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I. ANTECEDENTES 

 

La amazonia tiene una gran riqueza natural de PFNM, de los cuales se puede tener varios 

beneficios para el aprovechamiento del hombre como son: medicinales, alimenticios, 

construcción de casas, canoas, colorantes; otros sirven como protección de los recursos 

naturales, tales como el agua y suelo, etc., por esta razón tenemos que manejar de una 

forma sustentable, es decir que estos recursos sirvan para hoy y las futuras generaciones. 

 

Los planes de manejo son una herramienta eficaz para asegurar una producción sostenida 

del recurso natural, en este caso de ishpink (Ocotea quixos), los cuales persiguen muchos 

fines, entre ellos, la generación de  una línea base que permita monitorear el impacto de 

aprovechamiento y decidir cuáles serán las medidas correctivas a aplicarse. 

 

La línea base se la obtiene a través de la implementación del sistema de monitoreo, lo cual 

permite conocer el estado actual de la población, el número de individuos por unidad de 

superficie, los cambios de la población en el tiempo como consecuencia de un programa 

de aprovechamiento, la cantidad de individuos jóvenes que se incorporan a la población 

(tasa de regeneración), la tasa de cosecha, a través de la hoja de registro que se está 

empezando a utilizarse en cada comunidad y la oferta disponible del recurso por 

comunidad. 

 

En base a esta información levantada se decide cuáles son las actividades a realizarse para 

contrarrestar los efectos del impacto ecológico producido por el aprovechamiento. Estas 

medidas van desde reforestar hasta el establecimiento de cuotas de cosecha por persona. 

 

En este plan se incorpora los elementos contenidos en las directrices de la organización 

mundial de la salud, en torno a las buenas prácticas de recolección (BPR) y los 
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lineamientos que deben tener en cuenta para el manejo y monitoreo de cosecha de 

productos forestales no maderables. El enfoque del trabajo es totalmente participativo 

utilizando la investigación social como herramienta fundamental para el desarrollo del 

plan de manejo y la interacción de todos los actores en la cadena productiva, además se ha 

integrado herramientas de manejo para el seguimiento y el desarrollo del plan a largo 

plazo. 

 

Por tales motivos, la Fundación Chankuap  dentro del Proyecto Fortalecimiento de 

cadenas de valor de cosméticos y otros productos derivados de la biodiversidad de la 

provincia de Morona Santiago,  financiado por el BioCAN, se ha visto en la necesidad de 

contar con un plan de manejo de la especie Ocotea quixos que permita mejorar la 

sostenibilidad, tanto productiva del recurso como la socio-económica de la cadena 

productiva, que gira en torno a la gestión del producto. 
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II.  IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RECOLECCIÓN Y RECOLECTORES.  

 

 2.1. Localización Geográfica y Límites 

 

La comunidad Shuar de Wapú, se encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago, 

cantón Morona, parroquia Sevilla Don Bosco. Geográficamente se encuentran ubicadas en 

las siguientes coordenadas UTM, Datum WGS-84; Zona 17S (ver mapa 1): 

Comunidad Shuar Wapú:     825061 E  -  9759917 N 

 

La comunidad de Wapú, limita de la siguiente manera: 

 

Norte: La comunidad Santa María 

Sur:   Playas de San Luis 

Este: Playas de San Luis 

Oeste: Tres Marías 
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2.2. Descripción de las Áreas de Recolección 

 

 

Las plantas de ishpink, se encuentran presentes en el bosque secundario y en  las huertas, 

de los productores de la comunidad de Wapú, que está a 30 minutos de la ciudad de 

Macas, posteriormente se hizo la toma de los datos de campo y se georeferenció. 

 

Las zonas de recolección se encuentran en las fincas de los socios de la comunidad, 

asignadas a cada familia y definidas por límites de respeto.  La propiedad de la tierra es 

global, no hay títulos individuales. 

 

2.3.   Aspectos Sociales 

 

Actualmente en la comunidad de Wapú, existen varios productores de canela que venden 

a la Fundación Chankuap’,  mencionaremos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Nombre de los productores de canela 

 

CODIGO NOMBRE Y APELLIDO ESPECIE 

W 001 Rosa Shimpiu Ishpink (Ocotea quixos) 

W 002 Gabriel Chamik Ishpink (Ocotea quixos) 

W 003 Blanca Saant Ishpink (Ocotea quixos) 

 

Esta comunidad, debido a la proximidad a la ciudad de Macas, ha sufrido cambios 

culturales y económicos, que de una forma u otra cambiaron su forma de vida. 

 

Algunos moradores de la comunidad han emigrado a las ciudades grandes, como Macas, 

Sucúa y fuera de la provincia, en busca de trabajo, con el fin de mejorar la calidad de 

vida, ya que la situación en la comunidad cada vez se va poniendo más crítica, debido al 

crecimiento poblacional que tiene la misma y a la disminución de los recursos naturales.  
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En estas comunidades las enfermedades y los accidentes más frecuentes suelen ser los 

siguientes:   

¶ Amebas  

¶ Gripes  

¶ Dolores estomacales 

¶ Piojos  

¶ Sarna  

¶ Fracturas 

¶ Escaldaduras en los niños 

 

Cuando en estas comunidades existen estos tipos de enfermedades o fracturas y son de 

gravedad, los integrantes de estas comunidades se dirigen al centro de salud de Santa 

Rosa o al hospital de la ciudad de Macas. 

 

Esta comunidad cuenta con la Escuela Fiscal Inter-Cultural, un Centro de Educación 

Básica Bilingüe “Medardo Ángel Silva”  y El Jardín “EIFC”  (Educación Infantil Familiar 

Comunitaria).  Estos centros cuentan con 9 maestros y  100 estudiantes. 

 

Una de las principales actividades es la caza, que es fundamentalmente para subsistencia; 

pero en vista de que la comunidad ya no cuenta con bosque primario, los animales 

silvestres han emigrado a otros lugares, donde hay bosques primarios. La mayoría son 

horticultores por tradición y es una actividad permanente donde cultivan plantas de ciclo 

corto o perenne, como medicinales, alimenticias, rituales, tintes y la pesca para 

autoconsumo; esta actividad es acompañada con la crianza de animales menores. La 

elaboración de  artesanías tiene dos fines: utilitario y para comercialización. Además 

organizan deportes, como futbol, ecuaboley, etc.  
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En la comunidad Wapú, existen algunas instituciones representativas como: Programa de 

desayuno escolar (PAE), Municipio de Macas, Consejo Provincial, Junta Parroquial, etc. 

Esta Comunidad pertenece a la NASHE. 

En esta comunidad, debido al avance de la sociedad occidental,  la comunicación y 

transporte, es un servicio que cada día se vuelve más accesible y cómodo. 

 

Transporte: Lo realizan en autobús, este pasa los días lunes, miércoles, viernes, sábado y 

domingo en horario matutino y vespertino. Desde  Macas sale  a las 7h15  y a las 15h45;  

el retorno es más o menos después de una hora de la llegada a las comunidades. 

 

Comunicación: Se la realiza por medio de teléfonos celulares o telefonía fija. 

 

Las viviendas en la comunidad de Wapú, la mayor parte las casas están elaboradas de 

madera, bloques y zinc, como las escuelas, casa comunal y casas de algunos socios. Y en 

menor proporción se elaboran casas artesanalmente y son hechas de paja, chapi, pambil 

(hojas), turuji (hojas), babacú, teren  y tukunak, los techos y las paredes son elaboradas 

con quinchas del pambil propio del lugar.  

 

2.4. Identificación de Matrices de Paisaje y Zonas de Vida existentes. 

 

La comunidad de Wapú, se encuentra en una zona de vida, según Holdridge que 

corresponde a bosque húmedo pre-montano (bh-PM), (ECORAE 2001). 

 

El área que corresponde a la comunidad de Wapú, se encuentra compuesta por un 75% de 

áreas comunitarias y zonas de cultivo y un 25% de bosques primarios y bosques 

secundarios. La fisiografía de la comunidad de Wapú, es regular y pendientes que oscilan 

entre 0 y 30 %, presenta paisajes no muy colinosos, con un leve empinamiento hacia el 

norte. Los suelos predominantes son del orden de los Inseptisoles, suborden Adeptos del 

Gran Grupo de los Hidrandepts, que se caracterizan por ser sueltos, limosos, perhúmedos, 

fertilidad baja con aluminio tóxico, generalmente ácidos 
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A continuación presentamos un listado de las especies más significativas que se observan 

en lugares aledaños a esta comunidad. 

 

Cuadro 2.  Especies de plantas arbóreas existentes en la Comunidad de Wapú, año 2012 

 

Nro. NOMBRE COMÚN NOMBRE SHUARNOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

1 Cedro  Setur Cedrela odorata Meliaceae

2 Guayacán  Manchun Numi Tabebuia chrysantha Bignonaceae

3 Zapote  Saput Matisia cordata Bombacaceae

4 Laurel  Murushinim Cordia alliodora Boraginaceae

5 Pechiche  Pichich Vitex gigantea Verbenaceae

6 Balsa  Wawa Aigiphila ferruginea Verbenaceae

7 Pigue Winchip Pollalesta discolor Asteraceae

8 Bella maria - Vochysia braceliniae Vochysiaceae

9 Canelo - Nectandra spp. Lauraceae

10 Colorado manzano - Guarea spp. Meliaceae

11 Caimito - Pouteria multiflora Sapotaceae

12 Guabo - Inga spp. Mimosaceae

13 Matapalo, higueron - Ficus spp. Moraceae

14 Llorasangre - Otoba spp. Myristicaceae
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Cuadro 3.  Especies cultivadas en las huertas o “ajas” , año 2012. 

