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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar el valor económico de los productos 

forestales no maderables medicinales (PFNM) del CICFOR Macuya, Región 

Huánuco, para ello era necesario conocer las propiedades químicas que poseen 

los productos forestales no maderables medicinales, realizar un inventario, para 

luego conocer la forma y los costos de consumo asociados a los productos 

forestales no maderables medicinales. El inventario realizado en el área 

muestreada determinó que existen 36 especies de uso medicinal (19 especies 

arbóreas, 7 arbustivas y 9 herbáceas, lianas y epífitas). Los productos forestales 

no maderables utilizados por los pobladores fueron la corteza (29%), raíces 

(29%), frutos y tallo (11%), látex y resina (7%) y semilla y hojas (3%). Asimismo, 

el uso que le dan es como producto medicinal, para tratar enfermedades como 

reumatismo con 30%, artritis y cicatrizantes con 15%, antiparasitarias, prostatitis, 

lavados vaginales, infecciones renales, expectorantes, dolores musculares, dolor 

de muelas y dengue con un 5% para todas ellas. Respecto a la Valoración 

Económica de los PFNM Medicinales, se determinó que, en el caso de una 

compensación por la eliminación de las plantas medicinales, el 50% de los 

encuestados aceptaría una retribución mensual de S/. 200,00 y un 20% aceptaría 

un monto de S/. 700,00; esto significa que el 70% acepta una compensación 

entre los S/. 200,00 y S/. 700,00 mensuales. El pago hipotético por conservación 

y uso de las plantas medicinales el 75% aceptaría una retribución económica de 

S/. 10,00.  

Dentro de la composición química La mayor cantidad de Extractivos que es 

donde se encuentran los agentes activos medicinales fueron en las especies  
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Clavo huasca 25,56%, Chuchuhuasi 26,18%, Iporuro 26,66%, Uña de gato 

28,04% y Tamamuri 33,5% respectivamente. 

Palabras clave: Especies arbóreas, Plantas medicinales, extractivos, agentes 

activos medicinales. 
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SUMMARY 

The objective of the study was to determine the economic value of the non-timber 

forest medicinal products (NWFP) of the CICFOR Macuya, Huanuco Region, for 

this it was necessary to know the chemical properties of non-timber forest 

medicinal products, to carry out an inventory, and then to know the form and 

consumption costs associated with non-timber forest medicinal products. The 

inventory made in the sampled area determined that there are 36 species of 

medicinal use (19 tree species, 7 shrubs and 9 herbaceous, lianas and 

epiphytes). The non-timber forest products used by the villagers were the bark 

(29%), roots (29%), fruits and stem (11%), latex and resin (7%) and seed and 

leaves (3%). Also, the use they give is as a medicinal product, to treat diseases 

such as rheumatism with 30%, arthritis and healing with 15%, antiparasitic, 

prostatitis, vaginal washes, kidney infections, expectorants, muscle pain, 

toothache and dengue with a 5% for all of them. Regarding the Economic 

Valuation of the Medicinal NWFP, it was determined that, in the case of 

compensation for the elimination of medicinal plants, 50% of the respondents 

would accept a monthly payment of S /. 200,00, and 20% would accept an amount 

of S /. 700,00; This means that 70% accepts compensation between S /. 200 and 

700,00 per month. The hypothetical payment for conservation and use of 

medicinal plants 75% would accept an economic compensation of S /. 10,00  

Within the chemical composition The largest number of Extractions that are where 

the active medicinal agents are found were in the species Clavo huasca 25,56%,  

Chuchuhuasi 26,18%, Iporuro 26,66%, Uña de gato 28,04% and Tamamuri 

33,5% respectively 

Keywords: Tree species, medicinal plants, extractive, active medicinal agents 
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RESUMO 

