  
• Pregunta 8.- ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la fi-

nalidad de aprovechar el barbasco como PFNM?
• Pregunta 9.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, en 

qué magnitud aprovecha el barbasco como PFNM?  Escala: 1 
muy bajo; 2 bajo; 3 medianamente alto; 4 alto; 5 muy alto.

• Pregunta 10.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, 
¿cuál es su percepción de la abundancia del barbasco en su 
localidad? Escala: 1 muy bajo; 2 bajo; 3 medianamente alto; 4 
alto; 5 muy alto.

• Pregunta 11.- Distancia en km desde la vivienda hasta el bos-
que donde colectan el barbasco como PFNM.  

• Pregunta 12.- Objeto de la cosecha del producto.  
• Pregunta 13.- Época de recolección del producto.  

El porcentaje de usos de las especies se calculó según los criterios de 
Molares et al. (2009); Aguirre (2014a) y Jiménez et al. (2017), mediante 
la pregunta uno de la encuesta, relacionada con los PFNM que utiliza 
del bosque, a través de la fórmula [2]:

  %     100fndeusodeunaespecie
N

=         [2]

Donde:
fn: Frecuencia absoluta de la especie.
N: Número total de citaciones por parte de los encuestados.
 
La pregunta cinco se efectuó para determinar qué partes de las plan-
tas utilizan para diversos fines, en este caso se tiene en cuenta solo el 
fruto de la especie.

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE BONELLIA SPRUCEI (MEZ) COMO 
PRODUCTO FORESTAL NO MADERABLE EN DOS LOCALIDADES DE LA PARROQUIA JULCUY



166

COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS 
MANABITAS EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

La forma en que se usa la parte de la planta que aprovecha: construc-
ción, alimento, artesanías, ornamental y otros, se constituyó en la pre-
gunta seis.

La séptima pregunta averiguó en qué ambiente crece la palma de 
tagua, por ejemplo: bosque, matorral, áreas abiertas, riberas de que-
bradas/ríos. 

La frecuencia con que se dirigen al bosque los habitantes de las loca-
lidades de Las Peñas y Soledad fue planteada a través de tres rangos 
de tiempo, a saber: 1-3 meses muy frecuente, 4-5 meses medianamen-
te frecuente, 6-7 meses poco frecuente. Esta descripción corresponde 
a la octava pregunta.

La pregunta nueve está relacionada con la cantidad de barbasco que 
aprovechan. Así mismo, la décima pregunta indagó sobre su percep-
ción acerca de la abundancia del barbasco en su localidad.

Para establecer la distancia que existe entre las viviendas de los pobla-
dores de las localidades de Las Peñas y Soledad hasta el sitio donde 
se obtiene el barbasco (pregunta 11), se consideraron cinco rangos de 
distancia: 0-5 km; 6-10 km; 11-15 km; 16-20 km y, por último, más de 
21 km.

Para indagar sobre el objeto de la cosecha del producto, en este caso: 
venta, consumo y venta-consumo se preparó la pregunta 12.

La pregunta 13 guarda una estrecha relación con la productividad y ca-
pacidad de recuperación del ecosistema, para lo cual se indagó acer-
ca de la época de recolección del producto, en este caso: temporada 
lluviosa, temporada seca y todo el año. Se considera muy importante 
conocer o describir la época del año que escogen los pobladores de 
las localidades de Las Peñas Y Soledad, debido a la escasez de agua, 
en donde las plantas quedan expuestas, a las presiones naturales del 
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clima y a las presiones de origen antrópico que favorecen a la degra-
dación de la tierra y a la pérdida de la diversidad biológica.

Resultados

Porcentajes y cantidades de usos de los PFNM derivados de Bonellia 
sprucei en las localidades de Las Peñas y Soledad de la parroquia 
Julcuy 

En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de usos de los PFNM, en 
cada comunidad estudiada, calculados mediante el número de cita-
ciones y la frecuencia de uso por categoría.

Tabla 6.1. Porcentajes y cantidades de uso de los PFNM derivados 
de Bonellia sprucei en las localidades de Las Peñas y Soledad de la 
parroquia Julcuy.

Comunidad Venta – comercializan Nº 

Las Peñas

Citaciones/frecuencia de
32 80

uso por categoría
fn = % de uso de las

40 100
especies de PFNM

Soledad 

Citaciones/frecuencia de
45 100

uso por categoría
fn = % de uso de las

45 100
especies de PFNM

fn: Frecuencia absoluta de la especie; N: Número total de citaciones por parte de los encuestados.

En la localidad de Las Peñas solo se dedican a vender los frutos de 
esta especie. La comercializan por tachos; los que se dedican a recol-
ectar y a vender reciben USD 3,00. En total reciben USD 9,00 (dólares 
americanos) por un saco lleno.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 1, para la localidad de Las 
Peñas, se muestra entre los principales usos y aprovechamiento, la 
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venta y comercialización. En la localidad Soledad el porcentaje no 
varía, ya que también se dedican a la misma actividad.

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la pregunta relacionada 
con el tiempo que residen en su localidad. 

Tabla 6.2. Cantidad de personas encuestadas/ años de residencia 
en las localidades de Las Peñas y Soledad.

Tiempo/Años
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

0 - 10 años 6 19 7 16
11 - 20 años 4 13 10 22
21 - 30 años 3 9 8 18
31 - 40 años 7 22 12 27
41- años y más 12 38 8 18

Total 32 100 45 100

Como se observa en la tabla anterior en la localidad de Las Peñas el 
mayor número de personas que residen están en el rango de 41 años 
y más, a diferencia de la localidad de Soledad el 27% de los encuesta-
dos tienen entre los 31 y 40 años de permanencia en el lugar.

En la Tabla 3 se presentan los resultados sobre el conocimiento de la 
especie objeto de estudio, Bonellia sprucei.

Tabla 6.3. Conocimiento de la especie Bonellia sprucei por los pobla-
dores de las localidades de Las Peñas y Soledad.

Conocimiento de la
 especie

Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

Si 32
100

45
100

No 0 0
Total 32 100 45 100
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Como se muestra la tabla de la segunda pregunta la totalidad de los 
encuestados tanto en Las Peñas y Soledad sus respuestas fueron afir-
mativas.
 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de la pregunta relacionada 
con la existencia de la especie Bonellia sprucei en su localidad, lo que 
corresponde a la pregunta 3. 

Tabla 6.4. Presencia de la especie Bonellia sprucei en sus locali-
dades de residencia.

Existencia  de la especie
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

Si 32
100

45 100
 No 0 0

Total 32 100 45 100

Luego de indagar sobre el conocimiento relacionado con la existencia 
de la especie objeto de estudio, se comprobó que todas las personas 
encuestadas corroboraron de manera afirmativa la presencia del árbol 
de Bonellia sprucei en ambas localidades.

En la Tabla 5 se presentan los resultados del aprovechamiento o no de 
Bonellia sprucei, así como con qué finalidad.

Tabla 6.5. Usos del aprovechamiento de Bonellia sprucei que hacen 
los pobladores de las comunidades de Las Peñas y Soledad.

Usos o finalidad de 
aprovechamiento

Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

Alimentos y Bebidas 0 0 0 0
Tóxicos: Pescar/lavar/insecticida 0 0 0 0
Otros ( Venta) 32 100 45 100

Total 32 100 45 100
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En las localidades de Las Peñas y Soledad el 100% de los encuesta-
dos solo utilizan el fruto de la especie y únicamente la venden a comer-
ciantes intermediarios.

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la pregunta 5, relacionada 
con las partes de la planta que aprovechan.

Tabla 6.6. Partes de Bonellia sprucei que aprovechan los pobladores 
de las localidades de Las Peñas y  Soledad.

Partes de la planta
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

Raíz 0 0 0 0
Tallo 0 0 0 0
Hojas 0 0 0 0
Flores 0 0 0 0
Ramas 0 0 0 0
Frutos 32 100 45 100
Corteza 0 0 0 0
Total 32 100% 45 100%

La parte aprovechada del árbol de barbasco en las dos localidades es 
el fruto y este solo es utilizado para la venta.

En la Tabla 7 se presentan los resultados de la sexta pregunta de la 
encuesta, relacionada con la manera cómo utilizan la parte del árbol 
mencionada.

Tabla 6.7. Usos que le dan los encuestados en las comunidades de 
Las Peñas y de Soledad a las partes de la planta de Bonellia sprucei.

Uso
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %
Construcción 0 0 0 0
Alimento 0 0 0 0
Artesanía 0 0 0 0
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Ornamental 0 0 0 0
Comercializar 32 100 45 100
Otros 0 0 0 0
Total 32 100 45 100

La parte de Bonellia sprucei que utilizan los habitantes de las dos loca-
lidades son comercializados en el centro de acopio el cual está ubica-
do en la localidad de Las Peñas de la parroquia Julcuy.

En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de la pregunta 7, 
relacionada con el ambiente dónde crece el árbol.

Tabla 6.8. Ambiente donde crecen las plantas de Bonellia sprucei en 
las localidades Las Peñas y de Soledad.

Ambiente donde crece la planta
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

Bosque 14 44 21 47
Matorral 0 0 0 0
Áreas abiertas 11 34 13 29
Riberas de quebradas/hondonadas 7 22 11 24
Total 32 100 45 100

Según la encuesta realizada en las dos localidades se determinó que 
el árbol de Bonellia sprucei se lo encuentra con una probabilidad de 
más del 40% en el bosque, con una estimación del 30% en áreas abier-
tas y finalmente se comprobó que esta especie crece en riberas de 
quebradas y hondonadas, resultando 22 y 24 puntos porcentuales, 
respectivamente.

En la Tabla 9 se puede comprobar la frecuencia de expediciones al 
bosque con el fin de aprovechar PFNM de Bonellia sprucei, que coin-
cide con la octava pregunta de la encuesta.
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Tabla 6.9. Frecuencia de visitas al bosque con la finalidad de 
aprovechar Bonellia sprucei como PFNM, en las de localidades Las 
Peñas y de Soledad.

Tiempo/Años
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

1 - 3 meses 9 28 13 29
4 - 5 meses 20 63 20 44
6 - 7 meses 3 9 12 27
Total 32 100 45 100

1-3 meses (muy frecuente); 4-5 meses (medianamente frecuente); 6-7 meses (poco frecuente).

Como se observa en la tabla anterior los pobladores, presentan mayor 
frecuencia entre cuatro y cinco meses que regresan a recolectar este 
PFNM, lo cual sucede en ambas localidades, pocos son los que se diri-
gen al bosque de 1 a 3 meses a recolectar el producto y otros lo hacen 
de 6 y 7 meses a aprovechar esta especie.

Tabla 6.10. Resultados de la magnitud de Bonellia sprucei que 
aprovechan los pobladores de las localidades de Las Peñas y de Sole-
dad.

Escala
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

1 0 0 0 0
2 0 0 9 20
3 7 22 11 24
4 20 63 21 47
5 5 16 4 9

Total 32 100 45 100

1-muy bajo, 2- bajo; 3- Medianamente alto; 4- alto; 5- muy alto 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 10, en la local-
idad de Las Peñas se constató que la mayor cantidad de encuesta-
dos indicaron aprovechar medianamente el fruto del árbol de Bonellia 
sprucei, con los mayores porcentajes siendo 3, 4 y 5, lo que coincide 
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con un aprovechamiento muy alto; en tanto que en la localidad de Sole-
dad el aprovechamiento es similar a la de la localidad anterior ya que 
ellos de la venta del fruto de Bonellia sprucei llevan el sustento a sus 
hogares. 

Los resultados de la pregunta 10, relacionada con la percepción de la 
abundancia del barbasco en las localidades se muestran en la Tabla 
11.

Tabla 6.11. Percepción que tienen los encuestados de la abundancia 
de Bonellia sprucei en las localidades de Las Peñas y de Soledad.

Escala
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

1 0 0 0 0
2 0 0 9 20
3 8 25 11 24
4 13 41 21 47
5 11 34 4 9

Total 32 100 45 100%

1 muy bajo; 2 bajo; 3 medianamente alto; 4 alto; 5 muy alto

En la localidad de Las peñas la percepción de los encuestados pre-
senta porcentajes que oscilaron entre medianamente alto, alto y muy 
alto lo que coincide con la abundancia encontrada en el muestreo rea-
lizado en los transectos de esa localidad, con un total de 93 individuos, 
según se muestra en la Tabla 2. 

Por otro lado, en la localidad de Soledad más del 47% tiene la percep-
ción de que la abundancia es alta, mientras que el 9% no perciben esa 
abundancia, describiéndola como muy alta, así un 20% de los encues-
tados tienen la percepción de que la abundancia de Bonellia sprucei 
es baja. 