 

Nro. NOMBRE COMÚN NOMBRE SHUAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

1  Achiote Ipiak  Bixa Orellana  Bixaceae

2 Ají Jimia  Capsicum nahum Solanaceae 

3 Barbasco Timiu  Lonchocarpus nicou  Fabaceae

4 Camote Inchi  Ipomoea batata Convolvulaceae 

5 Canela Ishpink  Ocotea quixos  Lauraceae

6 Cebolla shuar Sepui  Allium cepa  Liliaceae

7 Chonta Uwi  Bactris gasipae  Araceae

8 Frutipan Uunt pitiu  Batocarpus orincensis  Moraceae

9 Guayusa Wais  Ilex guayusa Aquifoliaceae 

10 Hierba luisa kunkuin chirichri  Cymbopogon citratus          -

11 Jengibre Ajej  Zingiber officinale  Zingiberaceae

12 Limón Yumun  Citrus limón  Rutaceae

13 Maíz Shaa  Zea mays  Poaceae

14 Maqueño Pair Mejech  Musa sp.  Musaceae

15 Membrillo  Arasa  Gustavia pubescens  Lecitidaceae

16 Morete Achu  Mauritia flexuosa  Araceae 

17 Naranja agria Ñumun  Citrus aurantium  Rutaceae

18 Orito Mejech  Musa paradisiaca Musaceae 

19 Papa china Papa china  Colocasia esculenta Araceae 

20 Papaya Wapai  Carica papaya Caricaceae 

21 Pelma Sanku  Xanthosoma sp.  Araceae 

22 Piña Chiu  Annanas sp.  Bromeliaceae

23 Plátano Pantam  Musa sp.  Musaceae

24 Poroto Mik  Phaseolus vulgaris Fabaceae 

25 Sangre de drago Uruch numi  Croton lechleri  Euphorbiaceae

26 Tabaco Tsank Nicotiana tabacum Solanaceae

27 Toronja Turunkja  Citrus paradisi  Rutaceae

28 Ungurahua Kunkuk  Oenocarpus bataua  Aricaceae

29 Yuca Mama  Manihot esculenta Euphorbiaceae 
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Cuadro 4.  Especies Faunísticas, existentes en la Comunidad de Wapú, año 2012. 

 

Nro. NOMBRE SHUAR NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 Kayuk Guatusa de oriente Dasyprocta fuliginosa

2 Kujancham Zorro/Zarigueya Didelphis marsupialis

3 Tsere Mono capuchino blanco Cebus albifrons

4 Wichink Ardilla enana de oriente Microsciurus flaviventer

5 Shaki Guatín Myoprocta pratti

Nro. NOMBRE SHUAR NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 Yapamkam Paloma plomiza Columba plumbea

2 Yampits Paloma frentigris Leptotila rufaxilla

3 Tuish Loro cabeciazul Pionus menstruus

4 Pirish Loro coroninegro Pionites melanocephalo

Nro. NOMBRE SHUAR NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 Charap Tortuga de agua Podocnemis expansa

2 Kunkuim Tortuga terrestre Geochelone denticulata

3 Makanach Culebra equis Bothrops atrox

4 Shampiu Lagartija -

5  yantana Caimán negro/CachirrePaseosuchus trigonatus

6 Sumpa Lagartija grande -

7 Takaras Iguana Tropidurus flaviceps

8 Kukar  panki  Boa de tierra -

9 Yantana Caimán blanco/Tulisio Caiman crocodilus fuscus

Nro. NOMBRE SHUAR NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

1 Antach Libélula Aeshna marchali

2 Manchi Langosta Tropidacris sp.

3 Mirunch Mantis Mantidae

4 Mukint Larva de catzo Rhychophorus palmarum

MAMIFEROS

AVES

INSECTOS

REPTILES
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2.5. Estado de Conservación y Vulnerabilidad de los Ecosistemas. 

 

El área correspondiente a la comunidad de Wapú, se encuentra conservada en un 25% de 

su territorio considerado como bosque primario. La mayoría de los recursos naturales 

existente en la comunidad de Wapú, es la de conservar sus afluentes de agua, en la que 

existe las playas de San Luis y algunas quebradas sin nombre, en la protección de las 

especies faunísticos y florísticos, que se encuentran en peligro de extinción, a través de la 

caza y tala indiscriminada de los recursos naturales existentes en esta comunidad. Se debe 

hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

De estos recursos, se puede decir que los de mayor vulnerabilidad son los que pertenecen 

a la fauna, especialmente por la presión que son sometidos por la cacería y pesca para 

autoconsumo, ya que el incremento poblacional es significativo. 

 

Dentro de las actividades de aprovechamiento del ishpink, no se identifican impactos 

mayores sobre los recursos naturales, ya que los productores han cultivado la planta en 

áreas cercanas a la comunidad y no se realiza la recolección silvestre a gran escala. 

 

III.  DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS APROVECHADOS 

 

3.1 Áreas de Recolección 

 

Las áreas de recolección que se han identificado en la comunidad de Wapú, podemos 

indicar a continuación en el siguiente cuadro y mapa. 

 

 Cuadro 5. Puntos GPS georeferenciados en las áreas donde existe ishpink: 

PARCELAS COORDENADAS X COORDENADAS Y Tipo de vegetacion 

1 825821 9758912 Bosque Secundario 

2 826103 9758696 Cultivos o Huertas 

3 825150 9759914 Cultivos o Huertas 

4 825041 9760264 Cultivos o Huertas 
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 Fuente: Elaborado por el Ing. Paul Collahuazo, año 2012 
 

A continuación se define la información considerada en la descripción de las áreas de 

recolección: 

 

a) Nombre del dueño del predio: Productor codificado de la comunidad que 

pertenece a un grupo de productores.  Grupo Solidario de Trabajo.  

b) Localización: Provincia de Morona Santiago, cantón Morona, parroquia Sevilla 

Don Bosco, sector: Wapú. 

c) Tamaño aproximado del área de recolección: 1,5 hectáreas 

d) Altitud: 1220 m.s.n.m 

e) Temperatura: 20 y 25 ºC 

f) Precipitación: 1000 a 3000 mm/año 

g) Topografía: tiene una topografía regular y pendientes que oscilan entre 0 y 40 %, 

presenta paisajes no muy colinosos con un leve empinamiento hacia el norte. 

h) Hábitat y tipo de vegetación: Bosque primario y zonas de cultivo.  
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3.2. Información General de la Especie Cosechada 
 

3.2.1. Caracteristicas del Ocotea quixos (Lam) Kostern (ishpink) 

 

a) Taxonomía 

 

Ocotea quixos (Lam) Kostern de la familia LAURACEAE, comúnmente conocida como 

ishpink o canela. Es un árbol de tamaño variado: de 10 a 15 m de altura en la huerta y en 

estado silvestre alcanza una altura promedio de 20 m a 30 m, con diámetros a la altura del 

pecho (DAP) entre 30 y 40 cm. De copa grande y redonda, hojas simples, alternas, 

lobuladas sin estipulas, de color verde de 10 a 15 cm de largo y 4 a 5 cm de ancho. Fuste a 

menudo bifurcado en las huertas y recto en bosque nativo; de corteza café grisácea, 

delgada y de particular olor. Las flores son axilares en forma de cápsula, de color crema 

con cáliz de consistencia semi-leñosa y color verde cuando tierno y de color café cuando 

maduro. Su fruto es una drupa con una semilla de color café de 2 cm de diámetro (Cerón 

1993,  Carvajal y Shacay 2004). En árboles adultos en estado silvestre, la especie presenta 

raíces tablares.  

 

b) Ecología 

 

El género Ocotea está presente en Ecuador con nueve especies y se caracterizan, al igual 

que otras lauráceas, por la presencia de aceites esenciales de olor primitivo (Cerón 1993).  

 

En el Ecuador se tiene registros de la presencia de Ocotea quixos en la provincia de 

Morona Santiago, específicamente en el sector del Valle del Upano, la ciudad de Macas, 

las comunidad shuar de San Miguel de Ishpink, Jimiaraentsa y Shinkiatam, las 

comunidades achuar de Makusar y Juyukamentsa; y en el cantón Gualaquiza (Fundación 

Chankuap 2006). También se la registra en la provincia de Zamora Chinchipe en el cantón 

Palanda (Herbario Loja 2006). Se la encuentra desde los 200 m hasta los 1326 msnm. 
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En Wapu, el ishpink en estado silvestre se encuentra creciendo entre los 1100 a 1250 

msnm, en bosques ubicados en las terrazas sobre suelos planos, Otra flora característica: 

los árboles del dosel pertenecen a Calycohhyllum spruceanum, Ceiba pentandra, Ficus 

insipida, Otoba parvifolia, Guarea guidonia, Terminalia oblonga, Sterculia apetata, 

Acacia glomerosa; en el subdosel Trichilia laxipaniculata y Guarea macrophylla; y a 

orillas de los ríos se encuentra Gynerium saginatum, Tesaria integrifolia, Cecropia spp. y 

Calliandra angustifolia. 