O objetivo do estudo foi determinar o valor econômico dos produtos florestais 

não-madeireiros, medicinal (NWFP) de CICFOR Macuya, Região Huánuco, pois 

era necessário conhecer as propriedades químicas possuídas pelos produtos 

florestais medicinais não-madeireiros, inventário, então, saber a forma e os 

custos de consumo associados aos medicamentos florestais não madeireiros. O 

inventário feito na área amostrada determinou que existem 36 espécies de uso 

medicinal (19 espécies arbóreas, 7 arbustos e 9 herbáceas, lianas e epífitas). Os 

produtos florestais não madeireiros utilizados pelos aldeões foram a casca 

(29%), raízes (29%), frutos e caule (11%), látex e resina (7%) e semente e folhas 

(3%). Além disso, o uso dado é como um medicamento para o tratamento de 

doenças como o reumatismo 30%, artrite e cura a 15%, antiparasitas, prostatite, 

duches, infecções renais, expectorantes, dores musculares, dores de dentes e 

um dengue 5% para todos eles. Em relação à Avaliação Econômica da PFNM 

Medicinal, foi determinado que, no caso de compensação pela eliminação de 

plantas medicinais, 50% dos entrevistados aceitariam um pagamento mensal de 

S /. 200,00 e 20% aceitaria uma quantidade de S /. 700,00; Isso significa que 

70% aceita compensação entre S /. 200,00  e S/. 700,00 por mês. O pagamento 

hipotético para conservação e uso de plantas medicinais 75% aceitaria uma 

compensação econômica de S /. 10,00 

 Dentro da composição química mais Extractiva que é onde os agentes activos 

são medicamentos estavam nas espécies de unhas huasca 25,56%, 26,18%  

Chuchuhuasi, Iporuro 26,66%, unha-de-gato 28,04% e 33,5%, respectivamente 

tamamuri 

Palavras-chave: Espécies arbóreas, plantas medicinais, agentes medicinais 

extrativos e ativos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Ante los problemas de reforestación, invasiones y ambientales actuales, 

se ha propuesto el aprovechamiento sostenible de los productos forestales no 

maderables (PFNM) como una de las pocas alternativas que parecen reales para 

usar y conservar simultáneamente a la naturaleza, así como contribuir al 

bienestar de la gente local. 

Los productos forestales no maderables (PFNM) juegan un papel crucial 

en la vida cotidiana de las comunidades locales y además permiten la generación 

de empleo y nuevos ingresos para las poblaciones que se encuentran 

involucradas en su explotación. La mayor parte de los PFNM forman parte del 

conjunto de recursos naturales de que disponen los campesinos y a los que 

recurren para diversificar y complementar su economía, aún hoy fuertemente 

basada en el autoconsumo en amplias regiones del mundo, sobre todo de los 

países subdesarrollados. 

La corriente ambientalista propugna el uso y consumo de productos, entre 

otros, textiles, artesanales, colorantes, tintes, perfumes y farmacéuticos 

elaborados sin insumos sintéticos. Es así como el mercado internacional de 

productos y derivados de base ecológica adquiere cada día mayor importancia. 

A la fecha se está avanzando en el Perú, en cuanto a estudios, investigación, 

transferencia de biotecnologías y ejecución de proyectos y actividades que 

promuevan el manejo y aprovechamiento sustentable de los productos forestales 

diferentes de la madera. 

 



ix 

El rol de los PFNM, para el bienestar humano aumentará en las próximas 

décadas, sustituyendo en proporciones cada vez mayores a los de origen animal, 

así mismo existen numerosos PFNM de gran valor económico y susceptibles de 

fomentar industrias pequeñas y medianas que permitiría que el poblador local y 

regional los incorpore a su vida cotidiana y a su economía. 

Se puede considerar que el uso de plantas medicinales es parte de la 

tradición y cultura de los pueblos, y en los actuales momentos de coyuntura 

económica, el uso de estos fármacos alternativos está aumentando rápidamente. 