La movilización, principalmente desde las viviendas hasta los sitios fo-
restales constituye un reto para los pobladores que viven en o del bos-
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que, por lo que se ha encontrado una estrecha relación entre distancia 
y extracción de PFNM. Los resultados se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 6.12. Resultados de la indagación acerca del conocimiento de 
la distancia en km desde su vivienda hasta el lugar donde colectan el 
Bonellia sprucei como PFNM, los pobladores de Las Peñas y de Sole-
dad.

Distancia en km
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

0-5 13 41 22 49
6-10 11 34 13 29
11-15 8 25 10 22
16-20 0 0 0 0
más de 21 0 0 0 0
Total 32 100 45 100

La distancia desde 0 hasta 10 km, resultó ser la más frecuente en la 
localidad de las Peñas, en tanto que en Soledad, los mayores porcen-
tajes se encontraron hasta los 5 km de distancia.

El objetivo de la recolección de PFNM en las localidades de las Peñas 
y Soledad ha sido presentado en la pregunta 12.- Objeto de la cosecha 
del producto (Tabla 13). 

Tabla 6.13. Objeto de la cosecha de PFNM en las localidades de las 
Peñas y Soledad.

Objeto de la cosecha
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

venta 32 100 45 100
consumo 0 0 0 0
venta-consumo 0 0 0 0
Total 32 100 45 100
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En las dos localidades objeto de este estudio la utilización del fruto de 
Bonellia sprucei es básicamente para la venta. Pero los encuestados 
de las localidades no están de acuerdo y tampoco les he favorable la 
venta del barbasco, aunque se comprobó en los muestreos que el fruto 
de este PFNM se aprovecha al máximo. Cabe recalcar que los mora-
dores de las dos localidades consideran que la cantidad de dinero 
que reciben por un tacho del fruto del barbasco es muy bajo ya que en 
años anteriores el mismo estuvo a mejor precio y siendo el aprovecha-
miento de este PFNM el sustento de cada familia.

Tabla 6.14. Resultados de la indagación relacionada con la época 
de recolección de Bonellia sprucei en las localidades de las Peñas y 
Soledad.

Opciones
Las Peñas Soledad

Cantidad % Cantidad %

temporada lluviosa 7 22 10 22
temporada seca 17 53 26 58
todo el año 8 25 9 20
Total 32 100 45 100

En Las Peñas el 53% de los encuestados aseguran que su recolección 
de frutos del árbol de barbasco es en la temporada seca, pero un 22 % 
afirma que lo hace en temporada lluviosa y el restante lo realiza todo el 
año. En la localidad de Soledad de igual manera el mayor número de 
encuestados aseguran que se recolecta en la temporada seca. 

Bonellia sprucei como componente florístico del bosque seco tropical 
en las localidades de Las Peñas y Soledad de la parroquia Julcuy.

En la Tabla 15 se presenta la abundancia de Bonellia sprucei, obtenida 
en los sitios de muestreo de Las Peñas y Soledad (Figura 1). 
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Tabla 6.15. Abundancia de individuos de Bonellia sprucei inventaria-
dos en los sitios de muestreo en las dos localidades respectivamente.

Total

Transectos

Comunidades
Abundancia 

TotalLas peñas Soledad

Abundancia Abundancia

1 23 5 28
2 14 6 20
3 9 8 17
4 5 11 16
5 7 9 16
6 8 13 21
7 6 6 12
8 8 10 18
9 6 5 11

10 7 6 13
10 93 79 172

En la Tabla 16 se presentan los resultados de la densidad y la abun-
dancia de Bonellia sprucei  en los sitios de muestreo de Las Peñas  y 
Soledad. 

Tabla 6.16. Densidad y abundancia de la especie Bonellia sprucei 
Mez en los sitios de muestreo de Las Peñas y Soledad.

Parámetros  Total

Densidad indv/ha 86
Abundancia indv/ha 2

indv/ha: Individuos por hectárea

En la Figura 4 se muestra la posición fitosociológica de la especie 
Bonellia sprucei  como componente florístico del bosque seco tropical 
de la parroquia Julcuy de Las Peñas  y Soledad, presentado en curvas 
de abundancia relativa. 
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Posición fitosociológica de la especie Bonellia sprucei como compo-
nente florístico del bosque seco tropical de la parroquia Julcuy.

Curvas de rango-abundancia
En la Figura 4 se muestran las curvas de abundancia relativa obtenidas 
de las especies más abundantes en las dos localidades involucradas 
en la investigación.

Figura 6.4. Curvas de rango-abundancia para las especies más 
importantes en las localidades de las Peñas y Soledad de la

parroquia Julcuy.

En relación con la secuencia de las especies, esta difiere en las curvas. 
Claramente Bonellia sprucei ocupa la primera posición en las dos lo-
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calidades, en la localidad de Las Peñas la segunda posición la ocupa 
Prosopis sp.  y el tercer lugar la especie Bursera graveolens, en tanto 
que en la localidad de Soledad Bursera graveolens ocupa la segunda 
posición, no obstante, la especie Cordia lutea se encuentra en la ter-
cera posición dentro de las curvas de abundancia relativa de las espe-
cies acompañantes de Bonellia sprucei.

En lo relacionado con el ancho de las curvas difieren muy poco, siendo 
la de Soledad la que muestra una curva más ancha, lo que puede estar 
indicando que hay mayor equitatividad, demostrado con la distribución 
de las primeras seis especies en la misma, donde se observa que las 
pendientes entre una y otra especie, son menos abruptas.

Discusión

Los resultados de la Tabla 1 están en concordancia con la prioridad 
estratégica número 4, planteada por la FAO (2014a), relacionada con 
promover el establecimiento y el refuerzo de sistemas (bases de datos) 
de información sobre los recursos genéticos forestales a fin de abar-
car los conocimientos tradicionales y científicos disponibles sobre los 
usos, la distribución, los hábitats, la biología y la variación genética de 
las especies y sus poblaciones. 

El estudio de los porcentajes y cantidades de usos de los PFNM deriva-
dos de Bonellia sprucei en las localidades de las Peñas y Soledad de 
la parroquia Julcuy, responde a lo publicado por la propia FAO sobre 
que existen importantes lagunas en los conocimientos de los recursos 
genéticos forestales y que la información a nivel nacional se encuentra 
dispersa y presenta dificultades de acceso, de aquí la pertinencia de 
esta investigación.

Por otra parte, en lo relacionado con la venta y comercialización de 
PFNM, la FAO (2018) planteó que, se trabaja en la certificación de la 
producción de PFNM, así mismo con la madera, la certificación es solo 
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uno de los indicadores de la sostenibilidad. Los estudios realizados 
durante los últimos decenios confirman que las medidas “universales” 
no suelen funcionar: mientras que puede que algunos PFNM estén ex-
puestos a riesgos de sobreexplotación y requieran normas estrictas 
sobre su extracción, otros productos pueden recolectarse sin poner en 
peligro la base de recursos, por lo que no necesitan tanta “mano dura”.
El hecho de que el 100 por ciento de los encuestados en las comuni-
dades de Las Peñas y Soledad en Julcuy, mencionen que la finalidad 
del aprovechamiento de Bonellia sprucei sea la venta o la comercia-
lización, está descrito por la FAO (2018), quien han planteado que, 
una combinación de enfoques reglamentarios, incentivos económicos 
y programas de comercialización social (destinados a lograr un cam-
bio de comportamiento) funciona mejor, pues cada factor es necesario, 
pero no suficiente.

Los resultados encontrados en Julcuy acerca de la comercialización 
de la especie objeto de estudio, coinciden también con los descritos 
por Arias (2007). Este autor aseguró que, con la forma actual de apro-
vechamiento, los precios de venta no cubren el costo total de cosecha, 
transformación y venta del jugo de los frutos de Oenocarpus bataua 
(Milpeso) en Colombia. Parte del costo está representado en el tiempo 
de transporte y venta del producto en el mercado; algo similar ocurre 
con la cosecha y comercialización de Bonellia sprucei.

En lo referente a los resultados obtenidos en la Tabla 6 relacionada con 
las partes de las plantas que utilizan los pobladores de las dos locali-
dades estudiadas en Julcuy como PFNM, el total de los puntos porcen-
tuales afirmó utilizar el fruto, lo que hace este aprovechamiento menos 
agresivo a los árboles. En este sentido Camacho (2008), planteó que 
en el aprovechamiento de las especies, los efectos sobre la demogra-
fía de plantas dependen de la parte de la planta aprovechada.

El comercio de frutos silvestres muchas veces se dificulta, así la FAO 
(1992), refiere que muchos frutos silvestres comercia1izados en capi-
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tales regionales (…) son desconocidos en Europa y América del Norte 
y pueden ser susceptibles de exportación.

En Julcuy el mayor aprovechamiento lo realizan del bosque y áreas 
abiertas, por lo que pueden soportar mayores tasas de aprovecha-
miento, corroborando lo planteado por Camacho (2008), en un estudio 
de aprovechamiento de hojas de palmas.

A partir de la realización de las encuestas se considera que la distan-
cia para la recolección de PFNM incluye desde 0 hasta 10 km, de las 
viviendas hasta el lugar de recolección, siendo la más frecuente en la 
localidad de las Peñas, en tanto que en Soledad, se constató que la 
distancia se encuentra de 5 km de distancia en adelante.

La distancia a las actividades humanas (incluye viviendas, instalacio-
nes turísticas, carreteras, caminos, otras relacionadas con el compo-
nente antrópico), ha sido descrita por Jiménez et al. (2010); Jiménez 
(2012); Jiménez et al. (2017), como una de las variables a tener en 
cuenta cuando de recursos naturales se trata.

Conclusiones

1. Los PFNM derivados de Bonellia sprucei en las localidades de 
Las Peñas y Soledad de la parroquia Julcuy pueden incremen-
tarse dadas las potencialidades de usos que esta especie pre-
senta en la región. 

2. En el inventario realizado se verificó la asociación de Bonel-
lia sprucei con 9 especies del bosque seco tropical, a saber: 
Prosopis sp., Ceiba trichistandra, Libidibia corymbosa, Bursera 
graveolens, Cynophalla mollis, Cordia lutea, Ziziphus thyrsiflora 
Benth,  y  Erythirina velutina. 

3. La distancia entre las viviendas y los árboles de Bonellia sprucei 
es una variable que incide en el precio final del producto en las 
localidades de Las Peñas y Soledad de la parroquia Julcuy.
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Introducción

La Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad 
para América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2018), proyecta en-
tre sus objetivos, a saber: objetivo 1: Salud y Bienestar, objetivo 5: Ig-
ualdad de género, objetivo 13: Acción por el clima, objetivo 15: Vida de 
ecosistemas terrestres. Según esta organización son más las personas 
en el mundo que han cambiado su existencia, llevando una vida mejor, 
con accesos a mejor trabajo, sanidad y educación de mejor calidad. 

Ecuador por su alta diversidad biológica y cultural se ha constituido en 
uno de los países con un gran potencial en lo referente a la medicina 
tradicional, por lo que es importante establecer diferentes aspectos de 
importancia, como las formas de uso de los productos del bosque y los 
beneficios curativos que brinda la medicina tradicional en las diferentes 
comunidades del país (Intriago, Buenaño, Mancera & Jiménez, 2015).
El uso de la medicina tradicional en el tratamiento de enfermedades, 
es una práctica que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales y 
ha demostrado que es una de las mejores opciones beneficiando a las 
personas y comunidades que mantienen y conservan el uso de plantas 
medicinales, caso particular del área rural donde se utiliza este recur-
so, manteniendo su valor y uso cultural (Intriago et al., 2015).

A decir de Díaz, Fargione, Chapin & Tilma (2006), los componentes de 
la biodiversidad desde el nivel de estructura genética hasta la gradu-
ación de comunidad, realizan un rol en la generación de funciones y el 
acopio de servicios, siendo la diversidad funcional el componente que 
mejor trata los efectos de la biodiversidad en mucha ayuda para el ser 
humano, ya sean estos de regulación, abastecimientos o culturales.

El objeto de estudio de la presente investigación es establecer el con-
ocimiento local sobre el empleo de los componentes de la diversidad 
biológica utilizados por las familias de la cabecera parroquial de Pedro 
Pablo Gómez, Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador, enmarcado en 
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el proyecto “Componentes de la diversidad biológica empleados por 
las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, de la carre-
ra de Ingeniería Forestal, aprobado por Resolución N.07-16-2019  del 
órgano colegiado académico superior de la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, en sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019.