 

El ishpink sirve como refugio y alimento de  guatusa (Dasyprocta fuliginosa) y guanta 

(Agouti paca). Es una especie que se encuentra creciendo en la huerta en asocio con papa 

china (Colocasia esculenta), maní (Arachis hipogea), yuca (Manihot esculenta), plátano 

(Musa paradisiaca), guaba (Inga spp.), caimito (Pouteria caimito) etc. En bosque se la 

encuentra asociada frecuentemente con pambil (Iriartea corneto) utilizado para la 

fabricación de los peak, capulí (Pseudolmedia laevigata), shikiat, yuwish y varias 

especies del género Inga spp., etc. De acuerdo a la estructura del bosque y la vegetación 

asociada a la especie, el ishpink es un árbol emergente, codominante (toma luz solar solo 

por arriba) y dominante sobre especies intermedias como caimito (Pouteria caimito) y 

capulí (Pseudolmedia laevigata). Las palmas que coexisten con ishpink ejercen un tipo de 

arbolado dominante (toman luz por todos lados) sobre él. 

 

La fenología de la especie es poco conocida, sin embargo se ha observado que florece y 

fructifica, sin distinción de periodos, durante los meses de marzo a mayo. La 

fructificación de la especie es anual. 

 

 

c) Fisiología 

 

Fisiológicamente, es una especie de crecimiento intermedio, se puede empezar a cosechar 

la corteza y hojas a partir de los 5 años de edad y el aprovechamiento del cáliz a partir de 
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los 20 años. Según Carvajal y Shacay (2004) la vida útil del ishpink es de 

aproximadamente 30 años, aunque es posible cosechar el árbol desde los 5 hasta los 40 

años (Fichas de producción). Ishpink necesita menos sol. Las plantas en pleno sol, tienen 

hojas amarillas; por ejemplo, bajo la sombra de guabas, crece bien.  

 

En cuanto al estado fitosanitario de las plantas de ishpink (plagas y enfermedades), a nivel 

de viveros y plantaciones se observa el ataque de insectos barrenadores. En la huerta se 

aprecia la presencia de insectos desfoliadores y huevos en las hojas; así como hojas 

tiernas quemadas. Esto último, se presentan mayoritariamente en pequeñas plantaciones 

de la especie. En estado silvestre se observa el ataque esporádico de comején a la corteza 

y tronco, y de hormigas a nivel foliar. 

 

d) Producción y Cosecha de Ishpink 

 

Se reportan recolecciones entre 136 y 181 kg/hojas/árbol provenientes de plantas 

silvestres de ishpink de 20 a 30 m de alto y DAP de 30 a 40 cm. En plantas cultivadas de 

alrededor de 6 m de altura y de 10 a 15 cm DAP se reportan recolecciones entre 45 y 68 

kg/hojas/árbol.  

 

La recolección de hojas de plantas de ishpink en estado silvestre se la realiza subiéndose 

al árbol con un kaap (cuerda), en donde se poda tanto ramas primarias y secundarías de 

aproximadamente 10 cm de DAP y 2 m de longitud. La poda de la planta permite 

únicamente 1 cosecha/árbol/año. Para la cosecha de hojas en bosque se requiere entre 2 y 

4 personas, dependiendo del alto de la planta y la cantidad de masa foliar a cosechar. 

 

En cambio, la recolección de hojas de ishpink de las huertas se lo realiza manualmente, 

dejando en las ramas las hojas tiernas cercanas al ápice. Esto último, no siempre se 

cumple. La cosecha manual de las hojas permite 2 cosechas/árbol/año.  
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En cuanto a la recolección de cáliz de ishpink, se reporta un valor promedio de 45 

kg/árbol, provenientes exclusivamente de plantas silvestres, pues en esta zona únicamente 

las plantas con edades mayores a 20 años producen flores y frutos. Para la recolección del 

cáliz se tiene identificado los árboles semilleros y se mantiene limpio bajo la copa del 

árbol y un par de metros a sus alrededores, para que al momento que caen los cáliz con la 

semilla puedan estos ser localizados y recolectados fácilmente.  

 

La regeneración natural de ishpink, es abundante alrededor de los árboles padres. 

 

e) Propagación 

 

Su propagación es sexual, a través de semillas o el manejo de la regeneración natural. Esta 

última, tiene un alto poder de germinación y prendimiento bajo el dosel del árbol padre. 

El alto prendimiento de ishpink bajo la copa del árbol padre, se puede deber a que los 

árboles de ishpink en estado silvestre, se encuentran por lo regular en tierras húmedas, lo 

cual hace que la semilla se hidrate de agua y por ende, se ablande la testa, acelerando el 

proceso de germinación.   

 

En su estado natural la semilla de ishpink, tarda entre 6 y 8 meses para germinar, por 

tanto, es necesario realizar un tratamiento pregerminativo o de escarificación. La 

escarificación consiste en remover la testa de la semilla, la cual se puede hacer con una 

navaja o cuchillo afilado con cuidado de no provocar heridas en el embrión. El 

tratamiento pregerminativo permite ahorrar tiempo, pues las semillas escarificadas 

germinan en un rango de 15 a 20 días. Adicional a esta práctica, en vivero se desecha o 

elimina aquellas semillas que estén demasiado livianas, comidas y/o atacadas por insectos 

para asegurar la selección de las mejores semillas para producción de plantas en vivero. 
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f) Propiedades y Usos 

 

Según Cerón (1993) de la familia LAURACEAE la mayoría de los géneros son de 

importancia económica. Especies como el aguacate (Persea americana) es utilizado como 

alimento y la famosa canela de la India (Cinnamomun zeylanicum) que es utilizada en 

gastronomía, licorería y cosmética; son las más conocidas. De las nueve especies 

registradas del género Ocotea en Ecuador, siete son de uso maderable y dos como bebida 

estimulante. De estas dos últimas, la Ocotea quixos tiene un uso similar que la canela de 

la India, ya que en la Región Amazónica Ecuatoriana – RAE se emplean las hojas y 

corteza para preparar aguas aromáticas, para la preparación del conocido canelazo y como 

materia prima (hojas y cáliz) para la destilación de aceite de ishpink con fines cosméticos 

y en forma de polvos para uso gastronómico.  

 

También tradicionalmente, se emplea el cáliz para calmar los dolores del parto y aliviar 

molestias luego del mismo; y en agua aromática para coadyuvar  en la recuperación de 

personas anémicas (com. pers. en: Jaramillo 2006).  

 

Quezada et al. (1992), señala que el ishpink tiene propiedades estimulantes y 

tonificadoras; es utilizado para problemas estomacales y el aceite de canela se 

emplea en erupciones cutáneas y contra dolores reumáticos. 

 

3.2.2 Inventario de las especies aprovechadas 

 

Para realizar y elaborar el plan de manejo, con la especie de ishpink, se georeferenció y se 

tomaron datos de campo, en el bosque secundario y en las huertas, plantados por los 

productores de la comunidad. A continuación indicaremos los datos en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 6. Datos de campo obtenidos con el árbol de canela (Ocotea quixos (Lam) 

Kostern, en un bosque secundario, ubicado en el sector de Wapú, año 2012.  

 

 

FUNDACIÓN CHANKUAP RECURSOS PARA EL FUTURO 

ÁREA DE RECURSOS NATURALES 

TÉCNICO:  PAUL 
COLLAHUAZO  

           FECHA:  28 DE JULIO DE 
2012 

           PARCELA: Bosque 
Secundario 

           COORDENADAS UTM: 
825821 ï 9758912 

           

ALTITUD: 1220 m.s.n.m 
           PROPIETARIO: Rosa Shimpiu, Comunidad de 

Wapú 
 

         

BASE DE DATOS DE PARCELAS PERMANENTES DE ISHPINK(Ocotea quixos (Lam) Kostern 

PARCE
LA 

# DE 
ARBO

L ESPECIE 
CAP    
/cm  ́

 
DAP 
/ cm 

HT/
m 

HC/
m 

Area 
Basal m2 

Volum
en 

Total 
m3 

Volumen 
Comercia

l m3 

ESTADO 
FENOLOGI

CO 

ESPECIES 
ASOCIADA

S OBSERVACIONES 

A 1 
Canela 
(Ishpink) 12,5 3,1416 4 2,5 0,08 0,0012 

0,0022 0,0001 
N Balsa   

  2 
Canela 
(Ishpink) 12 3,1417 4 3 0,56 0,0011 

0,0024 0,0004 
N Winchipo   

  3 
Canela 
(Ishpink) 15 3,1418 5 3,5 0,5 0,0018 

0,0044 0,0006 
N Guarumo   

  4 
Canela 
(Ishpink) 23 3,1419 7 4,5 0,15 0,0042 

0,0133 0,0004 
N Pambil   

  5 
Canela 
(Ishpink) 7 3,1420 2 2,6 0,22 0,0004 

0,0007 0,0001 
N Caraguasca   

  6 
Canela 
(Ishpink) 6 3,1421 2 2,35 0,55 0,0003 

0,0005 0,0001 
N Balsa   

  7 
Canela 
(Ishpink) 12 3,1422 4 3 0,65 0,0011 

0,0024 0,0005 
N Winchipo   

  8 
Canela 
(Ishpink) 12,5 3,1423 4 2,3 0,08 0,0012 

0,0020 0,0001 
N Guarumo   

  9 
Canela 
(Ishpink) 10 3,1424 3 2,5 0,6 0,0008 

0,0014 0,0003 
N Pambil   

  10 
Canela 
(Ishpink) 10 3,1425 3 4,5 0,7 0,0008 

0,0025 0,0004 
N Caraguasca   

  11 
Canela 
(Ishpink) 10 3,1417 3 2,1 0,17 0,0008 

0,0012 0,0001 
N Winchipo   

TOTAL           0,0138 0,0329 0,0032       
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Cuadro 7. Datos de campo obtenidos con el árbol de canela (Ocotea quixos (Lam) 

Kostern, ubicada en las huertas, en el sector de Wapú, año 2012. 