El presente trabajo procura encontrar el valor de un recurso de suma 

importancia para muchas comunidades: las especies vegetales que son 

utilizadas con fines medicinales. Para ello se ha optado por aplicar uno de los 

métodos que emplea la Economía Ambiental: el Método de Valoración 

Contingente. 

 
 
 

 

El autor. 



x 

 ÍNDICE 

  

DEDICATORIA II 

AGRADECIMIENTO III 

RESUMEN IV 

SUMARY VI 

RESUMO VII 

INTRODUCCIÓN VIII 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 12 

1.2. Formulación del problema 16 

1.2.1. Problema General 16 

1.2.2. Problemas Específicos 16 

1.3. Objetivo general y objetivos específicos 17 

1.3.1. Objetivo general 17 

1.3.2. Objetivos Específicos 17 

1.4. Hipótesis y sistema de hipótesis 17 

1.5. Variables e indicadores 17 

1.6. Operacionalización de variables 18 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 18 

1.8. Viabilidad 20 

1.9. Limitación de investigación 22 

1.10. Delimitación del problema 23 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del problema 24 

2.1.1. A nivel nacional 24 

2.1.2. A nivel internacional 25 

2.2. Bases teóricas 26 

2.2.1. Valoración económica 27 

2.2.2. Productos forestales no maderables (PFNM) 35 

2.3.Definiciones conceptuales 33 

2.4.Bases epistémicas 34 



xi 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel de investigación 41 

3.2. Tipos de investigación 41 

3.3. Diseño y esquema de la investigación 42 

3.4. Métodos de investigación 44 

3.5. Población y muestra 60 

3.5.1. Determinación de la población 60 

3.5.2. Determinación de la muestra 60 

3.6. Definición operativa de los instrumentos de recolección 62 

3.7. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 65 

3.7.1. Técnicas de recojo 65 

3.7.2. Procesamiento de datos 66 

3.7.3. Presentación de datos 66 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados 67 

4.1.1. Resultados obtenidos en productos forestales no  

maderables medicinales de CICFOR Macuya. 67 

4.1.2. Resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas  

realizadas a los pobladores de CICFOR Macuya. 75 

4.1.3.  Valoración económica de los productos forestales no  

maderables medicinales. 85 

4.1.4. Composición química de los principales productos  

forestales no maderables usados por la población de  

CICFOR Macuya. 89 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Contrastación de los resultados obtenidos durante el trabajo de  

campo con los referentes bibliográficos de las bases teóricas 91 

CONCLUSIONES 96 

SUGERENCIAS 98 

BIBLIOGRAFÍA 99 

ANEXOS 105 



 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Antes del año 2001 el departamento de Ucayali no contaba con ninguna área 

natural protegida reconocida por el estado, a pesar de ser considerada una región con 

alta diversidad biológica y contar con zonas de interés científico dadas sus 

reconocidas zonas endémicas de flora y fauna silvestre. 

En la actualidad, el departamento de Ucayali se ha constituido en uno de los 

más importantes del país, en lo referente a reconocimiento de áreas naturales 

protegidas (ANP) que abarcan principalmente las zonas montañosas de la región, 

tanto en el flanco oriental de las ultimas estribaciones de la Cordillera de los Andes, 

como la zona montañosa en la frontera con el Brasil. 

Ucayali cuenta hoy con el Parque Nacional del Purús, el más grande del Perú, 

la Cordillera Azul y las Reservas de El Sira. A estas se agregan otras que tienen el 

estatus de protección, como zonas reservadas a favor de Comunidades Nativas no 

contactadas, entre las que se cuenta a la Reserva de Murunahua - Tamaya, Reserva 

Kugapakori y Nahua. Además el Gobierno Regional ha realizado propuestas para 

establecer reservas regionales como La Laguna del Imiria, Velo de la Novia, Laguna 

de Yarinacocha y Sierra del Divisor. 