Materiales y métodos

Ubicación geográfica
La parroquia Pedro Pablo Gómez está ubicada en la provincia de 
Manabí, cantón Jipijapa, vía a Guayaquil, va desde los 50 m hasta 800 
m.s.n.m. Pedro Pablo Gómez, limita al:
Norte: cantón Jipijapa
Sur: Manglaralto (provincia de Santa Elena)
Este: cantón Paján 
Oeste: Parque Nacional Machalilla (PDOT, 2015).

86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  1. Localización geográfica de las áreas de estudio de la cabecera parroquial Pedro Pablo 
Gómez 
 
Clima 
Pedro Pablo Gómez tiene un clima tropical. De acuerdo con Köppen & Geiger (2020), el clima 
se clasifica como Aw (cálido todo el año, con estación seca. Es el clima propio de la sabana). 
La temperatura media anual en Pedro Pablo Gómez es de 23,1 °C. Presenta precipitaciones 
promedio de 770 mm. El mes más seco es octubre, con 5 mm de lluvia. El mes de marzo es el 
más caluroso del año con un promedio de 24,3 °C. El mes de julio es el mes más frío, con 
temperaturas que promedian los 22 °C. (Climate-Data. Org, 2020). 
 
Superficie 
Pedro Pablo Gómez posee una extensión total de 18.893,70 km2 (PDOT,2015). 
 
 
Topografía  
La parroquia rural de Pedro Pablo Gómez, presenta suelos con factores limitantes, textura 
arcillosa a arenosa, se encuentran en áreas planas o poco onduladas, profundos, de textura 
franco arcillosa. Tienen una estructura masiva y son sensibles a la desecación en caso de riego.  
Suelos con factores limitantes, pendientes de 25% a 50%, piedras, texturas, son suelos de 
relieves, en su mayoría medianamente profundos, la textura puede ser muy arcillosa, con grietas 
abiertas más de 90 días (PDOT, 2015). 
 
 
Vegetación 
La parroquia se encuentra enmarcada ecológicamente en el bosque semideciduo de cordillera 
costera del Pacífico ecuatorial, descrito por Cerón, Palacios, Valencia, Sierra (1999), como 

Figura 7.1. Localización geográfica de las áreas de estudio de la 
cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez
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Clima
Pedro Pablo Gómez tiene un clima tropical. De acuerdo con Köppen & 
Geiger (2020), el clima se clasifica como Aw (cálido todo el año, con 
estación seca. Es el clima propio de la sabana). La temperatura media 
anual en Pedro Pablo Gómez es de 23,1 °C. Presenta precipitaciones 
promedio de 770 mm. El mes más seco es octubre, con 5 mm de lluvia. 
El mes de marzo es el más caluroso del año con un promedio de 24,3 
°C. El mes de julio es el mes más frío, con temperaturas que promedian 
los 22 °C. (Climate-Data. Org, 2020).

Superficie
Pedro Pablo Gómez posee una extensión total de 18.893,70 km2 
(PDOT,2015).

Topografía 
La parroquia rural de Pedro Pablo Gómez, presenta suelos con factores 
limitantes, textura arcillosa a arenosa, se encuentran en áreas planas 
o poco onduladas, profundos, de textura franco arcillosa. Tienen una 
estructura masiva y son sensibles a la desecación en caso de riego. 
Suelos con factores limitantes, pendientes de 25% a 50%, piedras, tex-
turas, son suelos de relieves, en su mayoría medianamente profundos, 
la textura puede ser muy arcillosa, con grietas abiertas más de 90 días 
(PDOT, 2015).

Vegetación
La parroquia se encuentra enmarcada ecológicamente en el bosque 
semideciduo de cordillera costera del Pacífico ecuatorial, descrito por 
Cerón, Palacios, Valencia, Sierra (1999), como aquel que incluye al 
bosque semideciduo piemontano, sector cordillera costera, subregión 
centro; con un dosel entre 12 m y 25 m, que presentan entre 75% y 25% 
de especies que pierden sus hojas en la temporada seca. Pese a pre-
sentar un clima con una época seca larga reciben humedad adicional 
por la condensación de nubes y baja insolación que se produce du-
rante esa época del año. Se encuentra en las crestas y laderas de los 
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cerros cuya orientación permite capturar la humedad de las nubes que 
se forman en el océano. Se puede observar estratos arbóreo, arbustivo 
y herbáceo densos pero un subdosel bastante abierto (Josse, Navarro, 
Comer, Evans, Faber-Langendoen, Fellows, Kittel, Menard, Pyne, Reid, 
Schulz, Snow & Teague, 2003), en Ministerio del Ambiente (MAE, 2013). 

Metodología

Se realizaron visitas de acercamiento en la parroquia Pedro Pablo Gó-
mez, seguidas de recorridos exploratorios de campo, las potenciali-
dades y usos más comunes de los PFNM para obtener resultados. Así 
mismo, se asistió a las charlas y talleres realizados del proyecto men-
cionado en el apartado de la introducción (Figura 2). 

Figura 7.2. Socialización del proyecto. (A) Introducción del proyecto 
dado al presidente de Pedro Pablo Gómez, (B) Talleres etnobiológicos 

para listar los usos de los componentes de la biodiversidad.

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas según los criterios de 
Jiménez, García, Sotolongo, González & Martínez (2010); Aguirre (2014) 
y Jiménez, Pincay, Ramos, Mero & Cabrera (2017) con el fin de indagar 
los aspectos ecológicos, socioculturales y sociodemográfico en la ca-
becera parroquial de Pedro Pablo Gómez. El tamaño de la muestra fue 
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del 40% de las familias que habitan en la cabecera. La entrevista se re-
alizó con el fin de conocer el uso de los componentes de la diversidad 
biológica en la parroquia (Figura 3).

Figura 7.3. Entrevista realizada a familias de la cabecera parroquial, 
(A), (B), (C), (D) Entrevistas realizadas a personas de 51-60 años.

En la Figura 4 se presentan imágenes de las entrevistas realizadas a 
personas en el rango de edades entre 31 y 50 años en la cabecera 
parroquial de Pedro Pablo Gómez.
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Figura 7.4. Entrevista realizada a familias de la cabecera parroquial, 
(A) toma de coordenadas en viviendas, (B), (C), (D) entrevistas real-

izadas a personas de 31-50 años.

Muestreo
El método de muestreo utilizado fue no probabilístico. En este método 
se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios de in-
terés. 

Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en in-
vestigación se encuentra la técnica “bola de nieve”, que generalmente 
es elegida para proveer formas de contacto directo con las poblaciones 
o grupos caracterizadas como difícilmente accesibles, preguntándoles 
a las personas de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez que 
se suponía tenían más conocimientos para que estas hicieran suger-
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encias de otros conocedores del tema y así, recibir mayor información. 
Según Alloatti (2014), entre las ventajas que tiene esta técnica es, par-
cialmente y dependiendo del caso, estimar el tamaño de una población, 
así como conocer aspectos centrales de los grupos como tipos de vín-
culos y espacios de sociabilidad frecuentes entre individuos. 

Las plantas y los animales fueron clasificados y agrupados medi-
ante su taxonomía, para lo cuál se utilizó el Catálogo de la vida 2019 
(Roskov, Ower, Orrell, Nicolson, Bailly,  Kirk, Bourgoin, DeWalt, Decock, 
Nieukerken, Zarucchi & Penev, 2019) y el Libro rojo de mamíferos del 
Ecuador (Tirira, 2011). Para la categoría de amenazas se utilizó lo rel-
acionado según IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza) (IUCN, 2019.)

En la Figura 5 se presenta la ubicación de las familias entrevistadas de 
la cabecera parroquial Pedro Pablo Gómez.

Figura 7.5. Ubicación de las familias del muestreo en la cabecera 
parroquial de Pedro Pablo Gómez
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Descripción de los instrumentos
El método de las entrevistas semiestructuradas fue seleccionado basa-
do en los criterios de Wong, Thornber & Baker (2001); Jiménez et al. 
(2010) y Jiménez et al. (2017) al referirse a las técnicas de ciencias 
sociales como uno de los métodos más prácticos y efectivos para la 
obtención de un inventario de los PFNM.

Dicha entrevista consta de 11 preguntas lo cual permitió investigar en 
la muestra algunos aspectos etnobiológicos y personales.

Los aspectos personales censados en la entrevista fueron: 
• Apellidos de la familia
• La edad
• El sexo
• El nivel de escolaridad.

Tabla 7.1. Para reseñar la edad se establecieron rangos de edades o 
grupos etarios, los cuales son: 

Años
5 - 10 años
11 - 20 años
21 - 30 años
31 - 40 años
41 - 50 años
51 - 60 años
más de 60 años

Para profundizar en el conocimiento que poseen los entrevistados de 
Pedro Pablo Gómez se realizó la pregunta 1, que consistió en indagar 
sobre las plantas y animales que utilizan como fuente medicinal. El 
porcentaje de usos de las especies se calculó bajo los criterios de Mo-
lares, González, Ladio & Castro (2009); Aguirre (2014) y Jiménez et al. 
(2017), mediante la misma pregunta uno, de la entrevista relacionada 
con las plantas y animales que utilizan con fines medicinales, a través 
de la ecuación [1]: 
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% de uso de una especie = fn
N

 100                                      [1]

Donde:
fn: Frecuencia absoluta de la especie.
N: Número total citaciones por parte de los encuestados.

La percepción que tiene una población sobre el estado de conser-
vación de ciertos componentes de la biodiversidad fue identificada me-
diante la segunda pregunta, a saber.  ¿En una escala del 1 al 5, siendo 
el 5 el máximo cuál es su percepción de abundancia de las plantas y 
animales que usted mencionó anteriormente? Esta interrogante se re-
alizó bajo los criterios de Schacter, Gilbert & Wegner (2011) y Campos, 
Nathes & Matthies (2013); los cuales plantearon que, la percepción 
ha sido definida como la identificción, interpretación y organización 
de las sensaciones para producir una experiencia significativa acer-
ca del mundo. Lo estético, la utilidad o la rareza pueden ser atributos 
que influyen en la opinión de las personas. Aquellas especies que son 
percibidas como más importantes o son más apreciadas que otras, 
con seguridad serán las que reciban más apoyo en la formulación y la 
ejecución de planes de conservación. 

La tercera pregunta estuvo relacionada con enfermedades o dolencias 
que dichas especies ayudan a curar o aliviar con las especies señala-
das. Las enfermedades y dolencias fueron clasificadas de acuerdo a 
los autores Bhattarai, Chaudhary, Quave, Taylor (2010) con modifica-
ciones de la autora. 

La pregunta cuatro, se realizó para determinar que parte de la planta 
se aprovecha como medicinal, entre ellas: raíz, frutos, tallo, corteza, 
hojas, resinas, flores, látex, ramas, toda la planta.

Así mismo, con la pregunta cinco se determinó las partes con fines 
medicinales de los diferentes animales registrados.



195

La pregunta seis, tiene que ver con las formas de uso de los productos 
derivados de plantas y animales con fines curativos, cocido, infusión, 
crudo, emplasto.

La pregunta siete, estableció el ambiente donde crecen las plantas o 
el animal utilizado con fines medicinales, por ejemplo: bosque, mator-
ral, áreas abiertas, riberas de quebradas/ hondonadas, patio o huerto 
casero.

En la pregunta ocho, la frecuencia con que se dirigen los moradores 
a las áreas fue propuesta por rangos de tiempo a saber: 1–3 días, 5–4 
días, 6–7 días.

La pregunta nueve, se realizó con la finalidad de establecer el uso de 
las plantas y animales que utilizan, se establecieron tres alternativas 
para los moradores de Pedro Pablo Gómez, por ejemplo: consumo, 
comercial, consumo- comercial.

La pregunta diez se realizó con el fin de conocer en la cabecera parro-
quial la época donde se adquieren las especies, en este caso: tempo-
rada lluviosa, temporada seca, todo el año.

Para conocer la categoría de amenaza de las especies se consultó la 
Unión Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (UICN) de la 
flora y el Libro rojo de mamíferos del ecuador, para la fauna.

Resultados

Entrevistas semiestructuradas
Resultados de la entrevista relacionada con inventariar los componen-
tes de la diversidad biológica utilizados por las familias de la cabecera 
parroquial de Pedro Pablo Gómez.
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En la distribución de las edades de los habitantes entrevistados de 
la cabecera parroquial la mayor parte de los entrevistados tienen una 
edad, de más de 60 años, lo cual es favorecido porque personas con 
esa edad son las más sabias al momento de responder nuestras pre-
guntas (Tabla 2).

Tabla 7.2. Frecuencia resultante de la edad de los entrevistados de 
Pedro Pablo Gómez.