 

FUNDACIÓN CHANKUAP RECURSOS PARA EL FUTURO 

ÁREA DE RECURSOS NATURALES 

TÉCNICO:  PAUL 
COLLAHUAZO  

           

FECHA:  28 DE JULIO DE 2012 
           

PARCELA: HUERTA 
           

COORDENADAS UTM: 826103 - 9758696 
          

ALTITUD: 1200 m.s.n.m 
           PROPIETARIO: GABRIEL CHAMIK, COMUNIDAD 

DE WAPÚ 
 

         

BASE DE DATOS DE PARCELAS PERMANENTES DE ISHPINK(Ocotea quixos (Lam) Kostern) EN LA COMUNIDAD DE WAPU 

PARCELA 
# DE 

ARBOL ESPECIE CAP/cm  ́ DAP/cm HT/m HC/m 

Area 
Basal 

m2 
Volumen 
Total m3 

Volumen 
Comercial 

m3 
ESTADO 

FENOLOGICO 
ESPECIES 

ASOCIADAS OBSERVACIONES 

1 1 
Canela 
(Ishpink) 42 3,1416 13 7 0,2 0,0140 

0,0688 0,0020 
N limones   

  2 
Canela 
(Ishpink) 33 3,1417 11 7 0,52 0,0087 

0,0425 0,0032 
N toronja   

  3 
Canela 
(Ishpink) 50 3,1418 16 7,5 0,34 0,0199 

0,1044 0,0047 
N naranja, pina   

  4 
Canela 
(Ishpink) 27 3,1419 9 5,5 0,87 0,0058 

0,0223 0,0035 
N yuca, pambil   

  5 
Canela 
(Ishpink) 35 3,1420 11 5 0,45 0,0097 

0,0341 0,0031 
N aguacate   

  6 
Canela 
(Ishpink) 38 3,1421 12 7 0,67 0,0115 

0,0563 0,0054 
N 

poma rosa, 
caimito   

TOTAL           0,0696 0,3284 0,0218       
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Cuadro 8. Datos de campo obtenidos con el árbol de canela (Ocotea quixos (Lam) 

Kostern, ubicada en las huertas, en el sector de Wapú, año 2012. 

 

FUNDACIÓN CHANKUAP RECURSOS PARA EL FUTURO 

ÁREA DE RECURSOS NATURALES 

TÉCNICO:  PAUL 
COLLAHUAZO  

           

FECHA:  29 DE JULIO DE 2012 
           

PARCELA: HUERTA 
           

COORDENADAS UTM: 825150 - 9759914 
          

ALTITUD: 1222 m.s.n.m 
           PROPIETARIO: Rosa Shimpiu, COMUNIDAD DE 

WAPÚ 
         

 DATOS DE CAMPO DE LA ESPECIE DE ISHPINK(Ocotea quixos (Lam) Kostern) EN LA COMUNIDAD DE WAPU 

PARCELA 
# DE 

ARBOL ESPECIE CAP/cm  ́ DAP/cm HT/m HC/m 

Area 
Basal 

m2 
Volumen 
Total m3 

Volumen 
Comercial 

m3 
ESTADO 

FENOLOGICO 
ESPECIES 

ASOCIADAS 
OBSERVACIONE

S 

2 1 
Canela 
(Ishpink) 104 3,1416 33 13 0,7 0,0861 

0,7832 0,0422 
N 

Guineos, oritos, 
guabas   

  2 
Canela 
(Ishpink) 45 3,1416 14 5 0,65 0,0161 

0,0564 0,0073 
N caimito, naranja   

  3 
Canela 
(Ishpink) 78 3,1416 25 9 0,85 0,0484 

0,3050 0,0288 
N 

Papa china, yuca, 
cebolla   

  4 
Canela 
(Ishpink) 58 3,1416 18 8 2,4 0,0268 

0,1499 0,0450 
N 

cana de azucar, 
chonta   

  5 
Canela 
(Ishpink) 41 3,1416 13 8 2,5 0,0134 

0,0749 0,0234 
N 

frutipan, nogal, 
sachi, tilo   

TOTAL           0,1022 0,8396 0,0495       
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Cuadro 9. Datos de campo obtenidos con el árbol de canela (Ocotea quixos (Lam) 

Kostern, ubicada en las huertas, en el sector de Wapú, año 2012. 

 

FUNDACIÓN CHANKUAP RECURSOS PARA EL FUTURO 

ÁREA DE RECURSOS NATURALES 

TÉCNICO:  PAUL 
COLLAHUAZO  

           

FECHA:  29 DE JULIO DE 2012 
           

PARCELA: HUERTA 
           

COORDENADAS UTM: 825041 - 9760264 
          

ALTITUD: 1224 m.s.n.m 
           PROPIETARIO: BLANCA SAANT, COMUNIDAD DE 

WAPÚ 
         

 DATOS DE CAMPO DE LA ESPECIE DE ISHPINK(Ocotea quixos (Lam) Kostern) EN LA COMUNIDAD DE WAPU 

PARCELA 
# DE 

ARBOL ESPECIE CAP/cm  ́ DAP/cm HT/m HC/m 

Area 
Basal 

m2 
Volumen 
Total m3 

Volumen 
Comercial 

m3 
ESTADO 

FENOLOGICO 
ESPECIES 

ASOCIADAS OBSERVACIONES 

3 1 
Canela 
(Ishpink) 34 3,1416 11 4 1,3 0,0092 

0,0258 0,0084 
N Platano   

  2 
Canela 
(Ishpink) 33,8 3,1416 11 7 0,9 0,0091 

0,0445 0,0057 
N Cedro   

  3 
Canela 
(Ishpink) 25 3,1416 8 4 1,1 0,0050 

0,0139 0,0038 
N Chonta   

  4 
Canela 
(Ishpink) 28 3,1416 9 6 1,65 0,0062 

0,0262 0,0072 
N guaba   

  5 
Canela 
(Ishpink) 41,6 3,1416 13 7 0,9 0,0138 

0,0675 0,0087 
N yuca, pina   

TOTAL           0,0183 0,0703 0,0141       

 

 

A continuación representamos los datos en un gráfico, que fueron registrados en el bosque 

secundario y en las huertas. 
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Fig. 3.  Clase diamétrica de canela (Ocotea quixos (Lam) Kostern, ubicada en el bosque 

secundario, en el sector de Wapú, año 2012. 

 

 

La especie de ishpink, ubicada en el bosque secundario de la comunidad de Wapu, en esta 

parcela, se registró un total de 11 árboles, existiendo 11 árboles en la clase diamétrica I 

(1,01 a 15 cm), 0 árboles de ihspink, en las Clases diamétrica II, III y IV cm; como se  

observa en la figura 4; lo que significa que en esta plantación realizada por el promotor, 

no existe una buena dinámica en el bosque secundario; el crecimiento fue muy lento, 

debido a que no hubo un buen manejo silvicultural en esta plantación, existiendo un 

mayor porcentaje de mortalidad.  

 

También es importante recalcar que en esta comunidad han hecho conciencia de la 

importancia de los árboles de canela y están reforestando sus terrenos, sobre todo en las 

huertas, como nos muestra a continuación la figura 5, que tienen aproximadamente 16 

árboles registrados de diferentes edades y DAP. 
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Fig. 4.   Clase diamétrica de canela (Ocotea quixos (Lam) Kostern, ubicada en las  

huertas, del sector de Wapú, año 2012. 

 

La especie de ishpink (Ocotea quixos (Lam) Kostern, que se hizo el registro de datos en 

las huertas, de la comunidad de Wapu, se representa en clases diamétricas, existiendo 12 

árboles de canela, entre las clases diamétricas 1,01 y 15 cm; hay 3 árboles; entre la clase 

diamétrica de 15,1 y 30 cm, el promedio de edad, está entre los 5 y 12 años, por lo que el 

DAP, en la categoría I, los árboles son muy delgados para la edad que tienen, debido a 

esto se puede mencionar, que no han tenido un manejo silvicultural, como podas, raleos, 

etc., por lo que el árbol no se desarrolla correctamente. Mientras que en la categoría II y 

III, se pueden recolectar las hojas por tener una copa bien abundante. 
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3.2.3. Partes Recolectadas de la Planta 

 

En la comunidad de Wapú, para el aprovechamiento del árbol de canela, está orientado a 

recolectar, las hojas, la corteza y los cálices. La cosecha de ishpink no debe exceder la 

producción. La cosecha de máximo el 70% de las plantas cultivadas en huertas debe ser 

aprovechada, dejando un remanente de al menos el 30% para asegurar futuras 

producciones.  

 

Es necesario que el productor, haga la planificación y control de la recolección de hojas, 

corteza y cálices de árboles de ishpink.  

 

Se recomienda la eliminación de lianas o bejucos que crecen en los árboles de ishpink de 

futura cosecha a fin de dejar suficientes nutrientes y luz disponibles para el árbol. 

 

Se debe realizar al menos dos podas en plantas cultivadas. Una primera poda de 

formación para obtener un tamaño adecuado del árbol. Y una segunda de mantenimiento, 

a partir del quinto año. 