 

La gran extensión de bosques naturales de alta productividad en el 

Departamento de Ucayali, constituye la más importante potencialidad para su 

desarrollo, pero su aprovechamiento debe realizarse garantizando su sostenibilidad, 

promoviendo la aplicación de planes de manejo en bosques naturales, bosques 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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secundarios y promover grandes proyectos de reforestación con especies de rápido 

crecimiento en las zonas desboscadas. 

La estrategia para incursionar en nuevos mercados, por parte de los 

productores forestales, ha motivado se inicie en la región un proceso de certificación 

forestal voluntaria. A la fecha, se cuenta con estándares de certificación nacional 

homologables internacionalmente, que consideran una serie de principios, criterios e 

indicadores consensuados y difundidos en el ámbito nacional, habiéndose certificado 

hasta el momento 82 742 ha., pertenecientes a 05 Comunidades Nativas en Callería, 

Cuariaca del Caco, Preferida de Charashmaná, Pueblo Nuevo del Caco y Puerto 

Belén, además la empresa concesionaria MAPESAC también certificó 21 096 ha.   

Los productos forestales no maderables son aquellos productos que aparte de 

la madera, también se pueden aprovechar en el bosque especialmente cuando 

produce un ingreso para la población rural, es decir genera fuente de trabajo. 

En los últimos años se ha prestado atención a la importancia de los productos 

Forestales no maderables, la cual se ha centrado en que no sólo debe considerarse 

al bosque como productor de madera, sino conceptualizarlo con una visión integral. El 

aprovechamiento sustentable del ecosistema forestal incluye el manejo integrado de 

todos los productos que se obtienen de él. 

 

Además, los productos forestales no maderables muestran grandes 

potencialidades, de allí la importancia de delinear políticas y estrategias que reorienten 

su uso, aprovechamiento y conservación, dentro de los lineamientos de la Política 

Forestal. 

Dado que el ecosistema forestal representa tantos beneficios tangibles e 

intangibles para los seres humanos, y, además, su valor económico total puede 

exceder las ganancias de su conservación. Nos podemos preguntar: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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¿Por qué Continuar con una actividad generadora de daño ambiental y social a 

nivel local, regional y global?; en vez de evaluar una alternativa de manejo sostenible?. 

 
A continuación se presentan una clasificación de los PFNM por sus usos, dentro de 

estos tenemos: 

A. Alimentos y Bebidas: 
 

Frutos: aguaje, ungurahui, umari, zapote, uvilla, anona, guaba, shimbillo, caimito, 

camu-camu, cocona, pijuayo, sachamango, tumbo, maracuya, ubos, guayaba, 

huito, azúcar huayo, quinilla, cacao, charichuelo, tamamuri, dinamillo, etc. 

 
Semillas: Shebón, pan del árbol, nuez de madre se dios, maní, almendra, etc; 

aceites: ungurahui, maní,etc. 

 
Raíces: sachapapa, pituca, etc; yemas: palmito de huasaí y otras palmeras; 

cortezas: chuchuhuazi, etc; contenido acuoso de sogas o lianas. 

 
B. Aditivos alimenticios (condimentos, saborizantes) 
 

Diversas partes de las plantas: hojas, pedúnculos, otras: ajíes, vainilla, canela, 

guaraná, clavo, palillo, achiote. 

 
C. Productos farmacéuticos y medicinales (para obtener anestésicos, ungüentos 

tanto para uso humano como veterinario): uña de gato, sangre de grado, quina, 

ajo sacha, ojé o ficina, ipururo, chanca piedra, aceite de copaiba y muchas otras. 

 
D. Productos aromáticos (para obtener aceites esenciales para la industria de 

cosméticos y de perfumerías): obtenido de las hojas, la madera, las flores o 

frutos: palo de rosa (casi extinguido), pino, eucalipto, etc. 

 
E. Fibras (para telas, esterillas, cestería, relleno para almohadas, corcho, muebles, 

bolsas, abanicos, sombreros, hamacas, adornos, sogas, escobas, etc. 