Familia

Edad (años)
5 

– 
10

11
 –

 2
0

21
 –

 3
0

31
 –

 4
0

41
-5

0

51
-6

0

m
ás

 d
e 

60

Total 122 232 233 233 231 238 239

La frecuencia del género de las familias entrevistadas en la cabecera 
parroquial de Pedro Pablo Gómez, dentro de la participación de las 
familias tanto hombres como mujeres se pudo apreciar que un 47,37% 
es masculino y un 52,63% es femenino.

En la Figura 6 se exhiben los resultados del nivel educacional de los 
entrevistados de Pedro Pablo Gómez.
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Figura 7.6. Frecuencia resultante del nivel educacional.

En relación con el nivel educacional, en total 126 individuos tienen ed-
ucación primaria, lo cual representa un 55,26%.

Usos de las especies de flora y fauna empleadas por las familias de la 
cabecera parroquial.

En la Figura 7 se presentan el logro de la indagación de la pregunta 1.
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Figura 7.7. Plantas medicinales que utilizan en la cabecera parro-
quial de Pedro Pablo Gómez.
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Frecuencia con que se utilizan las plantas medicinales en la cabec-
era parroquial de Pedro Pablo Gómez, entrenlas cuales están las 15 
más relevantes. Habiendo un total de 59 especies, las más utilizadas 
y preferidas como medicinales por las familias son la Mentha spicata 
(hierba buena), obteniendo un porcentaje de 15,98%, seguido de Cym-
bopogon citratus (hierba luisa) con un aproximado de 14%. Durante la 
ejecución de ésta investigación, se pudo observar, plantas utilizadas 
en el pasado y en el presente.

En la Figura 8 se muestran algunas de las especies vegetales que se 
utilizan como medicinales en la localidad de Pedro Pablo Gómez.

Figura 7.8. Plantas medicinales más utilizadas por los entrevistados 
en la cabecera Pedro Pablo Gómez. (A), Dysphania ambrosioides; 

(B), Moringa oleífera; (C), Origanum vulgare; (D), Mentha spicata; (E), 
Cymbopogon citratus; (F), Aloe vera.

En la Figura 9 se observa a continuación las familias botánicas con su 
respectiva frecuencia.
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Figura 7.9. Familias botánicas de las plantas utilizadas por las 
familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez en la 

medicina natural y tradicional. 

La familia con más frecuencia, es la Lamiaceae con aproximadamente 
el 12%, seguida de la familia Asteraceae y la familia Verbenaceae, am-
bas con un 6,78%. Las familias Solanaceae, Poaceae, Plantaginaceae, 
Myrtaceae, Ehretaceae, Aristolochiaceae y Annonaceae, se presentan 
con solo dos especies; el resto de las familias solo se mencionan en las 
entrevistas por una especie.

En la Figura 10 se presenta el alcance de animales utilizados como 
medicina en la cabecera parroquial. 
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Figura 7.10. Animales utilizados por las familias de la cabecera par-
roquial de Pedro Pablo Gómez en la medicina natural y tradicional.

Entre los resultados de los animales utilizados como fuente de la me-
dicina resalta la especie Cabassous centralis con un porcentaje de 
19,05%, seguido por Dasyprocta punctata y Gallus gallus domesticus 
con el 14,29%. 

En consecuencia, relacionado con la percepción de la abundancia de 
las plantas y animales utilizados en la medicina natural y tradicional 
demostraron que el 38% optaron por un valor de 3 en la escala del 1 al 
5, lo que sugiere que su percepción de la abundancia es media.

A continuación, se presenta el listado sobre qué enfermedades o do-
lencias ayudan a curar o aliviar con los componentes de la diversidad 
biológica empleados en la medicina natural y tradicional (Tabla 3).

La obtención de las enfermedades declaradas por las personas que 
son tratadas con la medicina natural y tradicional son: enfermedades 
gastrointestinales: vómitos, diarreas, problemas estomacales, gastritis, 
cólicos, gases, parasitismo. Enfermedades respiratorias tales como: 
bronquitis, resfriados, gripe, tos, ansiedad y asma. 
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Tabla 7.3. Obtención de las enfermedades o dolencias señaladas 
por las familias entrevistadas en la cabecera parroquial Pedro Pablo 
Gómez.

Enfermedades Frecuencia

Enfermedades gastrointestinales 62
Enfermedades respiratorias 32
Enfermedades de nariz, garganta y oído 27
Enfermedades del sistema nervioso 20
Enfermedades vasculares y déficit de hemoglobinas 14
Enfermedades del sistema endocrino 14
Enfermedades dermatológicas 13
Enfermedades inmunológicas 13
Enfermedades osteomusculares 6
Enfermedades e intoxicación provocadas por animales 4
Dolor de muela 1

Entre las enfermedades tenemos las de nariz, garganta y oído. Contin-
uando con enfermedades del sistema nervioso: insomnio. Además, las 
enfermedades vasculares y déficit de hemoglobinas: colesterol, circu-
lación de la sangre y anemia. En cuanto a enfermedades del sistema 
endocrino: cistitis y diabetes. Entre las enfermedades dermatológicas 
se encuentran: acné, quemaduras y heridas, seguida de enferme-
dades inmunológicas: defensas bajas y cáncer. En cuanto a enferme-
dades osteomusculares: dolor de huesos y músculos y articulaciones 
Enfermedades e intoxicación provocadas por animales: paludismo y 
picadura de culebra. Dolor de muela.

El 30,10% corresponde a enfermedades gastrointestinales, seguida-
mente las enfermedades respiratorias con aproximadamente el 16%.
En la Figura 11 se muestra el resumen de la pregunta 4, la cual está 
vinculada con las partes de la planta que aprovechan.
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Figura 7.11. Parte aprovechada de la planta como medicinal.

Dentro de la pregunta 4 de la entrevista respecto a la parte más 
aprovechada de la planta en la cabecera parroquial de Pedro Pablo 
Gómez, se evidenció que fueron las hojas con el 70.42%, es decir, 50 
familias mencionaron ese órgano de las plantas, seguida por los frutos 
con un 12,68%.

En la Figura 12 se muestra la respuesta de las familias entrevistadas 
con relación a los animales que se aprovecha.
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Figura 7.12. Parte aprovechada del animal como medicinal.
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La parte del animal más usada ha sido la grasa de ciertas especies 
con un 33,33%. Otras partes aprovechadas de algunos animales es la 
carne del toro y gallinazo, el huevo de la gallina criolla y los testículos 
del toro.

En la Figura 13 se muestra la forma en que se utilizan las plantas con 
propiedades medicinales.
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Figura 7.13. Forma de uso de los productos derivados de plantas y 
animales con fines curativos resultado de las entrevistas realizadas a 

las familias de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez.

Como se puede observar en la Figura 13, una de las formas de usos 
más frecuente es la infusión con un porcentanje de 75,76%. 

En lo relacionado con los resultados de la pregunta 7, vinculado con el 
ambiente donde crecen las plantas o animales, dentro de la cabecera 
parroquial de Pedro Pablo Gómez, la mayor parte de las familias están 
de acuerdo en que sus plantas medicinales las tienen y conservan en 
patios y huertos caseros, solo el 1% de los entrevistados aseguran que 
las sacan directamente del bosque.
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Con relación a la pregunta 8, ¿Excluyendo el patio o el huerto casero, 
con qué frecuencia se dirige a las demás áreas en una semana, con la 
finalidad de aprovechar los productos derivados de plantas y animales 
utilizados como medicinales?, las respuestas fueron unánime ya que, 
las 50 familias frecuentan las áreas cuando ellos necesitan el producto 
con la finalidad de aprovecharlos como medicina. 

En cuanto a la pregunta 9, ¿Distancia al bosque u otras áreas donde 
obtienen las plantas y animales?, se puede observar que la distancia 
al bosque u otras áreas más frecuentemente recorridas es hasta 5 km, 
evidenciando que las familias acuden al bosque cuando lo necesitan. 
La gran mayoría tienen su huerto y estos están a corta distancia de 
donde residen evidenciado en el análisis anterior.

A continuación, se muestra el resultado sobre la finalidad del uso de las 
plantas medicinales que corresponde a la pregunta 10. El resultado es 
que el 100% optó por decir que es de consumo propio.

A decir de las respuestas relacionadas con la época de recolección de 
la flora y fauna, la cual pertenece a la última pregunta la 11, los resul-
tados describen que el 96,08% de las familias respondió que la época 
de recolección de componentes de la biodiversidad fue todo el año, 
por lo que tienen sus propios huertos con fines curativos, resultados ya 
expuestos en la pregunta 7.

En la Tabla 4 se muestra el estado de conservación según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de la flora 
y fauna.
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Tabla 7.4. Estatus de conservación de las plantas medicinales utiliza-
das por las familias de Pedro Pablo Gómez.

N° Especies
Categorias de UICN

DD LC NT VU EN CR EW EX

1 Allium sativum X
2 Aloe vera  X
3 Aloysia citrodora  X
4 Annona muricata X
5 Annona reticulata X
6 Aristolochia baetica X
7 Aristolochia trilobata  X
8 Artemisia vulgaris X
9 Calendula officinali X
10 Citrus aurantium X
11 Citrus limon X
12 Cordia alliodora  X
13 Cordia lutea  X
14 Capsicum annuum X
15 Crataegus monogyna  X
16 Cassia fistula  X
17 Cymbopogon citratus X
18 Cymbopogon flexuosus X
19 Dysphania ambrosioides X
20 Eucalyptus camaldulensis X
21 Floscopa scandens X
22 Jatropha curcas X
23 Kalanchoe pinnata      X
24 Lippia alba X
25 Lippia micromera X
26 Mangifera indica X
27 Matricaria chamomilla X
28 Medicago sativa X
29 Melissa officinalis X
30 Mentha arvensis  X
31 Mentha piperita X
32 Mentha spicata X

Nota: DD (datos deficientes); LC (menor preocupación); NT (casi amenzado); VU (vulnerable); EN 

(en peligro de extinción); CR (en peligro crítico); EW (extinto de la naturaleza); EX (extinto del estado 

silvestre).
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Continuación de la Tabla 7.4.

N° Especies
Categorias de UICN

DD LC NT VU EN CR EW EX

33 Monteverdia macrocarpa  X

34 Morinda citrifolia  X       

35 Moringa oleifera  X 

36 Myroxylon balsamum    X

37 Nelumbo nucifera X

38 Ocimum campechianum X

39 Opuntia ficus-indica  X

40 Origanum vulgare X

41 Peperomia inaequalifolia  X

42 Persea americana  X

43 Petiveria alliacea  X

44 Petroselinum crispum  X

45 Plantago major X

46 Peumus boldus X

47 Pimpinella anisum X

48 Psidium guajava X

49 Ruta graveolens  X

50 Salvia rosmarinus  X

51 Scoparia dulcis  X

52 Sambucus nigra             X

53 Solanum dulcamara  X 

54 Stevia rebaudiana  X  

55 Thunbergia alata X

56 Urtica dioica  X

57 Vaccinium myrtillus  X

58 Verbena officinalis X

59 Zingiber officinale X

Nota: DD (datos deficientes); LC (menor preocupación); NT (casi amenzado); VU (vulnerable); EN 

(en peligro de extinción); CR (en peligro crítico); EW (extinto de la naturaleza) EX (extinto del estado 

silvestre).

En la Tabla 5 se presentan los resultados del estado de conservación 
de la fauna utilizada por los habitantes de la cabecera parroquial de 
Pedro Pablo Gómez.
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Tabla 7.5. Estatus de conservación de los animales medicinales uti-
lizados por las familias de Pedro Pablo Gómez.

N° Especies
Categorias de UICN

DD LC NT VU EN CR EW EX

1 Alouatta palliata X

2 Bus primigenius Taurus X

3 Cabassous centralis X

4 Columba livia X

5 Crotophaga ani X

6 Coragyps atratus X

7 Cuniculus paca X

8 Dasyprocta punctata X

9 Gallus gallus X

10 Natrix maura

11 Odocoileus virginianus X

Nota: DD (datos deficientes); LC (menor preocupación); NT (casi amenzado); VU (vulnerable); EN 

(en peligro de extinción); CR (en peligro crítico); EN (extinto); EW (extinto de la naturaleza) EX (ex-

tinto del estado silvestre).

Discusión

Las entrevistas realizadas mostraron 59 plantas y 11 animales medic-
inales, las entrevistas efectuadas a los habitantes de la cabecera par-
roquial de Pedro Pablo Gómez, demostraron que este tipo de saberes 
lo tienen personas de más de 60 años, debido a su experiencia. Según 
Angulo, Rosero & Gonzalez (2012), este tipo de saberes son maneja-
dos principalmente por mujeres con un promedio de edad de 50 años 
y por hombres con un promedio de edad de 52 años, los cuales son 
personas que han tenido relación directa con la naturaleza.