 

  3.2.4 Disponibilidad de materia prima 

 

La época para recolectar el cáliz, son los meses de octubre y noviembre. Se extraerán los 

productos respetando la decisión y capacidad de la comunidad. La recolección de hojas y 

corteza se puede realizar todo el año.  Para la corteza es mejor realizar la recolección si ha 

llovido el día anterior, lo que permite una mejor separación de la parte leñosa. 

 

3.2.5 Tasa de Cosecha 
 

 

De acuerdo al inventario que se realizó en las parcelas del bosque secundario y de las 

huertas, se censaron 27 árboles de ishpink, de los cuales 16 árboles encontrados en las 
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huertas, están listos para aprovechar las hojas, la corteza y el cáliz, que lo realizaran en el 

año 2013. 

 

El aprovechamiento de la corteza y de hojas se debe realizar de las plantas cultivadas en 

las huertas, cosechando un máximo del 70% de las plantas, dejando un remanente de al 

menos el 30% para asegurar futuras producciones.  

 

De acuerdo a datos tomados por Gabriela Villamagua 2006, manifiesta, que la oferta 

potencial de materia prima proveniente únicamente de plantas cultivadas adultas, es de 45 

kg/hojas/árbol/año en promedio.  Se asume igualmente que a un árbol de ishpink no debe 

cosecharse más del 50% de su área foliar.  La cosecha de un árbol se debe realizar 2 veces 

al año, 25% del área foliar en cada cosecha, con espacios de tres meses. 

 

Con esto, la comunidad de Wapú tiene un potencial de producción al año  alrededor de 

850 kg/hojas.  Para producir un litro de aceite de ishpink se requiere destilar 78,86 kg de 

hojas frescas, es decir, cada planta de ishpink cultivada produce aproximadamente 0,572 

litros de aceite.  El potencial de producción de aceite de Wapú, es de 11 litros de aceite 

esencial por año. 

 

En cuanto a la recolección de cáliz de ishpink, se reporta un valor promedio de 45 

kg/árbol, provenientes exclusivamente de plantas silvestres maduras, pues en esta zona 

únicamente las plantas con edades mayores a 20 años producen flores y frutos.  Para la 

recolección del cáliz se tienen identificados los árboles semilleros y se mantiene limpio 

bajo la copa del árbol y un par de metros a sus alrededores, para que al momento que caen 

los cáliz con la semilla puedan estos ser localizados y recolectados fácilmente.   

 

Sobre las cantidades cosechadas de corteza, no se tienen datos específicos para la especie.  

En el género Cinnamomun, se registra producciones de 100 a 180 kg/ha en plantaciones.  

Esto se debe evaluar periódicamente durante el monitoreo. 
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3.2.6 Transporte 

 

Las hojas, corteza y los cálices del árbol de ishpink, son colocados en saquillo o 

changuinas y transporta en hombros, a través de los caminos establecidos con 

anterioridad, en el caso de los árboles de canela encontrados en el bosque primario y 

secundario, son llevados a la comunidad,  para luego ser comercializado a la fundación 

Chankuap’. 

 

3.2.7 Evaluación del aprovechamiento 

 

La evaluación del aprovechamiento de la hoja, corteza y cáliz, se hará con la participación 

conjunta de los recolectores y el personal del área, con el apoyo técnico de profesionales 

de la Fundación Chankuap, utilizando hojas de campo, teniendo en cuenta aspectos como: 

época de fructificación y floración, comportamiento del árbol de canela adulta productiva 

y de la regeneración natural.    

 

Se hará el seguimiento de las actividades de aprovechamiento en el momento mismo de la 

extracción, en los lugares de almacenaje de la comunidad, pues estos datos servirán de 

base para medir el impacto ecológico del aprovechamiento.  

 

Las plantas marcadas para los estudios de rendimiento serán inspeccionadas 

cuidadosamente para registrar varios aspectos de la planta y del ambiente que lo rodea 

como: vigor de la planta, color de las hojas, heridas causadas por el aprovechamiento, 

evidencia de insectos, hongos, flores caídas y frutos inmaduros bajo la copa del árbol, el 

pisoteo de plántulas, etc.  

 

El personal técnico y administrativo de la Fundación, realizará visitas periódicas en 

épocas de aprovechamiento para verificar el cumplimiento de los métodos y las técnicas 

establecidas en el presente plan de manejo. 
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3.2.8 Ajustes del Aprovechamiento 

 

La actividad de aprovechamiento proporcionará información referente a la densidad de la 

regeneración en plántulas y plantas jóvenes de canela, lo cual servirá para medir la 

sostenibilidad.   

 

Asimismo, la producción de las hojas, cáliz y corteza, a partir del quinto año, será un 

parámetro indicador para el aprovechamiento. La recolección de esta información servirá 

para tomar decisiones en la intensidad de extracción o en el método de aprovechamiento. 

  

Los miembros de la comunidad serán siempre capacitados en técnicas de 

aprovechamiento y como mejorar la recolección de las hojas, cáliz y corteza.  

 

3.2.9 Aspectos Sociales Relevantes en el Manejo del Recurso 
 

 

En la comunidad de Wapú, socialmente se encuentra organizada y dirigida por un líder 

conocido como síndico. Los productores de la comunidad se encuentran organizados en 

Grupos Solidarios de Trabajo, quienes se dedican también a actividades agrícolas, con 

fines comerciales con la Fundación Chankuap’, desde el año 2002. 

 

Debido a experiencias sucedidas con otras comunidades shuar, los factores sociales que 

pueden influir en el desempeño y cumplimiento de las actividades por parte de los 

productores de la comunidad, es el cambio de sindico, a través de las asambleas para 

elección de nuevos dirigentes, el inicio de actividades diferentes a la recolección, el 

desánimo de los productores, la caída de los precios del producto y la falta de 

compradores. 
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3.2.10.   Costos de Producción de Hojas de Ishpink 

 

A continuación en el siguiente cuadro indicaremos los costos de producción para la 

obtención de aceite esencial de hojas de ishpink, tomados de la fundación Chankuap. 

 

Cuadro 10. Datos de producción de aceite esencial de hojas de ishpink, Fundación 

Chankuap, 2008. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

ACEITE ESENCIAL DE HOJAS DE ISHPINK  

 

Base de Relación 

Parametros Kilo  Rendimiento ml 

Rendimiento 1,00 12,80 12,100 

Capacidad  Productiva 10,00 12,80 121,0 

Materias Primas Kilos Costo Mat - Prima C.Total 

Hojas de Ishpink 10,00 0,220 2,20 

        

TOTAL MATERIA PRIMA  10,00  Kilos                  2,20  

        

Mano de Obra 

Tiempo aproximado Producción  horas/Hom   Costo   C.Total  

Bolivar Mayak 3,00 2,00                  6,00  

TOTAL MANO DE OBRA                    6,00  

        

Gastos de Fabricacion- depreciaciones 

Bienes Utilizados  horas   Dep.Hora  Costo Dep 

Destilador pequeño                  2,00  0,075000                  0,15  

TOTAL DEPRECIACIONES  0,15000 

        

Gastos Indirectos 

Detalle  horas   Valor hora  C.Total 

Leña 41,20 0,03 1,2360 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN                   1,24  

        

Total costos de producción 9,59 

Total costos de producción(1 ml) 0,07922 

Total costos de producción(1 lt) 79,22 
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Los productores venden el producto mayoritariamente a la Fundación Chankuap’, cuyo 

centro de acopio se encuentra ubicado en la ciudad de Macas.  Los precios de compra son: 

el cáliz, a 3 dólares la libra, la corteza a 2,25 dólares la libra y la hoja a 0,15 centavos de 

dólar la libra. 

 

IV.  BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO A IMPLEMENTAR  

 

Las buenas prácticas de manejo a implementar en la recolección, son todas aquellas 

actividades que garantizan la calidad de la materia y aseguran la sostenibilidad a largo 

plazo, en la comunidad de Wapú, se debe capacitar al productor, quien es el responsable 

de extraer las hojas, el cáliz, las ramas, la corteza; además para mayor facilidad de obtener 

la materia prima (hojas), se está cosechando las hoja de las pequeñas plantaciones 

sembradas hace 5 años. 

 

Para obtener la materia prima (hojas), ramas, corteza, cáliz, las personas que recolectan 

esta especie tienen que estar capacitados en lo referente a podas, clasificación de hojas, 

manejo de herramientas, etc. 

 

Considerar los elementos de riesgo de accidentes que se pueden presentar al momento de 

la recolección de la metería prima, implementando medidas de seguridad preventivas. 

 

Es importante identificar las plantas por su rendimiento en producción de follaje y 

cantidad de aceite, para que estas entren en el monitoreo y tengan un estudio permanente 

y bien estricto en lo referente a crecimiento, fenología, ataque de plagas y enfermedades. 

 

Fortalecer los procesos de tecnologías en las comunidades asegurando capacitación y uso 

adecuado de equipos para maximizar la producción del producto. 
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Definir las zonas de recolección y tasas de cosecha en el tiempo y en el espacio, ajustar en 

función de los resultados del monitoreo y estado de la población.  

 

A partir de una línea base de información el monitoreo de la especie se realizara a los 6 

meses con la finalidad de estandarizar la información, luego las siguientes evaluaciones se 

realizaran cada año por el lapso de 5 años, suficiente para poder sistematizar y obtener un 

buen resultado y poder garantizar la sustentabilidad. 