 
F. Productos ornamentales (plantas con atractivo estético, cortadas y secas): 

begonias, bromelias, orquideas, crotón, otros. 
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G. Productos bioquímicos (grasas y aceites no comestibles, suministros 

navales, ceras, gomas, látex, tanino, productos bioquímicos para las 

industrias del plástico y de revestimientos, de pinturas y de barnices) 

 
H. Hojas como materiales de construcción (crisnejas: yarina, shebón, irapay, 

shapaja y otras palmeras) y para preparar alimentos (bijao, plátano). Para 

cercos (caña brava, chicosa). Para pisos y cercos (pona). 

 
I. Productos animales silvestres (de aves: huevos, plumas, nidos 

comestibles; de invertebrados comestibles y secreciones de plantas: maná, 

miel, seda, laca, propóleos) servicios (ecoturismo, bonos de carbono). 

 
J. Látex industriales: Caucho, jebe, chicles, leche caspi 

 
K. Semillas (para adornos): Huayruro, jebe fino 

 
L. Resina:  Copal, incienso, balata 

 
M. Colorantes (achiote, palillo) y tintes (frutos de huito, corteza de caoba, añil, 

otros). 

 
N. Utensilios y herramientas Pates de huingo 

 
O. Forrajes: Hojas de cético, amasisa 

 
P. Estimulantes :Ayahuasca, tabaco, coca 

 
Q. Otros ( frutos como carnada para pescar, isana ( flor) de la caña brava para 

flechas, yarina o tahua o marfil vegetal, paca para punta de flechas, miel 

de abeja de monte ). 

 

De todo lo mencionado anteriormente existe gran diversidad de productos 
 

Forestales no maderables que no son bien aprovechadas. 
 

Actualmente no existen trabajos de investigación relacionados con los 

productos forestales no maderables en la región de Ucayali. 
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La Universidad Nacional de Ucayali dentro de sus Centros de investigación 

cuenta con un centro de investigación denominado Centro de Investigación Forestal 

Macuya (CIFOR - MACUYA) ubicado en el Departamento de Huánuco, provincia de 

Puerto Inca, distrito de Tournavista. Donde tenemos maderas y Productos Forestales 

no maderables de mucho valor. 

En la presente tesis se pretende identificar todas las especies forestales no 

maderables con propiedades medicinales para evitar deforestación y posiblemente 

invasiones y darle el valor que le corresponde. 

 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Problema general 

 

PG: ¿Cuál es la valoración de los productos forestales no maderables medicinales 

procedentes del CICFOR Macuya, Región Huánuco? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

PE1: ¿Qué propiedades químicas poseen los productos forestales no maderables  

medicinales del CICFOR Macuya? 

 
PE2: ¿Cuál es el potencial de los productos forestales no maderables medicinales del 

CICFOR Macuya? 

 
PE3: ¿Cuáles son los productos forestales no maderables medicinales que son usadas 

con mayor frecuencia por la población? 

PE4: ¿Cómo es el consumo de los productos forestales no maderables medicinales 

del CICFOR Macuya? 

 
PE5: ¿Cuál es el costo de los productos forestales no maderables medicinales del 

CICFOR Macuya? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

OG: Determinar el valor económico de los productos forestales no maderables 

medicinales del CICFOR Macuya. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

OE1: Determinar las propiedades químicas que poseen los productos forestales no 

maderables medicinales existentes en CICFOR Macuya. 

 
OE2: Seleccionar e Inventariar los productos forestales no maderables medicinales 

existentes en CICFOR Macuya. 

 
OE3: Determinar los productos forestales no maderables medicinales usadas con 

mayor frecuencia por la población. 

 
OE4: Conocer la forma de consumo de los productos forestales no maderables 

medicinales del CICFOR Macuya 

 
OE5: Determinar los costos derivados de los productos forestales no maderables 

medicinales existentes en CICFOR Macuya. 