El estudio de la frecuencia del género de la entrevista realizada, arrojó 
que las mujeres fueron mayormente entrevistadas que los hombres, 
por otra parte en la investigación realizada en Colombia por  Jiménez 
& Rangel (2012), la cuál relata que las mujeres citaron menos especies 
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útiles que los hombres, 28 y 35 respectivamente, sin embargo, en el 
campo se evidenció que las mujeres tenían un amplio conocimiento en 
especies herbáceas como medicinales, ornamentales y comestibles, 
mientras que los hombres tienen un mejor dominio en las categorías 
como agropecuaria, cercas vivas, construcciones, leña, lúdico.

Se corrobora en consecuencia con la investigación realizada por Mon-
toya & López (2005), en Nicaragua, quienes plantearon que la edu-
cación primaria al igual que la de Pedro Pablo Gómez fue la respuesta 
mas citadas por la población.

Relacionado con qué plantas y animales utilizan como medicinal, coin-
ciden ciertas especies de plantas con las reportadas por Bednarczuk 
(2018), siendo las especies medicinales más utilizadas por este autor, 
Matricaria chamomilla, Cymbopogon citratus, Lippia alba, Foeniculum 
vulgare, Mentha spicata y Melissa officinalis. Por otro lado, Velázquez, 
Viera, Guyat, Manzanares, Aguirre & Gelabert (2014) reportaron que las 
especies más utilizadas fueron Eucalyptus sp. y Aloe vera, esta última 
especie descrita por los entrevistados de Pedro Pablo Gómez que es 
empleada para problemas digestivos, acné, cicatrices y quemaduras.
En relación con las familias botánicas más utilizada por los habitantes 
de Pedro Pablo Gómez, fueron: Lamiaceae, Asteraceae y Verbenace-
ae, tal como se reportan en estudios de Angulo et al. (2012). Los miem-
bros de la familia Lamiaceae son los más utilizados, y corresponden a 
las hierbas las que normalmente pueden ser cultivadas o se producen 
como malas hierbas. La preferencia por su uso puede estar relacio-
nada con su fácil disponibilidad, ya que son comunes en diferentes 
partes del mundo y son las más utilizadas en medicina tradicional de-
bido a las glándulas con aceites de terpenos que se encuentran en 
sus células epidérmicas con propiedades organolépticas y actividades 
tanto antioxidantes como antimicrobianas, de acuerdo con los reportes 
de los autores antes mencionados. 
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Los animales utilizados como fuente de medicina por los pobladores 
de la cabecera de Pedro Pablo Gómez coinciden con dos de las es-
pecies reportadas por Sosa (2004), a saber: Coragyps atractus y Odo-
coileus virginianus. 

Las respuestas a la pregunta relacionada con la percepción de la abun-
dancia de las plantas y animales, respondieron con mayor énfasis a los 
valores de 3 y 4. Los pobladores de Pedro Pablo Gómez optaron por un 
valor de 3, lo cual coincide con la investigación realizada por Jimenez 
et al. (2017).

Otro resultado que ofreció esta investigación está relacionado con la 
enfermedad o dolencias que ayudan a calmar las especies de flora 
y fauna; los mismos concuerdan con los reportados por Angulo et al. 
(2012) en Colombia, que plantearon que las enfermedades gastroin-
testinales son las que con mayor frecuencia tratan.

Los resultados de la Figura 13 muestran que la forma de uso mas común 
es infusión obteniendo aproximandamente un 76%, un 13,64% en for-
ma de baños, un 1,51% en forma de emplasto y un 3,03% de forma de 
cocción, los cuales se corroboran con las descripciones hechas por 
Huamantupa,  Cuba, Urrunaga, Paz, Ananya, Callalli, Pallqui & Coasa-
ca, H. (2011), en Cusco, Perú, autores que concluyen sobre la forma 
mayoritaria de uso de las especies medicinales coincidiendo que es la 
infusión o los llamados comúnmente “mates calientes” con el 69%, en 
forma de baños realizando la decocción de las partes 15%, emplastos 
5% y consumidas directamente 4%.

De acuerdo con el análisis de dónde crecen las plantas y animales, 
coinciden con los reportados por Arias (2012); según este autor la ob-
tención de las plantas tiene un mayor porcentaje para los huertos o 
jardín, lo cual evidenció un alto nivel de aculturización de las prácticas 
tradicionales curativas.
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El hecho de que el 100% de los entrevistados de Pedro Pablo Gómez 
mencionan que se dirigen a las áreas del bosque para aprovechar los 
productos de plantas y animales medicinales cuando lo necesiten, no 
coinciden con los resultados publicados por Jiménez et al. (2017) en 
la comunidad de Quimis, ya que en aquel estudio la frecuencia de 
expediciones al bosque con el fin de recolectar PFNM resultó oscilar 
entre uno y tres días, denominado por aquellos autores como, poco 
frecuente.

La pregunta referida a la distancia hasta donde recolectan la flora y 
la fauna los entrevistados de la parroquia Pedro Pablo Gómez (de 0 
hasta 5 km), concuerdan con la distancia reportadas por Jiménez et al. 
(2010). 

Por otra parte, el hecho de que la utilización de Pedro Pablo Gómez 
sea en su mayoría para consumo, concuerdan con los reportes de Bui-
trago, Palacios, Perea, & Hincapie (2018) en Colombia, quienes han 
planteado que los cultivos con fines comerciales son escasos, pues la 
gran mayoría de las personas entrevistadas no poseen grandes exten-
siones importantes de tierra. Las formas más usuales de obtener estas 
plantas son en pequeñas huertas caseras para consumo propio. 

Los resultados encontrados en la cabecera parroquial de Pedro Pablo 
Gómez relacionados con la época en la cual adquieren los productos 
medicinales, objeto de estudio, coinciden también con los descritos 
por Soledad, Hidalgo, Valdez & Corral (2009) en su investigacion “Es-
tudio de mercado para la producción de plantas comestibles y medic-
inales” en México, corroborando que consumen los productos todo el 
año y que no existe una temporada donde se consuman más. 

La UICN evaluó a la especie Kalanchoe pinnata en el año 2017, en 
donde la categorizó como V (vulnerable), es decir, no está en peligro 
crítico, ni en peligro pero enfrenta de todos modos un riesgo de ex-
tinción o deterioro poblacional a mediano plazo, lo cual no se corrobora 
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con el desenlace del estudio realizado en Cuba por  González, Giró, 
Hechavarría, Montero, & Domenech (2014) ya que, esta se encuentra 
en una amenaza de CR (peligro crítico), por ello está presentando un 
riesgo de extinción alto.

Respecto a la especie Sambucus nigra, los resultados de este estudio 
la muestran en CR, o sea peligro crítico evaluado en el año 2008, es 
decir, está frente a un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza, 
lo cual concuerda con los reportes de Marrero, Gómez, Álamo, Oje-
da, Baudet & Rodríguez (2003), que ésta se encontraba en estado CR 
mundialmente en el año 2002.

Cymbopogon flexuosus, es una de las 15 especies medicinales más 
mencionadas en Pedro Pablo Gómez y se ubicó en un rango de NT 
(casi amenazado), lo cuál según la UICN (2019), esta catalogada como 
una amenaza en un futuro cercano, pero no está evaluada como extinto 
de la naturaleza o en peligro crítico. Por otra parte, Sinha (2013) real-
izó una investigación y catagoriza a esta especie en EN (en peligro de 
extinción).

Por su parte, Laliga (2007), en su libro Estudio crítico de la flora vas-
cular de la provincia de Alicante: aspectos, nomenclaturales y de con-
servación, ubica a la especie Pimpinella anisum en la categoría de RE 
(extinto a nivel regional) y este es un taxón que se cataloga cuando no 
hay una duda razonable de que el último individuo capaz de reprodu-
cirse en la región ha muerto o desaparecido de la naturaleza en esa 
región, o en el caso de ser un antiguo taxón visitante, el último individ-
uo ha muerto o desaparcido de la naturaleza de la región. La fijación 
de cualquier límite de tiempo para su inclusión en la lista como RE es 
dejado a la discreción de la autoridad de la Lista Roja Regional, pero 
en ningún caso debe ser una fecha anterior a 1500 D.C. (Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza, 2012), mientras que a 
nivel global se categorizó en peligro crítico, enfrentándose a un riesgo 
extremadamente alto.
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Monteverdia macrocarpa es la especie que esta catálogada según la 
IUCN (2019), como categoría VU (vulnerable), no esta en peligro críti-
co, ni en peligro, pero enfrenta de todos modos un riesgo de extinción 
o deterioro poblacional a mediano plazo.  Está catalogado como NT 
(casi amenazado) investigación realizada en Perú (Pinedo, Aguila, Bra-
ga, Panduro, Mass & Martín, 2009).

La fauna amenazada es otro de los casos importantes y preocupantes, 
empezando por Alouatta palliata, esta especie se ubica en la categoría 
EN (en peligro de extinción) desde el 2011 según la IUCN (2019). Mien-
tras que los autores González & Luna (2010) en un estudio realizado en 
México la ubican en la misma categoría debido a factores, económi-
cos, sociales, culturales, políticos y legales que contribuyen a la de-
strucción de la vegetación amenazando a los primates.

El estudio de la especie animal Bos primigenius Taurus esta ubicada 
en la categoría peligro de extinción, resultados que no coinciden con 
los de Montes, Zotano & Olmedo (2017) ya que, según ellos en Europa 
esta catálogado lo relacionado a UICN en estado de vulnerabilidad, 
siendo reintroducido en diferentes países europeos en marcos de pro-
gramas y estrategias para la conservación y recuperación. 

La especie Cabassous centralis fue categorizada en el 2010 por la 
UICN como VU (vulnerable), entre tanto, globalmente en el 2009, es-
taba considerada como DD (datos deficientes) es decir, que no había 
información adecuda para la evaluación directa o indirecta, carece de 
datos apropiados sobre su abundancia o distribución (Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza, 2012). Y en Colombia 
está en la categoría de casi amenazado desde el 2004, según Cruz, 
Larrotta,González, Zárrate, Cepeda, Balaguera, Jaramillo, Zamora & 
Castaño (2011).
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La Lista Roja de la UICN pone en una categoría de NT (casi amenaza-
do) a la especie Cuniculus paca evaluado en el 2010, información que 
no coincide con la de Jax, Marín, Ferraro & Catalá (2014), ya que en 
el 2008 fue categorizada como una menor preocupación debido a su 
amplia distribución y ocurrencia dentro de las áreas protegidas.

En el Libro Rojo de UICN se considera a Odocoileus virginianus pe-
ruvianus en peligro extinto evaluado en el año 2010 y en el año 2008 
la consideraba una especie de riesgo menor a nivel conservacionista 
según en el estudio de Suárez, Bernal & Tovar (2014).

Las cinco enfermedades o dolencias más frecuentes en Pedro Pablo 
Gómez son: los cólicos y problemas estomacales lo cual para aliviar 
utilizan especies vegetales como: Matricaria chamomilla, Pimpinella 
anisum, Cymbopogon citratus, Mentha spicata, Lippia alba, Origanum 
vulgare, entre otras. Los resultados coinciden con lo planteado por 
Rodríguez, Fuentes, Pardo & Garma (2003), quienes refirieron que las 
dos primeras especies presentan varios de sus principios activos en 
las flores y pueden ser de naturaleza liposoluble o hidrosoluble. Los 
liposolubles están concentrados en los aceites esenciales y se em-
plean en compuestos de uso extemo. Los hidrófilos, liberados en las 
infusiones, tienen sobre todo efecto antiespasmódico. 

De acuerdo con los autores antes mencionados, la esencia de man-
zanilla recién destilada es de color azul, esto se debe a la presencia 
de sesquiterpenos conocidos como azuleno. En parte es el respons-
able del efecto antiinflamatorio. Por otra parte, el principio activo de las 
especies Cymbopogon citratus y Mentha spicata, es un aceite esen-
cial que contiene mentol, mentona, felandreno y limoneno. Esta planta 
medicinal posee propiedades antiespasmódicas y carminativas sobre 
el sistema digestivo, antisépticas y antiinflamatorias sobre el sistema 
respiratorio y antisépticas sobre la piel y mucosas, según lo manifiesta 
Lagarto, Tillán & Cabrera (1997). Según la investigación realizada por 
Vásquez, Dastin & Quispe (2016), las especies utilizadas para las en-
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fermedades gastrointenstinales son: la manzanilla, el anís, el orégano, 
la menta, el paico, el hinojo, sangre de drago, la hierba luisa, la papa-
ya, la verbena, y el cardo santo.