 

4.1. Manejo de la Especie en la Recolección 

 

Para obtener la materia prima hojas, corteza y cáliz, las personas que recolectan esta 

especie tienen que estar capacitados en lo referente a podas, clasificación de hojas, manejo 

de herramientas, postcosecha, etc. 

 

Es necesario que el promotor y/o técnico local, haga la planificación y control de la 

recolección de hojas, corteza y cálices de los árboles de ishpink. El manejo de los árboles 

es una actividades importante para mantenerlos productivos y en buenas condiciones. 

 

Se recomienda la eliminación de lianas o bejucos que crecen en los árboles de ishpink de 

futura cosecha a fin de dejar suficientes nutrientes y luz disponibles para el árbol. 

 

Se debe realizar al menos dos podas en plantas cultivadas. Una primera poda de 

formación para obtener un tamaño adecuado del árbol a partir del segundo año de 

desarrollo, y una segunda de mantenimiento a partir del quinto año. 

 

La poda integra la eliminación de: 

 

a) Las ramas bajas o pegadas al suelo (hasta 1 metro del suelo). 
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b) Los tallos débiles y enfermos. 

c) Ramas secas, enfermas, dañadas o rotas. 

d) Tocones secos: son trozos de ramas sin brotes y muertos. 

e) Ramas cruzadas, mal orientadas o que enmarañan la copa. El interior de la copa debe 

recibir luz y ventilación. 

f)  Las ramas de crecimiento vertical con altura excesiva (chupones). Son ramas que 

sobresalen mucho del árbol por su gran vigor y no dan fruto. Sin embargo, no es 

conveniente eliminarlos absolutamente todos, dejar algunos o rebajarlos, ya que los 

chupones proveen de energía al árbol. 

g) Brotes que salen del pie del árbol o de la raíz.  

 

Se debe considerar los elementos de riesgo de accidentes que se pueden presentar al 

momento de la recolección del producto y extracción del aceite, implementando medidas 

de seguridad preventivas. 

 

Es importante identificar las plantas por su rendimiento en producción de follaje, corteza, 

cáliz y cantidad de aceite, para que éstas entren en el monitoreo y tengan un estudio 

permanente y bien estricto en lo referente a crecimiento, fenología, ataque de plagas y 

enfermedades. 

 

Se debe fortalecer los procesos de tecnologías en las comunidades asegurando 

capacitación y uso adecuado de equipos para maximizar la producción del producto. 

 

Hay que definir las zonas de recolección y tasas de cosecha en el tiempo y en el espacio, 

ajustar en función de los resultados del monitoreo y estado de la población.  
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A partir de una línea base de información el monitoreo de la especie se realizara a los 6 

meses luego de las primeras actividades de recolección, con la finalidad de estandarizar la 

información, luego las siguientes evaluaciones se realizaran cada año por el lapso de 5 

años, suficiente para poder sistematizar y obtener un buen resultado y poder garantizar la 

sustentabilidad. 

 

ü Cáliz 

 

a) Es recomendable realizar la cosecha de cáliz, luego de la época de floración;   

b) Al recolectar el cáliz que se encuentra en el árbol se debe arrancar de la rama con 

cuidado, tratando de no causar daño al árbol; 

c) Evitar cosechar el cáliz que se encuentre con daño mecánico o infectado por hongos. 

 

ü Corteza (Tomado del libro: Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica.  Dirección 

General de Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de Agricultura y Ganadería. San José, Costa Rica. 1991) 

 

a) Recolectar en época de lluvia, ya que en esta etapa se puede separar fácilmente la 

corteza de la madera. 

b) La primera cosecha se hace a los tres o cuatro años y luego cada dos años, dos veces 

al año,  

c) Las ramas que se cosechan son aquellas que han alcanzado una altura de 2,5  m y más 

de 3 cm de diámetro y se cortan a 5 cm del tronco principal, el cual seguirá 

produciendo los nuevos brotes para las próximas cosechas. 

d) Una vez cortada las ramas, se les eliminan las hojas y se extrae la corteza haciendo 

dos cortes a lo largo de ellas y la corteza se despeja con la ayuda de una herramienta 

filosa. 

e) La calidad de la corteza depende de su posición en la rama. La parte media produce 

canelas de primera calidad, la del extremo superior de segunda y la de la base provee 

la canela de tercera calidad. 
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f) Las cortezas se ponen una sobre otra de manera que la parte exterior de una quede en 

contacto con la parte inferior de la otra y se dejan así por un día o más para que 

ocurra la fermentación, la que facilita después el desprendimiento de la cutícula con 

la pulpa verdosa mediante una navaja curva que da un sabor amargo a la canela. 

g) Luego se colocan unas dentro de otras, al secarse se contraen y forman canutillos que 

después se amarran en grupos. Al día siguiente se cuelgan en un cobertizo y al 

segundo se exponen al sol en tendedores de fibra o palma soportados en marcos de 

madera. 

 

4.2. Manejo Post-cosecha 

 

a) Limpieza: Tan pronto salga la recolección del producto, debe estar limpia y en un 

área destinada solo para este fin; 

b) Selección: Se eliminarán las partes vegetativas dañadas durante la recolección de 

las hojas, el cáliz y la corteza, como atacadas por insectos, hongos, con daños 

mecánicos, o contaminadas; 

c) Transporte: Tener un saco o lona destinado para el transporte desde el área de 

recolección hasta la casa y desde ésta hacia el sitio de compra. El medio de 

transporte utilizado pueden ser mulas, caballos y vehículos; pero es necesario 

protegerlas de contacto con éstos, para evitar la contaminación con el sudor de los 

animales; 

d) Almacenamiento: El almacenamiento se debe realizar en lugares donde se evite al 

máximo el contacto con roedores y animales domésticos. 

 

V. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  

 

El siguiente cuadro, presenta un análisis de las variables que se pueden tener en cuenta 

para diseñar el sistema de seguimiento y monitoreo, objetivo de su medición, métodos, 

responsables, entre otros. 
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Cuadro 11.  Lineamientos generales y análisis de variables necesarias para diseñar un 

sistema de seguimiento y monitoreo, 2007. UNCTAD/DITC/TED. 
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Con base en las necesidades de información para implementar un sistema de seguimiento 

y monitoreo, se pueden definir algunas responsabilidades mínimas entre actores públicos, 

privados y comunidades de recolectores. En el siguiente cuadro, se presenta un análisis de 

dichas responsabilidades. 

 

Cuadro 12.  Responsabilidades de los actores involucrados en la implementación del 

sistema de seguimiento y monitoreo, 2007. UNCTAD/DITC/TED 

 

 
 

 

En el caso del ishpink, se diseñó un sistema de monitoreo basado en la información de 

línea base derivada del diagnóstico del recurso. A partir de esta información se definieron 

variables para monitorear las características biológicas de la población de Ocotea quixos, 

así como las prácticas para asegurar su conservación. Es importante notar que este 

proceso es cíclico y constantemente se debe reevaluar la efectividad del manejo del 

recurso en gestión; redefiniendo las actividades en función, no solo del monitoreo en sí, 

sino también de las necesidades de la investigación de nueva información ecológica, 

productiva y social. 

 

El impacto del aprovechamiento se puede hacer evidente mediante el monitoreo de los 

datos ecológicos provenientes de la línea base de información de Ocotea quixos; es decir, 

de la estructura de edades (proporción de plántulas y adultos), tasas de regeneración y 

densidad poblacional. Como medida precautoria para la conservación de la especie y 
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tomando en cuenta la falta de información de la misma, se recomienda realizar un 

monitoreo anual durante cinco años en las zonas de cosecha. Una vez transcurridos los 

cinco años y re-evaluada la información obtenida, se podrá ampliar el intervalo de tiempo 

entre monitoreos (ej.: cada cinco años). Las variables biológicas recomendadas son: 

 

a) Estructura de edades.- Con el objetivo de establecer el estado actual de la población, 

la capacidad de regeneración de nuevos individuos y evaluar los cambios de la 

población en el tiempo como consecuencia del aprovechamiento de Ocotea quixos, se 

diseñó un sistema para medir sistemáticamente la estructura de edades en varias 

parcelas de muestreo ubicadas en zonas aprovechadas y no aprovechadas; 

b) Tasas de regeneración.- La tasa de regeneración mide la cantidad de individuos 

jóvenes que se incorporan a la población.; 

c) Densidad poblacional.- La densidad poblacional indica la cantidad de individuos 

adultos por unidad de área y es utilizada como indicador de cambios en el tamaño de 

la población debidos al aprovechamiento. Para obtener dicho índice se deben 

contabilizar todos los árboles de ishpink (Ocotea quixos), mayores a 10 cm de DAP ó 

1,3 m de altura; 

d) Tasas de cosecha.- Para definir la tasa de cosecha, se debe determinar cuántos 

quintales produce al recolectar las hojas, cáliz y corteza, de aproximadamente 1 árbol, 

a partir de los 5 años de edad. 

 

5.1 Medidas Correctivas 

 

Las medidas correctivas son todas aquellas actividades orientadas a contrarrestar los 

efectos y el impacto ecológico producido por el aprovechamiento, y se construyen con 

base en los resultados del monitoreo de las variables biológicas. Como medidas 

opcionales se pueden incluir la reducción en las tasas de cosecha, zonificación del área 

y/o la reforestación. Es importante resaltar que la decisión que tome la Fundación 

Chankuap, en adoptar una medida u otra (o sus posibles combinaciones), estará sujeta 
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tanto a la magnitud del impacto a la especie, como a la factibilidad social y económica de 

la aplicación de las mismas en la zona. Fuente: Alarcón-Schettini D y García-Giraldo J 

(2006). 