 

 

1.4. HIPÓTESIS Y SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

 
Por las características que presenta el estudio, es considerado como de 

univariable y descriptivo, por lo que no se formuló hipótesis, tal como afirma el 

autor Hernandez Sampieri  en su texto metodología de la investigación científica, 

3° edición. 

 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 
 

Valoración de los productos forestales no maderables. 

Dimensiones: 
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- Valor económico 
 

- Valoración de las propiedades químicas que poseen los productos forestales 

no maderables. 

 
- Valorar la forma de consumo de los productos no maderables. 

 
- Valorar los costos derivados de los productos forestales no maderables. 

 

 

 
1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

El proceso de la operacionalización de la variable independiente y de la variable 

dependiente, se presentan en forma ordenada y coherente en los siguientes cuadros. 

 
 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable: Valoración de los productos forestales no 

maderables. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Valoración de los 

productos forestales no 

maderables. 

Valor medicinal 

Valor de uso directo 

 Tratamiento de dolencias 

 Prevención de dolencias 

 
Encuesta 

Valor 
económico 

Valor de uso indirecto: 

 Valor de las plantas 
Medicinales 

Fuente; elaboración propia. 
 

 
1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

Si bien es cierto que todo trabajo de investigación necesariamente debe ser 
 

justificado, es decir, que debe explicarse por qué razón se realiza. Al responder esta 
 

pregunta encontramos que existen muchas y fundamentadas razones que 

 

argumentan y sustentan la realización del trabajo de investigación; al respecto Tafur 
 

Portilla nos dice: 
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“Al justificar la tesis el investigador ofrece una prueba convincente de la razón 

que lo lleva a plantear para que lleve a efecto un problema de investigación que 

demande en general esfuerzo, tiempo, dedicación y sacrificio. Todo investigador debe 

mostrar a la comunidad científica y a la sociedad en general las bondades que lo 

mueven a hacer la investigación” 
 

 

Por lo tanto, justificar significa entonces, explicar la utilidad, los beneficios y la 
 

importancia que tendrá el resultado de la investigación, tanto para la sociedad en 
 

general, el ámbito socio gráfico donde se realiza, así como en las esferas 

intelectuales del país. Al respecto Hernández Sampiere, Fernández C y Baptista L.,  
sostienen que: 
 

 

“Además de los objetivos y preguntas de investigación es necesario justificar el 

estudio, exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se realizan con 

un propósito definido, no se hace simplemente por capricho de una persona; y ese 

propósito debe ser suficientemente fuerte para que se justifique su realización”.  (1) 
 

 

En este sentido el presente trabajo de investigación es de mucha importancia 

dentro del campo ambiental, porque con la valoración de los PFNM (Productos 

Forestales No Madereros) se pretende mejorar el nivel de vida de la comunidad 

asentada en el CICFOR Macuya, con el fin de que estos recursos no se agoten y sean 

manejados de manera sostenible y sustentable y que la comunidad reciba los 

beneficios de un mercado justo de estos productos. 

En consecuencia, el desarrollo del presente trabajo de
 investigación 
 

posibilitará mejorar lo siguiente: 
 

 

• RELEVANCIA TEÓRICA.- Luego de haber concluido la investigación se 

proporcionó a cada trabajador del CICFOR Macuya, los planteamientos teóricos de 

la valoración de los productos forestales no maderables medicinales las que 

sirvieron como marco teórico, lo que permitió mejorar sustancialmente un mejor 

desarrollo sostenible de los recursos. 
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• RELEVANCIA PRÁCTICA. - Los resultados obtenidos en la presente investigación 

ha permitido mejorar el uso adecuado de los productos forestales no maderables 

medicinales de CICFOR Macuya, logrando así llegar a un mejor desarrollo 

sostenible de los recursos. 

• RELEVANCIA ORGANIZACIONAL.- El objetivo fundamental de la presente 

investigación ha sido determinar el valor económico de los productos forestales no 

maderables medicinales del CICFOR Macuya. 