Otra enfermedad de las enunciadas por los habitantes de Pedro Pablo 
Gómez es la diarrea, para  la cual utilizan especies vegetales: Zingiber 
officinale al conocer los principios activos identificaron Peréz, Lariono-
va, Rodrguez & Miranda (1999), como componentes de la fracción pi-
cante, los gingeroles y los shogaoles y en el aceite esencial, zingiberol, 
zingibereno y zinbiberona; también el Citrus limón siendo su principio 
activo según Ancalla & Salazar (2018), las lactonas que se pueden 
considerar derivadas de un ácido ohidroxicinámico por cierre de un 
anillo entre el grupo hidroxilo orto y el grupo carboxílico de la cadena 
lateral. Un papel importante de la vitamina C es su papel antioxidante. 
Es un poderoso agente reductor, y por lo tanto toma parte fácilmente en 
las reacciones redox, cambiando entre las dos formas de ácido ascór-
bico y ácido dehidroascórbico. Mientras que Velázquez et al. (2014), 
para curar esa dolencia en su trabajo investigativo realizado en Cuba 
utilizan la especie Psidium guajava, de la cual se conoce que en las ho-
jas de esta planta hay un principio activo que es la quercetina que tiene 
efecto espasmolítico y antagonista del calcio (Rodriguez, Martínez & 
Morón, 1999).

La gripe es otra de las principales enfermedades declaradas en Pedro 
Pablo Gómez y los habitantes la contrarrestan con infusiones de Allium 
sativum, el cual contiene un aminoácido inodoro llamado aliina, mismo 
que es el responsable del olor caraterístico y no presenta actividad 
antimicrobiana en su estado natural, que se encarga de dimerisar a la 
forma de alicina la que posee propiedades antibióticas, antimicóticas, 
reductoras de lípidos, antioxidantes y fibrinolíticas, según lo han repor-
tado Martínez & Arévalo (2013). 

En el caso de la especie Eucalyptus camaldulensis, mencionada por 
los habitantes de Pedro Pablo Gómez, se ha planteado que los aceites 
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esenciales, gomorresinas y eucaliptol son sus principios activos según 
como lo señala Yáñez & Cuadro (2012). 

Por su parte la especie Plantago major, otro de los taxa citados en esta 
investigación, presenta entre sus principos activos, antiulcerogénicos 
como los flavonoides y los taninos que protegen contra el daño muco-
sal gástrico, según Pinto & García (2008). Otros autores han reportado 
que este mecanismo de protección se debe a la presencia en la hoja 
de llantén de un 0,5% a 4% de taninos y a la presencia de flavonoides 
como apigenina, luteolina y escutellarina entre otras. 

Según De León, Sanabria, Rodriguez & Ulacio (2012), aseguran que la 
especie Ocimum basilicum posee principos activos que contienen eu-
genol metílico, carvacrol, cariofilina y otros, biológicamente activos con 
propiedades insecticidas, nematicidas, fungistáticos y antimicrobianos 
y Bursera tomentosa, se le ha demostrado propiedades farmacológi-
cas importantes entre las que se destacan la actividad antiinflamatoria 
y antiviral de algunas resinas A extractos de  Bursera graveolens  se 
le han realizado pruebas antimicrobianas, antiinflamatorias y estudios 
fitoquímicos (Robles, Torrenegra, Gray, Piñeros & Sierra, 2005);  estas 
especies son las utilizadas para la gripe en Colombia, resultados que 
no coinciden con los de Pedro Pablo Gómez.

Conclusiones

• Los habitantes locales de la cabecera de Pedro Pablo Gómez 
citan 59 especies vegetales y 35 familias botánicas, que crecen 
en los distintos habitats del bosque, en su gran mayoría poseen 
patios o huertos caseros y 11 especies animales que utilizan 
como medicina, mostrando un conocimiento significativo tanto 
de la flora como la fauna.

• Las familias entienden que las plantas y animales medicinales 
ayudan en el tratamiento de las enfermedades más diversas y 
así mismo a calmar dolores. En los usos determinados de la 
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flora y fauna se agruparon las enfermedades en subcategorías 
teniendo el uso más alto las enfermedades gastrointestinales, 
seguida de las enfermedades respiratorias utilizando las hojas 
como infusión y la grasa de los animales.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la medicina tradi-
cional como el conjunto de conocimientos, capacidades y prácticas 
basados en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes 
culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud 
y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y menta-
les (OMS, 2019).

La utilización de las plantas medicinales como recurso terapéutico es 
bastante difundida en todo el mundo y el 67% de las especies vegeta-
les medicinales son provenientes de países en desarrollo. Son consi-
deradas como terapia complementaria o alternativa en salud y su uso 
ha sido creciente. El empleo de las plantas generalmente está funda-
mentado en el conocimiento popular, y muchas veces, los pacientes no 
relatan su utilización a los profesionales de salud (Silva, Oliveira, Días 
& Martins, 2012).

En Ecuador, el 80% de la población usa la medicina tradicional (Ansa-
loni, Wilches, León, Peñaherrera, Orellana, Tobar & De Witte, 2010) y 
hay alrededor de 3000 plantas medicinales para tratar enfermedades 
(De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía & Balslev, 2008).

De acuerdo con estudios realizados por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2014), en todo el 
mundo existe dependencia de los Productos Forestales No Madereros 
(PFNM), para su subsistencia y para la obtención de ingresos. Alrede-
dor del 80 por ciento de la población del planeta, en particular la de 
los países en desarrollo, utiliza los PFNM para satisfacer necesidades 
nutricionales y de salud. 

Generalmente los productos forestales no madereros (PFNM), incluyen 
todo producto tangible diferente a la madera en pie, rollo, leña y carbón 
vegetal que proviene de bosques o de cualquier superficie de tierra 
bajo uso similar, así como de plantas leñosas, incluye todo producto 
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tangible que no sea madera en rollo, incluso leña, carbón vegetal, es 
decir, son los servicios forestales no derivados de la madera (Aguirre, 
2012).

Recientes estudios demuestran que es posible disminuir los impactos 
ambientales causados por la explotación de madera, aumentando la 
posibilidad de aprovechar productos diferentes elevando el valor del 
bosque (Buitrón, 2014).

La presente investigación aborda la problemática del aprovechamien-
to de los productos forestales no madereros en las comunidades San 
José, Rio Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro perteneci-
entes a la parroquia Noboa, Manabí, Ecuador y tiene como objetivo 
evaluar el aprovechamiento de los productos forestales no madereros 
en cinco comunidades de la parroquia Noboa, Manabí, Ecuador, todo 
en el marco del proyecto “Componentes de la diversidad biológica em-
pleados por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, 
aprobado mediante oficio No. 0508-ING. MTZ-CCIF-UNESUM, del 01 
de julio del año en curso, en atención a la Resolución n.07-16-2019 del 
órgano colegiado superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 
en Sesión extraordinaria celebrada el 06 de mayo de 2019, que tiene 
como objetivo: profundizar el conocimiento sobre el empleo por las fa-
milias manabitas de los componentes de la diversidad biológica (flora 
y fauna) en la medicina natural y tradicional.

Materiales y métodos

Ubicación del área 
Las comunidades de San José, Río Plátano, El Rosario, Caña Brava 
y El Encuentro pertenecen a la parroquia Noboa (Figura 1) con una 
superficie de 145,98 km2 y 6548 habitantes aproximadamente, limita al 
norte: Sucre y Bellavista, parroquias, urbana y rural respectivamente, 
pertenecientes al cantón 24 de Mayo, sur: Campozano, parroquia rural 
del cantón Paján, este: Sixto Durán y Bellavista, parroquias rurales del 
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cantón 24 de Mayo y oeste: La Unión, parroquia rural del cantón Jipija-
pa, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 2015). 

Figura 8.1. Mapa de las zonas y comunidades de la parroquia No-
boa.

Fuente: PDOT (2015). 

Clima
El clima aquí es tropical. En invierno hay en Noboa mucho menos lluvia 
que en verano. El clima aquí se clasifica como clima tropical de sabana 
(Aw), de acuerdo con el sistema Köppen-Geiger. La temperatura media 
anual es 24,4 °C en Noboa. La precipitación aproximada es de 1092 
mm. El mes más seco es agosto, con 3 mm de lluvia, mientras que la 
caída media en marzo. El mes en el que tiene las mayores precipitacio-
nes del año. Marzo es el mes más cálido del año. La temperatura en 
marzo promedio es 25,7 °C. El mes más frío del año es de 23,2 °C en 
el medio de julio. Hay una diferencia de 261 mm de precipitación entre 
los meses más secos y los más húmedos. Las temperaturas medias 
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varían durante el año en un 2,5 °C (Climate-Data.org, 2020).
Vegetación
Está caracterizada por el bosque seco, xerófilo, deciduo, también lla-
mado selva seca, tropófila, caducifolia o también hiemisilva, es el eco-
sistema de semidensa o densa vegetación arbolada, que alterna climas 
estacionales lluviosos breves con climas secos más prolongados. Es 
uno de los catorce biomas con los que el Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre (WWF, 2019) clasifica las ecorregiones terrestres dándole la 
denominación de bosque seco tropical y subtropical de hoja ancha. Se 
encuentra en latitudes tropicales y subtropicales, y ocupa una exten-
sión total de 11,5 mil km2. 

Se encuentran áreas montañosas con vegetación virgen en un 20% 
aproximadamente, localizadas en todas las zonas de Noboa con una 
vegetación constituida principalmente de un bosque seco en donde 
predominan los ceibos (PDOT, 2015). 

Noboa cuenta con un boque tropical de 10.870 ha, es decir, las tres 
cuartas parte de la parroquia dividida en seis zonas. Su fauna es muy 
variada, entre las especies que se pueden considerar son: ganado 
porcino, caballar y vacuno, aves de corral como gallinas, patos, pavos, 
palomas, en las montañas frondosas se encuentran guacharacas, per-
dices, conejos, ardillas; existen culebras de diversos tamaños y varie-
dades (Quiroz, 2019). 

De acuerdo con Chinchero & Iglesias (2013) las especies diagnosti-
cadas en este tipo de ecosistemas son: Acacia macracantha, Bursera 
graveolens, Caesalpinia glabrata, Capparidastrum quinum, Ceiba tri-
chistandra, Cochlospermum vitifolium, Cordia alliadora, Cynophalla did-
ymobotrys, Eriotheca ruizii, Geoffroea spinosa, Jacquinia sprucei, Leu-
canea trichoides, Ziziphus thyrsiflora, entre otras.



231

Suelo
Los suelos son muy fértiles, ricos en producción, con guineales, otras 
frutas, diversidad de vegetación, y animales, que posteriormente les 
proporcionan alimentación a los pobladores de Jipijapa (Quiroz, 2019).

Metodología

Para empezar el trabajo de campo se efectuaron conversatorios con 
los líderes en la casa comunal de la parroquia Noboa o junta parroquial 
para determinar la cantidad de familias de las comunidades San José, 
Río Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro. 

Para comprobar in situ las potencialidades y usos más comunes de los 
PFNM en la parroquia Noboa, se realizaron recorridos de campo, pre-
via solicitud de los permisos al presidente de la comunidad. 

Se realizaron talleres y charlas en el marco del proyecto “Componentes 
de la diversidad biológica empleados por las familias manabitas en 
la medicina natural y tradicional”, que tiene como objetivo: Profundi-
zar el conocimiento sobre el empleo por las familias manabitas de los 
componentes de la diversidad biológica (flora y fauna) en la medicina 
natural y tradicional.

Se utilizó el método empírico de entrevistas semiestructuradas basado 
en los reportes de Jiménez, Macías, Ramos, Tapia & Blandariz (2019), 
con una muestra que fue tomada de las cinco localidades de la pa-
rroquia Noboa procediéndose a calcular el número de personas a en-
cuestar, para lo cual se utilizó la ecuación planteada por Torres & Paz 
(2006). 
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Población y Muestra
Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población
La ecuación (1) planteada por Torres & Paz (2006) se presenta para 
calcular el tamaño de muestra cuando se desconoce el tamaño de la 
población: 

( )
2

2 2

N x   x p x q
  1     

a

a

Zn
d x N Z x p x q

=
− +

 (1)

En donde, n = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, p = pro-
babilidad de éxito, o proporción esperada, q = probabilidad de fraca-
so, d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción).
En la Tabla 1 se presentan los datos de la cantidad de habitantes y los 
contactos de los representantes de cada comunidad estudiada en la 
parroquia Noboa.