 

VI.  IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN  

 

 

Los registros deben ser diferenciados para recolectores, acopiadores y procesadores. 

Como ha sido expuesto a lo largo de este documento, cada uno de los actores que 

intervienen en el manejo de la materia prima, desde las actividades de recolección hasta la 

puesta en el mercado, deben proporcionar información acerca de los procesos, a través de 

procedimientos estandarizados. 

 

Para complementar la documentación que refleja los procedimientos estandarizados, se 

debe desarrollar un sistema de registros de datos. Este sistema suministra información, a 

cada uno de los actores que intervienen en la cadena productiva y al consumidor final, 

acerca de la proveniencia del producto final y del manejo que ha recibido la materia prima 

en cada una de las etapas de procesamiento. 

 

Estos registros deben ser diferenciados, de acuerdo con los actores que harán uso del 

mismo, ya sean recolectores, acopiadores o procesadores. Para actividades de transporte 

de materias primas, recepción en planta o procesamiento, se sugiere una revisión de los 

registros utilizados por las empresas en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) o Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Con el fin de garantizar que la 

información valiosa relativa a especies silvestres sea recopilada por igual en estos 

registros. 

 

A continuación se presenta una descripción de los registros que deben ser llevados por 

recolectores, acopiadores y empresas. Es importante aclarar que cada actor es responsable 
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de completar la información que está en el registro y suministrarla a otros actores de la 

cadena que puedan estar interesados. 

 

6.1. Registro del Recolector. 

 

 Este proporciona datos relacionados con la recolección de la materia prima. Es 

indispensable brindar capacitación a las comunidades recolectoras respecto a la 

compilación y asignar responsables que aseguren el buen manejo de la misma. El registro 

del recolector puede contener la siguiente información: 

 

a) Nombre del recolector (nombre, código en correspondencia con las listas de 

recolectores); 

b) Fecha de recolección; 

c) Lugar, ubicación de la recolección (previamente realizada la zonificación); 

d)  Cantidad recolectada; 

e) Calidad de materia prima; 

f) Parte recolectada; 

g) Precio; y 

h)  Fecha de entrega al acopiador. 

 

6.2. Registro del Acopiador. 

 

En la eventualidad de que se susciten pasos intermedios de almacenamiento y acopio, será 

necesario llevar un registro. 

 

Este hará posible la práctica de un seguimiento de calidad de la materia prima recibida y 

del mantenimiento de la misma durante el almacenamiento. En razón a que es un paso 

intermedio, el acopiador podrá igualmente basar la información de sus registros en el de 

los recolectores. 
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a) Fecha de entrada al centro de acopio; 

b) Nombre del proveedor; 

c) Código del recolector (basado en registro de recolectores); 

d) Lugar de recolección (basado en registro de recolectores); 

e) Parte de la planta (hojas, fruto, tallos, raíces); 

f) Tipo de material (seco, fresco); 

g) Cantidad/peso en el momento de entrega; 

h) Precio pagado; 

i) Firma del proveedor; y 

j) Fecha de salida del centro de acopio. 

 

Si en el acopio se llegaran a realizar funciones de procesamiento, como deshidratado o 

empacado, estas deberán ser documentadas de igual manera mediante registros. 

 

6.3. Registro de Comprador/fundación. 

 

Este corresponde a los últimos actores de la cadena en recibir materas primas o semi-

procesadas. Para ellos se sugiere dos tipos de registros, uno para áreas de recolección y 

recolectores, y otro para actividades de procesamiento. 

 

6.4. Registro de Áreas de Recolección y Recolectores. 

 

Este proporciona información a la empresa respecto a áreas de recolección. El contenido 

mínimo de datos sugerido para este registro es: 

 

a) Lugar (nombre del sitio); 

b) Ubicación política (provincia/estado y otra información que corresponda); 

c) Área de recolección (superficie); 
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d) Tipo de vegetación (silvestre o cultivada); 

e) Propietario del terreno; y 

f)  Linderos (límites). 

 

La información de las áreas de recolección y recolectores puede complementarse con los 

registros de recolectores y acopiadores en la medida que la empresa lo requiera, para 

documentar la trazabilidad del producto. 

 

6.5. Registro de Procesamiento. 

 

Este diligencia las actividades de procesamiento de materia prima. En caso de que la 

fundación procesadora tenga un sistema ISO o de Buenas Prácticas de Manufactura, es 

importante homologar los registros implementados con este sistema con los registros de 

procesamiento, así como otra información derivada del manejo de la materia prima. 

 

El contenido sugerido de estos registros es el siguiente: 

 

a) Lote de cosecha; 

b) Cantidad (peso, volumen) de materia prima transformada; 

c) Cantidad de producto final obtenido después del procesamiento; 

d) Calidad (características físicas, químicas); 

e) Pérdidas; 

f) Causa de pérdida; 

g) Rendimiento total; 

h) Gastos directos; 

i) Tiempo de procesamiento; y 

j) Otras variables de interés para la fundación, considerando el sistema de calidad 

existente. 
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Como se mencionó anteriormente, la responsabilidad en el manejo de registros debe ser 

asumida por cada actor (recolector, acopiador/intermediario y comprador). 

 

6.6.   Proceso de Extracción de Aceite de Ishpink. 

 

Indicaremos en el siguiente cuadro el proceso de extracción de aceite de ishpink, realizado 

en un destilador de 1000 litros,  indicaremos la cantidad de hoja a utilizar, la hora para 

cada actividad a realizar en este proceso y el nombre del personal que trabaja en la 

Fundación Chankuap’. 

 

Cuadro 13. Proceso de Extracción de Aceite esencial utilizando las hojas de ihspink, 

Chankuap, año 2012. 

 
EQUIPO: Destilador de 1000 lts               
 
No. LOTE: AEC010412 FICHA No.: 001*12 

    
  

 
FECHA  Y HORA INICIO: 01/04/2012 FECHA Y HORA FINALIZACIÓN:  01/04/2012 

  
  

  
       

  
 
PRODUCCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

      

  

  
 
 

       
  

Aceite de :  ACEITE ECENCIAL DE CANELA Destilador de 
1000 litros 

SI Destilador de 300 litros NO 

 
  

  
 
 
 

         

Lote de entrada Cantidad de Materia. Prima (Kilos) Cantidad en 
Libras 

Lote de transformación Fresco Semiseco Seco Lugar: 

JF010212 225,00 496,04 AEC010412 SI NO NO CAT 

                

 
 
 
 

         

Materia Prima 
Costo por libras Cantidad en 

Libras 
costo Total       

  
0,15 496,04 74,41       
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PROTOCOLO 

HORAR. I HORAR. F MINUTOS PERSONA 
COSTO 
MINUTO 

COSTO T 

Revisar adecuadamente conexiones eléctricas, 
combustible, agua y valor. 10:00 11:00 60 TITO JACINTO 0,08 4,80 

Revisar la materia prima que sea de buena calidad y que 
no contenga palos, clavos, piedras o algún material que 
puedas dañar las cuchillas del molino. 11:00 11:50 50 TITO JACINTO 0,08 4,00 

Encender el caldero verificando conexiones respectivas. 
11:50 11:55 05 TITO JACINTO 0,08 0,40 

Moler la materia prima con su malla respectiva y agua 
suficiente. 0:00 0:00 00 TITO JACINTO 0,08 0,00 

Llenar el reactor con agua suficiente hasta el límite 
permitido y tapar. 0:00 0:00 00 TITO JACINTO 0,08 0,00 

Encender el sistema agitación del reactor y abrir la llave del 
vapor en su totalidad. 0:00 0:00 00 TITO JACINTO 0,08 0,00 

Revisar que el reactor receptor este con agua suficiente 
para recibir el aceite. 10:00 10:10 10 JACINTO 0,05 0,50 

Transcurrido 45 min después de la inyección del valor, 
encender el sistema de enfriamiento. 15:15 15:30 15 JACINTO 0,05 0,75 

Controlar la destilación cada media hora en la cual la 
presión del vapor deber ser entre 5 y 15 psi. 15:30 15:35 05 JACINTO 0,05 

0,75 

Transcurrido el tiempo de destilación  apagar el caldero y 
cerrar la llave del vapor. 15:35 15:45 10 JACINTO 0,05 

0,50 

Descargar el destilador y limpiar inmediatamente. 
15:45 16:00 15 JACINTO 0,05 

0,75 

Recoger el aceite esencial en un cilindro graduado 
(probeta) para medir cantidad y rendimiento. 16:00 16:10 10 JACINTO 0,05 

0,50 

Verificar parámetros de calidad (color, olor, consistencia) 
0:00 0:00 00 JACINTO 0,05 

0,00 

Poner el aceite esencial en un frasco de vidrio oscuro 
limpio, con etiqueta y número de lote.  0:00 0:00 00 JACINTO 0,05 

0,00 

  TOTAL :      180       12,95 

 
  

         

  
       

  

FICHA DE CONTROL 

PARÁMETROS RANGO 
HORAR. I. 

HORAR. 
F. 

MIN. 
Persona Costo MO  Total 

Aspecto Liquido 10:40 10:55 15 JACINTO 0,05 0,75 

Color Amarillo         

 

  

Olor jengibre             

Envase 
Limpio y 
lotizado     15     

  

  

  

0,75 
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MAQUINARIA  

CÓDIGO NOMBRE  
HORAR. I. 