 
• RELEVANCIA SOCIAL.- Como se podrá notar que el presente trabajo de 

investigación tiene un significado social muy relevante por cuanto está orientado a 

la sociedad, manifestándose en la Eficiencia que viene a ser la ejecución de las 

acciones que estas están orientadas al logro de los objetivos y metas; mientras que 

la Eficacia viene a ser el uso adecuado y óptimo de los recursos, por lo tanto, estos 

dos aspectos nos conllevaron a la Efectividad que viene a ser el cambio inmediato 

de la realidad objetiva, que comúnmente se conoce como impacto y que esto 

trascendió ante la sociedad, por lo tanto, el trabajo de investigación se justifica 

porque los resultados nos conllevó a la determinación de los costos derivados de 

los productos forestales no maderables medicinales existentes en CICFOR 

Macuya. 

 

1.8. VIABILIDAD 

 

La investigación es viable porque el aprovechamiento de recursos forestales no 

maderables es una opción interesante para la conservación y el desarrollo sustentable 

y, en el caso de las áreas protegidas representa un potencial enorme para la 

conservación de nuestros bosques de la selva peruana, más si se trata de un Centro 

de investigación de la universidad Nacional de Ucayali. Actualmente tenemos 

constantes visitas de las diferentes universidades del país, en especial los de las 
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facultades relacionadas a las ciencias biologías: Agronomía, Forestal, Ambiental, 

Biología, ecología, etc. Los alumnos de las escuelas profesionales de ingeniería 

Forestal y Ambiental realizan prácticas curriculares de diferentes asignaturas, los 

docentes realizan Proyectos de investigación. 

En los últimos años, los productos forestales no maderables han suscitado un 

interés considerable en todo el mundo, ya que se está reconociendo cada vez más su 

importancia para la consecución de objetivos ambientales como la conservación de la 

diversidad biológica.  (2) 

EL objetivo del presente trabajo, fue valorar los productos forestales no 

maderables (PFNM) con categoría de árboles con usos medicinales, en la Reserva 

Forestal de la Universidad Nacional de Ucayali. 

Estamos considerando que el presente trabajo de investigación es viable por 

las siguientes razones: 

 
• ASPECTO TEMPORAL.- Se dispuso del tiempo necesario para su materialización, 

para lo cual se pudo contar de un año, tiempo suficiente para desarrollar la 

investigación. 

 
• ASPECTO ESPACIAL.- Se solicitó permiso al Director de CICFOR Macuya región 

Huánuco para realizar el acopio de datos necesarios y su posterior administración 

de los instrumentos respectivos que nos permitieron elaborar nuestro informe de la 

presente investigación. 

 
• ASPECTO TEÓRICO – CONCEPTUAL.- El presente trabajo de investigación contó 

con bibliografía relacionada con la valoración de los productos forestales no 

maderables medicinales procedentes de CICFOR Macuya región Huánuco, que 

posibilitaron tener los fundamentos teóricos necesarios, las que sirvieron como 

soporte durante el desarrollo de la presente investigación. 
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• ASPECTO HUAMANO.- El referido trabajo de investigación consideró viable en 

relación al potencial humano, porque se pudo contar con el personal necesario, 

tales como: 

 
- Asesor metodológico. 

 
- Asesor de especialidad 

 
- Asesor estadístico. 

 
- Colaboradores: funcionarios y personal administrativo de la CICFOR Macuya 

región Huánuco. 

 
- Investigador: Carlos Panduro Carbajal. 

 
• ASPECTO FINANCIERO.- Se consideró viable porque se pudo contar con los 

recursos financieros necesarios provenientes del aporte económico del 

investigador, los que permitieron solventar los costos que ocasionaron el desarrollo 

de la presente investigación. 