Tabla 8.1. Comunidades de estudio en la parroquia Noboa.

Comunidad Nº de habitantes Representante Teléfono 

San José 260 Euclides Pionce 0989210997
Río Plátano 170 Mariano Baque 0967164528
El Rosario 522 Máximo Sánchez 0986170186

Caña Brava 445 Amelia Rodríguez 0986625359
El Encuentro 271 Victoria Gómez 0960345310

Fuente: Casa comunal de la parroquia Noboa

Solución 1 
Seguridad = 95%
Precisión = 3%
N = 260
Proporción esperada = se asume que puede ser próxima al 5%; si no 
tuviese ninguna idea de dicha proporción se utilizaría el valor p = 0,05 
(50%) que maximiza el tamaño muestral.
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( )
2

2 2
260 x1 ,96   x 0,05 x 0,95 42 

0,03   260 1 1,96   0,05  0,95
n

x x x
= =

− +

Solución 2
Seguridad = 95%
Precisión = 3%
N = 170
Proporción esperada = se asume que puede ser próxima al 5%; si no 
tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 
(50 %) que maximiza el tamaño muestral.

( )
2

2 2
170 x1 ,96   x 0,05 x 0,95 44

0,03   170 1 1,96   0,05  0,95
n

x x x
= =

− +

                     

Solución 3
Seguridad = 95%
Precisión = 3%
N = 522
Proporción esperada = se asume que puede ser próxima al 5%; si no 
tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 
(50%) que maximiza el tamaño muestral.

( )
2

2 2
522 x1 ,96   x 0,05 x 0,95 43

0,03   522 1 1,96   0,05  0,95
n

x x x
= =

− +

Solución 4
Seguridad = 95%
Precisión = 3%
N = 445
Proporción esperada = se asume que puede ser próxima al 5%; si no 
tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 
(50%) que maximiza el tamaño muestral.

( )
2

2 2
445 x1 ,96   x 0,05 x 0,95 42

0,03   445 1 1,96   0,05  0,95
n

x x x
= =

− +
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Solución 5
Seguridad = 95%
Precisión = 3%
N = 445
Proporción esperada = se asume que puede ser próxima al 5%; si no 
tuviese ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,05 
(50%) que maximiza el tamaño muestral.

( )
2

2 2
271 x1 ,96   x 0,05 x 0,95 41

0,03   271 1 1,96   0,05  0,95
n

x x x
= =

− +

En total deben aplicarse 43, 44, 43, 42 y 41 entrevistas en San José, Río 
Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro, respectivamente, para 
un total de 213 instrumentos (Figura 2). 

Figura 8.2. A, B y C. Realización de las encuestas en las comuni-
dades de la parroquia Noboa. 

Descripción de los instrumentos
En la elaboración de la entrevista semiestructurada, se tuvo en cuenta 
los criterios de la FAO (2000); Baker, Thornber & Wong (2001), citado 
por Jiménez, García, Sotolongo, González & Martínez (2010), Aguirre 
(2012), Aguirre, Betancourt & Geada (2013); Jiménez, Pincay, Ramos, 
Mero, & Verdesoto (2017); Jiménez, Saltos, Ramos, Cantos & Tapia 
(2018), con modificaciones de la autora; para aquellos autores, las téc-
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nicas de ciencias sociales son uno de los métodos más efectivos para 
la obtención de un inventario de los PFNM. 

La entrevista contó de 14 preguntas y se estableció para indagar en la 
muestra aspectos etnobiológicos y socioculturales.

Los aspectos personales censados en la encuesta fueron:
 

• Edad
• Género
• Nivel de escolaridad

Para describir la edad de los pobladores entrevistados en las comuni-
dades San José, Río Plátano, El Rosario, Caña Brava y El Encuentro se 
tomaron como referencia cuatro rangos de edades, de 10 años cada 
uno.

Los aspectos etnobiológicos que describe la entrevista son: 

1. ¿Qué PFNM utiliza del bosque?
2. Origen de los PFNM
3. ¿Qué usos tiene los PFNM?
4. ¿Qué partes de la planta se aprovecha?
5. ¿Qué partes del animal se aprovecha?
6. Forma de uso del producto
7. Ambiente donde crece la planta o animal (hábitat).
8. ¿Con qué frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de 

aprovechar el PFNM?
9. ¿En una escala del 1 al 5, donde el 5 es el máximo qué cantidad 

de PFNM aprovecha?
10. ¿En una escala del 1 al 5, donde el 5 es el máximo, cuál es su 

percepción de abundancia de los PFNM?
11. Formas de recolección de las plantas
12. Distancia del bosque o vegetación donde colectan los PFNM 
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(km)
13. Objeto de la cosecha del producto.
14. Época de recolección del producto.

Análisis estadístico 
Nivel de uso significativo TRAMIL
Para verificar la importancia cultural de las plantas medicinales en un 
área de estudio, se calcula el nivel de uso significativo TRAMIL (UST), 
que es el porcentaje de la frecuencia de uso de las especies medici-
nales. Una frecuencia de uso por los informantes encuestados igual o 
superior al 20% se considera significativa desde el punto de vista en 
aceptación cultural (Pérez et al., 2011).

El nivel de uso significativo Tramil (UST) se estimó mediante la ecua-
ción (2):

UST = Uso de especie (s)x 100 /nie                   (2)

Donde uso de especie (s) = número de registros para cada especie; 
nie = número de informantes encuestados. 

La taxonomía y nomenclatura, la categoría de amenaza de las espe-
cies citadas por los entrevistados en las cinco comunidades de Noboa 
y el estatus de vida que posee cada especie fueron consultados en la 
Enciclopedia de las Plantas útiles del Ecuador (De la Torre, Navarrete, 
Muriel, Macía & Balslev, 2008); el Catálogo de la vida (Roskov et al., 
2019) y El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (León, Va-
lencia, Pitman, Endara, Ulloa & Navarrete, 2011).
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Resultados

Los resultados de la indagación sobre los aspectos personales cen-
sados en la entrevista sugieren que el conocimiento sobre las plantas 
y animales, así como sus diferentes usos es mayor en personas por 
encima de los 35 años, y en Noboa hasta los 75 años, así lo demuestra 
la Tabla 2.

Tabla 8.2. Resultados de los rangos de edad en cada comunidad de 
la parroquia Noboa, a saber: San José, Río Plátano, El Rosario, Caña 
Brava y El Encuentro.

Grupos etarios (rango/años)

Comunidad
I

(18-25)
II

(26-35)
III

(36-45)
IV

(46-55)
V

(56-65)
VI

(66-75)
Total

Río Plátano 1 0 7 11 23 2 44
San José 0 2 1 14 18 8 43
El Rosario 3 2 14 17 4 3 43

Caña Brava 1 0 8 12 18 3 42
El Encuentro 0 1 2 13 21 4 41

Los resultados de la indagación sobre el género de los entrevistados 
en las comunidades en estudio indicaron que la mayoría de los que 
conversaron fueron los hombres, demostrado con los porcentajes más 
altos (Figura 3). 
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Figura 8.3. Distribución de los entrevistados según su género en las 
comunidades investigadas en Noboa.

Los resultados de la pregunta relacionada con el nivel de escolaridad 
de los entrevistados en las cinco comunidades estudiadas se presen-
tan en la Figura 4; los datos sugieren que los mayores porcentajes se 
distribuyeron entre nivel primaria y ninguna instrucción.
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Figura 8.4. Resultados del nivel de escolaridad de los entrevistados 
en las cinco comunidades de la parroquia Noboa.
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A continuación, se muestran los resultados de los aspectos etnobioló-
gicos descritos en la entrevista. 

Los resultados del origen de los PFNM según respondieron los entre-
vistados en Noboa se presentan en la Figura 5.
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Figura 8.5. Resultados de la pregunta relacionada con el origen de 
los PFNM que utilizan los entrevistados en las cinco comunidades de 

la parroquia Noboa.

Determinación de los porcentajes y usos más comunes de los pro-
ductos forestales no madereros
Los resultados que se muestran en la Tabla 3 constituyen uno de los 
principales criterios que determinan los porcentajes y usos más comu-
nes de los productos forestales no madereros. En las comunidades el 
100% es usado en alimentos y bebidas, el 12,19% en sahumerios y en 
el caso de usos medicinales, los porcentajes difieren entre comunida-
des. A decir de las bebidas y alimentos, la totalidad expresó que los 
usa para este fin; no así cuando lo utilizan como sahumerio y medicinal; 
los porcentajes superan los 12 puntos porcentuales en el caso de sa-
humerio en una sola comunidad, en tanto que cuando de usos medici-
nales se trata los pocentajes oscilaron entre 100 y 57%.
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Tabla 8.3. Resultados de la pregunta relacionada con los usos de los 
PFNM que utilizan los entrevistados en las cinco comunidades de la 
parroquia Noboa.

Usos de los PFNM

Comunidad
Alimentos y 

Bebidas
(%)

Sahumerio 
(%)

Medicinales 
(%)

Total de 
citaciones

Río Plátano 100 0,00 88,64 44
San José 100 0,00 100 43
El Rosario 100 0,00 79,07 43

Caña Brava 100 0,00 57,14 42
El Encuentro 100 12,19 87,80 41

En la Tabla 4 se presentan listadas las plantas que utilizan en las co-
munidades objeto de estudio, así como el estado en la que se le puede 
encontrar y los usos.

Tabla 8.4. Especies vegetales más utilizadas en las comunidades de 
Noboa, objeto del estudio.

No. Especies

Estado en el que se encuentra

A
rb

u
st

iv
o

 

A
rb

ó
re

o
 

S
ilv

es
tr

e 

C
u

lt
iv

ad
a

Usos

1 Ambrosia peruaviana Willd. X X Medicinal
2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. X Sahumerio
3 Citrus reticulata Blanco X X Bebidas
4 Citrus x limon (L) Burm. F. X X Bebidas
5 Citrus x paradisi Macfad X X Bebidas
6 Citrus x sinensis Osbeck X X Bebidas
7 Guadua angustifolia Kunth X Construcción
8 Mangifera indica L. X X Alimento
9 Manihot esculenta Crantz X X Alimento
10 Mentha piperita L. X X Medicinal
11 Moringa oleifera Lam. X X Medicinal
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12 Musa paradisiaca L. X X Alimento
13 Origanum vulgare L. X X Medicinal
14 Plantago major L. X X Medicinal
15 Ruta graveolens L. X X Medicinal
16 Thunbergia alata Bojer ex. Sims X X Medicinal

Las hojas y los frutos son las partes de las plantas que se utilizan al 
100% como PFNM en las comunidades de San José, Río Plátano, El 
Rosario, Caña Brava y El Encuentro (Figura 6). 
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Figura 8.6.  Resultados de la pregunta relacionada con las partes 
de la planta que utilizan los entrevistados en las cinco comunidades 

de la parroquia Noboa.

El 100% de los encuestados de las cinco comunidades determinó que 
el uso de las plantas es en forma de cocción e infusión (Figura 7).

CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PRODUCTOS FORESTALES 
NO MADEREROS EN CINCO COMUNIDADES DE LA PARROQUIA NOBOA, MANABÍ, ECUADOR



242

COMPONENTES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EMPLEADOS POR LAS FAMILIAS 
MANABITAS EN LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

44 44

43 4343 43

42 42

41 41

39,5

40

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

44,5

Cocido Infusión

Ci
ta

ci
on

es

Formas de uso

Río Plátano San José El Rosario Caña Brava El Encuentro

Figura 8.7. Resultados de la pregunta relacionada con las formas de 
uso de las plantas que utilizan los entrevistados en las cinco comuni-
dades de la parroquia Noboa.

Los animales útiles para las comunidades en estudio presentaron el 
100% como uso alimenticio con especies como: Bos Taurus Linneo, 
Sus scrofa Linnaeus, Anas platyrhynchos Linnaeus y Gallus gallus Lin-
neo (Tabla 5).

Tabla 8.5. Resultados de la pregunta relacionada con los animales 
útiles para cada familia de las comunidades en estudio de Noboa.

Especies de Animales/ 
Comunidades

Estado en el que se encuentra
Usos

Silvestre Domesticado

SAN JOSÉ

Bos Taurus Linneo   X Alimento

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento

Gallus gallus Linneo   X Alimento

RÍO PLÁTANO

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento
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Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento

Gallus gallus Linneo   X Alimento

EL ROSARIO

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento

Gallus gallus Linneo   X Alimento

CAÑA BRAVA

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento

Gallus gallus Linneo   X Alimento

EL ENCUENTRO

Bos Taurus Linneo   X Alimento

Sus scrofa Linnaeus   X Alimento

Anas platyrhynchos Linnaeus   X Alimento

Gallus gallus Linneo   X Alimento

El ambiente donde crece la planta o animal (hábitat) constituye otro de 
los resultados más importantes de esta investigación donde el 100% 
determinó un ambiente de áreas abiertas en las comunidades y el 
14,29% (6 entrevistados de 42 encuestas) en riberas quebradas/hon-
donadas en la comunidad Caña Brava.