HORAR. 
F. 

MIN. 
 COSTO MINIMO Costo T Rendimiento 

  Cuarto del Destilador 11:50 15:45 235 0,0700 39,20   

      

 

  

 
    

  TOTAL :          39,20   

  
       

  

  
Materiales Cantidad Unidades Costo U. 

Costo 
Final 

 
  

  Frasco ambar litro 0 Unidades 0,53 0 

 
  

  Frasco ambar 5 ml 0 Unidades 0,29 0 

 
  

  Frasco ambar 10 ml 0 Unidades 0,45 0 

 
  

  Frasco sangre drago 0 Unidades 0,13 0 

 
  

  frasco wapas 0 Unidades 0,22 0 

 
  

  otras etiquetas 0 Unidades   0 

 
  

  Gorras 0 Unidades 0,06 0 

 
  

  Mascarillas 0 Unidades 0,08 0 

 
  

  Guantes 0 Unidades 0,05 0 

 
  

  Otros envases 0 Unidades   0 

 
  

  Preciadora 0 Minutos 0,0002 0 

 
  

  Combustible (diesel) 10 galones 1,0300 10,3 

 
  

  TOTAL       10 

 
  

  
 
 

       
  

CANTIDADES PRODUCIDAS  ml COSTO T COSTO ml Rendimiento Medio   

TOTAL :  
125 140,51 1,12 0,56 %   

  
       

  

  RESPONSABLE PRODUCCIÓN:   FECHA:     

  CONTROL DE CALIDAD:   FECHA:     

  CONTABILIDAD:   FECHA:     

  
       

  

  DESCRIPCION 
NOMBRE MINUTOS 

COSTO 
M COSTO T.   

  TIEMPO DE LIMPIEZA DE LABORATORIO  TITO 20 0,03 0,6   

  TIEMPO DE DESCARGA MATERIALES TITO 10 0,03 0,3   

  TIEMPO PASADA FICHA DE PRODUCCION JACINTO 40 0,05 2   

  TOTAL 70 0,1 2,9   
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VII.  CONCLUSIONES  

 

Del  Plan de Manejo podemos concluir lo siguiente: 

 

1. Los árboles registrados en el bosque secundario, en la clase diamétrica I, existen 11 

árboles lo que significa que en esta plantación realizada por el promotor, no existe 

una buena dinámica en el bosque secundario; el crecimiento fue muy lento, debido a 

que no hubo un buen manejo silvicultural en esta plantación, existiendo un mayor 

porcentaje de mortalidad. 

2. La especie de ishpink (Ocotea quixos (Lam) Kostern, que se hizo el registro de datos 

en las huertas, de la comunidad de Wapú, existen 4 árboles de canela en las 

categorías II y III, se pueden recolectar las hojas por tener una copa bien abundante. 

3. Las plántulas de ishpink demandan un poco de sombra, se ha observado que bajo 

guabas o la misma copa del árbol padre crecen bien y esto evita el amarillamiento de 

las hojas tiernas. Crece mejor en terrenos planos y húmedos, ricos en materia 

orgánica; y la semilla demanda de escarificación (eliminación de la testa) para acortar 

el tiempo de germinación. 

4. En 27 árboles de ishpink, que se registraron, en el bosque secundario y las huertas, el 

potencial de producción de aceite de Wapú, es de 11 litros de aceite esencial por año. 

5. En cuanto a la recolección de cáliz de ishpink, se reporta un valor promedio de 45 

kg/árbol, provenientes exclusivamente de plantas silvestres maduras, pues en esta 

zona únicamente las plantas con edades mayores a 20 años producen flores y frutos.  

Para la recolección del cáliz se tienen identificados los árboles semilleros y se 

mantiene limpio bajo la copa del árbol y un par de metros a sus alrededores, para que 

al momento que caen los cáliz con la semilla puedan estos ser localizados y 

recolectados fácilmente. 
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VIII.  RECOMENDACIONES  
 

 

La conservación y/o reserva de al menos 40% de los árboles silvestres en existencia 

mayores a 10 cm de DAP como base de regeneración.  

 

Como guía para la selección de árboles de reserva se debe considerar los siguientes 

criterios: árboles con buenas características fenotípicas, es decir; de fuste recto, libre de 

plagas, productor de semillas; árboles ubicados en los cursos de agua y/o pantanales. 

 

El tiempo de reclutamiento de la especie para aprovechamiento de hojas de acuerdo a las 

fichas de producción comienza a partir de los 5 años; y para recolección de cáliz a partir 

de los 20 años. La definición del tiempo de reclutamiento de clases diamétricas se lo 

realizará el próximo año. 

 

El mantenimiento de los árboles semilleros, esto es limpieza bajo la copa y en los 

alrededores para esperar la caída y posterior recolección de cálices y semillas de ishpink 

es adecuado, debe conservárselo en el tiempo. Es una práctica forestal amigable con el 

entorno. Asegura el aprovisionamiento de materia prima para elaboración de aceite de 

ishpink y para la repoblación forestal. 

 

La plantación de ishpink, es recomendable no asociarla con cacao silvestre, debido a que 

la hoja es comida por un gusano y un grillo, por lo que la hoja ya no sirve para ser 

recolectada.    

 

Para estimular la regeneración de ishpink no se recomienda la apertura del follaje 

mediante aclareos. Si bien los aclareos favorecen el crecimiento de algunas especies 

arbóreas, especialmente de los árboles de pequeña y mediana dimensión, en el caso de 

ishpink, al ser árboles relativamente altos, están sometidos a menor competencia, por lo 
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cual pueden no mostrar respuesta alguna a este tratamiento silvícola. En otras palabras, el 

crecimiento de los árboles dominantes y codominantes es decir gruesos, altos y coposos, 

es casi siempre independiente del tratamiento silvícola. 

 

La cosecha de ishpink no debe exceder la producción. La cosecha de máximo el 70% de 

las plantas cultivadas en huertas debe ser aprovechada, dejando un remanente de al menos 

el 30% para asegurar futuras producciones.  

 

Es necesario que el promotor haga la planificación y control de la recolección de hojas, 

cáliz y corteza de árboles de ishpink.  

 

Se recomienda la eliminación de lianas o bejucos que crecen en los árboles de ishpink de 

futura cosecha a fin de dejar suficientes nutrientes y luz disponibles para el árbol. 

 

Se debe realizar al menos dos podas en plantas cultivadas. Una primera poda de 

formación para obtener un tamaño adecuado del árbol. Y una segunda de mantenimiento, 

a partir del quinto año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  BIBLIOGRAFÍA  



 
 
 
 

 

 

 

 

47 

 

 

CARVAJAL, J.; SHACAY, C. 2004. Aja Shuar. Sabiduría Amazónica. De la práctica a la 

reflexión y aprendizaje de la bio-cultura. Fundación Etnoecológica 

Cultural “Tsantsa” – FECTSA. Sucua -Morona Santiago, Ecuador. 128 pp. 

 

CERON, C.1993. Manual de botánica ecuatoriana.  Sistemática y métodos de estudio. 

Escuela de Biología. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Central 

del Ecuador. Quito, Ecuador. 191 pp. 

 

CUESTA-CAMACHO, F., M. Arguello, M. Moreano. 2005. Lineamientos para la 

elaboración de planes de aprovechamiento de productos forestales no 

maderables (PFNM). Ecociencia, DNBAPVS y Ministerio del Ambiente. 

Quito. (en prensa). 

 

FAO. Diseño de un inventario biométrico para los PFNM. Depósito de Documentos de la 

FAO. 

 

INTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO – ECORAE. 

2001. Zonificación ecológica-económica de las provincias de Sucumbíos, 

Napo, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Quito, Ecuador. 50 

pp. 

 

NACIONALIDAD ACHUAR DEL ECUADOR – NAE; SIERRA, R. 2002. Mapa de 

cobertura del suelo 2001. EcoCiencia, Quito, Ecuador. 

 

 

 

NORMATIVA FORESTAL PARA EL MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE PARA 



 
 
 
 

 

 

 

 

48 

EL APROVECHAMIENTO DE MADERA, en: LEGISLACIÓN 

FORESTAL. 2006. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

PETERS, Ch. 1996. Aprovechamiento sostenible de recursos no maderables en el bosque 

húmedo Tropical: Un manual Ecologico. Programa de apoyo a la 

biodiversidad. Serie No. 2. WWF. WRI. USAID. 

 

QUEZADA, A. et al. 1992. La práctica médica tradicional en las provincias del Azuay, 

Cañar, El Oro y Morona Santiago. 2da. Edición. IDICSA, Universidad de 

Cuenca. Cuenca, Ecuador. 

 

SIERRA, R. et al. 1999. Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de 

vegetación para el Ecuador Continental. Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y 

EcoCiencia. Quito, Ecuador. 175 pp. 

 

VALAREZO, C. 2004. Caracterización, distribución, clasificación y capacidad de uso de 

los suelos en la Región Amazónica Ecuatoriana – RAE. Centro de Estudios 

y Desarrollo de la Amazonía – CEDAMAZ. Universidad Nacional de Loja. 

PROMSA. Loja, Ecuador. 201 pp. 

 

VILLAMAGUA GABRIELA, 2006.  Línea base y monitoreo de Ocotea quixos (Lam) 

Kostern, en la comunidad de Juyukamentsa.Técnico de la Fundación 

Chankuap. Macas-Ecuador. 