La frecuencia con que se dirigen al bosque con la finalidad de 
aprovechar el PFNM resultó en su mayoría de uno a tres días (poco 
frecuente) y con menos del 10% de cuatro a cinco días medianamente 
frecuente.

La cantidad de PFNM que aprovechan las comunidades del sector en 
una escala del 1 al 5, donde el 5 es el máximo, se registró con el 50% 
en cinco mientras la abundancia determinó al 90% en tres. 

La forma de recolección de las plantas estableció que el 100% de los 
entrevistados solo recolectan la parte útil de la planta (hojas y frutos) o 
animal. La distancia que recorren los pobladores de las comunidades 
presentó más del 95% de cero a cinco km y menos del 5% entre seis a 
diez km (Tabla 6).
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Tabla 8.6. Resultados de la distancia del bosque donde recolectan 
los PFNM de las comunidades de Noboa.

Distancia del bosque o vegetación donde
recolectan los PFNM

Comunidad 0-5 km (%) 6-10 km (%) Total

Río Plátano 97,73 2,27 44
San José 95,35 4,65 43
El Rosario 95,35 4,65 43
Caña Brava 97,62 2,38 42
El Encuentro 97,56 2,44 41

El objeto de la cosecha del producto en las comunidades reconoció 
más del 90% dedicado al consumo y menos del 10% para la venta y 
consumo (Tabla 7).

Tabla 8.7. Resultados del objeto de cosecha del producto en las co-
munidades de Noboa.

Objeto de la cosecha del producto

Comunidad Consumo (%)
Venta- consumo 

(%)
Total

Río Plátano 90,91 9,09 44
San José 93,02 6,98 43
El Rosario 97,67 2,33 43
Caña Brava 95,23 4,76 42
El Encuentro 95,12 4,88 41

La época de recolección de los PFNM fue más del 87% durante todo 
el año, 7% en temporada seca y 2% en la temporada lluviosa (Tabla 8). 
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Tabla 8.8. Resultados de la época de recolección del producto en las 
comunidades de Noboa.

Época de recolección

Comunidad
Temporada 
lluviosa (%)

Temporada 
seca (%)

Todo el 
año (%)

Total

Río Plátano 6,82 2,27 90,91 44
El Rosario 2,33 2,33 95,34 43
San José 4,65 2,33 93,02 43
Caña Brava 4,76 7,14 88,09 42
El Encuentro 4,88 7,32 87,80 41

Resultados de la Estimación del Índice de Valor de uso de Especies 
y el Nivel de Uso Significativo Tramil (UST)

La especie que representa el valor de uso más alto es la Moringa oleife-
ra Lam., seguida por Citrus x limon (L) Burm. F. y Plantago major L., en-
tre otras especies, las de menor uso fueron Guadua angustifolia Kunth 
y Manihot esculenta Crantz, entre otras (Tabla 9).

Tabla 8.9. Nivel de valor de uso de las especies de las cinco comu-
nidades de Noboa.

N° Nombre científico Nombre común

C
it

ac
io

n
es

V
U

 (
%

)

1 Moringa oleifera Lam. Moringa 6 13,64
2 Citrus x limon (L) Burm.F. Limón 4 9,09
3 Plantago major L. Llantén 4 9,09

4 Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch.

Palo santo 3 6,81

5 Citrus x paradisi Macfad Toronja 3 6,81
6 Citrus x sinensis Osbeck Naranja 3 6,81
7 Mangifera indica L. Mango 3 6,81
8 Musa paradisiaca L. Banano 3 6,81
9 Ruta graveolens L. Ruda 3 6,81

10 Ambrosia peruaviana Willd. Altamisa 2 4,54
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11 Citrus reticulata Blanco Mandarina 2 4,54
12 Mentha piperita L. Hierba buena 2 4,54
13 Origanum vulgare L. Orégano 2 4,54
14 Thunbergia alata Bojer ex. Sims Espanto 2 4,54
15 Guadua angustifolia Kunth Guadua 1 2,27
16 Manihot esculenta Crantz Yuca 1 2,27

Total 44 100

De las 16 especies citadas por los habitantes encuestados, el Mangife-
ra indica L. tiene mayor representatividad de nivel de uso con más del 
90% seguido de Manihot esculenta Crantz, Citrus reticulata Blanco, Ci-
trus x paradisi Macfad, Musa paradisiaca L., Citrus x imón (L) Burm. F. 
entre otras, obteniendo el nivel de uso más bajo el Guadua angustifolia 
Kunth con un uso significativo de Tramil con menos del 20% (Tabla 10).

Tabla 8.10. Nivel de uso significativo Tramil (UST) de las comuni-
dades de Noboa.

Especies/Nombre científico Citaciones
Nivel de uso 
significativo 

Tramil

Mangifera indica L. 200 93,90

Manihot esculenta Crantz 198 92,96

Citrus reticulata Blanco 176 82,63

Citrus x paradisi Macfad 165 77,46

Musa paradisiaca L. 156 73,24

Citrus x limon (L) Burm. F. 155 72,77

Citrus x sinensis Osbeck 125 58,69

Ruta graveolens L. 123 57,75

Plantago major L. 93 43,66

Origanum vulgare L. 87 40,85

Moringa oleifera Lam. 80 37,56

Thunbergia alata Bojer ex. Sims 76 35,68

Ambrosia peruaviana Willd. 75 35,21

Mentha piperita L. 60 28,17

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 39 18,31

Guadua angustifolia Kunth 37 17,37

Total 1845

Total de encuestados 213
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A continuación, las especies registradas en el Libro rojo de las plantas 
endémicas del Ecuador (Tabla 11).

Tabla 8.11. Estatus de conservación de las plantas medicinales uti-
lizadas en las cinco comunidades de la parroquia Noboa.

N° Especies
Categorías de UICN

Dd Lc

1 Moringa oleifera Lam. X
2 Citrus x limon (L) Burm. F. X
3 Ruta graveolens L. X
4 Plantago major L. X
5 Origanum vulgare L. X
6 Thunbergia alata Bojer ex. Sims X
7 Mentha piperita L. X

Nota: Dd = datos deficientes; Lc = menor preocupación.

Discusión

A decir del rango de edad en las comunidades de la parroquia Noboa, 
estos difieren al estudio de “Uso tradicional de las plantas medicinales 
por la población del municipio de Santa Clara, Cuba” por Bermúdez, 
Bravo, Abreu & Kanga (2018) en donde fueron las categorías (30-40), 
(42-50), (51-60) y más de (>60) años.  

La distribución de los entrevistados en las comunidades de Noboa indi-
có según su género a más del 50% masculino y menos del 48% feme-
nino difieren tanto para las féminas con 62,62% y hombres con 59,6% 
en el estudio de Pineda, Jumbo, Fernández & Jaramillo, (2019) en cinco 
comunidades de la parroquia Manú, Saraguro, provincia de Loja donde 
los hombres representan el 59,6 % y las mujeres el 67,42 %.

El nivel de escolaridad en las cinco comunidades registró su mayor 
porcentaje en el nivel primaria y ninguna instrucción, lo contrario al es-
tudio realizado por Bermúdez, Bravo, Abreu & Kanga (2018) donde el 
mayor porcentaje de nivel educativo es el universitario.
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El 100% de los PFNM son de origen vegetal y animal lo que corrobora 
al estudio en utilización de productos forestales no madereros por po-
bladores que conviven en el bosque seco tropical publicado por Jimé-
nez, Pincay, Ramos, Mero & Cabrera (2017). 

En las cinco comunidades de la parroquia Noboa el uso de los PFNM 
es de las categorías: alimentos y bebidas; sahumerio y medicinales 
similar a lo publicado por Jiménez et al., (2017). 

Las especies más utilizadas en las comunidades en medicina natural son 
Ambrosia peruaviana Willd., Mentha piperita L., Moringa oleifera Lam., 
Origanum vulgare L., Plantago major L., Ruta graveolens L., Thunbergia 
alata Bojer ex. Sims, lo que difiere de lo publicado por Carrión, Hurtado, 
Ulloa & Herrera (2019), quienes reportaron a las especies Eucalyptus 
citriadora, Valeriana microphylla, Cinchona officinalis y Hedyosmum race-
mosum. En tanto que en la categoría de alimentos y bebidas reportaron 
a las especies Aloysia triphylla, Rubus robustus, Valeriana microphylla, 
por otra parte, describen otras para la construcción como, por ejemplo: 
Eucalyptus citriodora, Pinus patula y Jacaranda mimosifolia.

La especie Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. es utilizada en 
las comunidades como sahumerio similar al estudio de Jiménez et al. 
(2017).

Las hojas y los frutos es la parte de las plantas que se utilizan al 100% 
como PFNM en las cinco comunidades lo que corrobora lo publicado 
por Bermúdez et al. (2018), quienes mencionaron a las hojas y raíces 
y contrario a lo que publicó Jiménez et al. (2017), que citaron a la raíz, 
tallo y ramas.  

El 100% de los encuestados de las cinco comunidades usan las plan-
tas en forma cocida e infusión similar a lo publicado por Aguirre, Rivera 
& Granda (2019) donde los pobladores indican el uso de forma cruda 
o infusión.
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El ambiente donde crece la planta o animal de las comunidades objeto 
de estudio es en áreas abiertas y riberas quebradas/hondonadas en 
la comunidad Caña Brava similar al estudio de Aguirre et al. (2019), 
quienes dicen que aquellas especies crecen principalmente en áreas 
abiertas y contrario a lo publicado por Jiménez et al. (2017) donde los 
PFNM se extraen con mayor frecuencia del bosque.

La frecuencia con que se dirigen al bosque con la finalidad de 
aprovechar el PFNM es poco frecuente lo que concuerda con lo de-
scrito por Aguirre et al. (2019) y Jiménez et al. (2017).

La forma de recolección de las plantas, a decir de la mayoría de los 
entrevistados en las cinco comunidades, mencionaron, que solo recol-
ectan la parte útil de la planta (hojas y frutos) semejante al artículo de 
Aguirre et al. (2019) y Jiménez et al. (2017).

La distancia que recorren los pobladores de las comunidades presentó 
más del 95% de cero a cinco km y menos del 5% entre seis y diez km, 
distinto a la publicación de Aguirre et al., (2019) donde los pobladores 
de las cinco comunidades recorren de uno a dos km y la minoría 4 km; 
y Jiménez et al. (2017) donde oscilan de seis a 20 km.

El objeto de la cosecha del producto en las comunidades es del 90% al 
consumo y menos del 10% a la venta y consumo diferente a los artícu-
los de Jiménez et al, (2017) usadas para la venta y Aguirre et al. (2019) 
utilizadas para el autoconsumo. 

La época de recolección de los PFNM es del 87% durante todo el año, 
7% en temporada seca y 2% en la temporada lluviosa diferente a lo 
publicado por Aguirre et al. (2019) donde el 90 % de la población re-
colecta en época seca.

La especie que representa el valor de uso más alto es la Moringa olei-
fera Lam., seguida por Citrus x limon (L) Burm.F. y Plantago major L., lo 
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contrario al artículo de Bermúdez et al., (2018) con Justicia pectoralis 
Jacq.; Aguirre et al. (2019) que registró a Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch. y Pineda et al. (2019) con Acacia macracantha.

Mangifera indica L. tiene mayor representatividad de nivel de uso TRA-
MIL con más del 90 % seguido de Manihot esculenta Crantz, entre 
otras, lo que difiere al artículo de Bermúdez et al. (2018) con Justicia 
pectoralis Jacq.; Pineda et al. (2019) con Macleania rupertris (Kunth) 
A.C Sm y Aguirre et al. (2019) que registró a Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch.

Conclusiones

1. Los porcentajes y usos más comunes de los productos forestales 
no madereros, resultaron ser en alimentos y bebidas, sahumer-
io y medicinal, con especies desde arbustivas hasta silvestres 
con aprovechamiento solo en su parte útil y animales de uso 
doméstico. 

2. El mayor valor del índice de valor de uso de especies y el nivel 
de uso significativo Tramil resultó ser para Moringa oleifera Lam. 
y Mangifera indica L. con mayor aceptación cultural en las cinco 
comunidades de la parroquia Noboa.
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