 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Se presentó la dificultad en los trabajos de investigación relacionados a la 

valoración de los productos forestales no maderables medicinales, lo que no permitió 

contar con los antecedentes necesarios e indispensables que sirvan como referentes 

teóricos, metodológicos y prácticos al presente trabajo de investigación. 

Existe poca información relacionado a los productos forestales no maderables 

con propiedades medicinales del Centro de Investigación Forestal y Capacitación 

Macuya. 

Escasa disponibilidad de medios y de recursos técnicos y económicos para 

afrontar los costos de logística que demandaría el presente Proyecto de investigación. 

Débil cooperación de recursos humanos especialistas en el tema. Sin embargo, 

con toda la limitación, esta investigación logró identificar los productos forestales no 

maderables con propiedades medicinales. 
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1.10. Delimitación del problema. 
 

El presente trabajo de investigación se encuentra delimitado y definido bajo las 

siguientes dimensiones: 

 

• TEÓRICA.- Se delimitó bajo los enfoques teóricos ambientales, las que sirvieron de 

marco teórico para el trabajo de investigación, siendo estos la valoración de los 

productos forestales no maderables medicinales. 

 
• ESPACIAL.- Se encuentra enmarcado dentro del CICFOR Macuya – región 

Huánuco. 

 
• TEMPORAL.- Se ejecutó entre los meses de enero 2015 a diciembre 2015 

respectivamente, consecuentemente su delimitación temporal está comprendido en 

un año. 

 
• METODOLÓGICA.- Se enmarcó dentro de la Ley N° 29763, modificado mediante 

Ley N° 27308. 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

El soporte referencial, nos ha permitido conocer el tema planteado a partir de 

las ideas de los autores consultados. En este sentido, el conjunto de teorías, 

conceptos y proposiciones conforman las bases teóricas del presente estudio. 

Esto quiere decir que la teoría es fundamental para dominar el tema y contar 

con el apoyo suficiente para desarrollar la investigación. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En concordancia de los objetivos de esta investigación, se procedió a la revisión 

de los trabajos de investigación existentes en las diferentes bibliotecas y páginas de 

internet; se encontraron algunos trabajos que tienen cierta relación con el presente 

trabajo de investigación que se viene propulsando, las mismas que mencionamos a 

continuación: 

2.1.1. A Nivel Nacional: 

 

“Estudio Etnobotánico y de mercado de productos forestales no maderables 

extraídos del bosque y áreas afines en la ciudad de Pucallpa – Perú”. Tesis para optar 

el título de Ingeniero forestal (Universidad 

 
Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y ambientales). Una de las 

conclusiones a la que arribó es aquel que indica que: “la categoría de Productos 

Forestales No Maderables en lo que respecta Medicinales; la especie que genera 

más ingresos en cada puesto de venta de PFNM del mercado de BELLAVISTA son 

las especies de: Clusia rose (renaquilla), Spondias mombín(ubos), Uncaria 

tomentosa(Uña de gato) y los ingresos generados son de S/. 512, S/.796 y S/.706 
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respectivamente siendo la adquisición de estos productos por puestos de ventas al 

mes de 204,8 kilos; 318,4 kilos; 213,94 kilos; teniendo también a Croton lechleri 

 
(Sangre de grado) con un ingreso mensual total en ventas de S/. 600 con 89,5 litros 

de consumo por mes respectivamente, pero en los otros puestos de otros mercados 

u otros lugares y formas de ventas el ingresos de estos productos están por debajo de 

los S/. 200 mensuales.  (3) 

 

2.1.2. A Nivel Internacional: 
 

(4) “Valoración del manejo sustentable de los productos forestales no 

maderables en el páramo de Sachaguayco, Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua”. 

Tesis para optar título de Ingeniería Forestal. (Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo – Facultad de Recursos Naturales- Ecuador). Las conclusiones más 

importantes son las siguientes: 

1. Los productos forestales no maderables existentes en el Páramo de Sachaguayco 

no son comercializados en el mercado local, debido a que la población en general 

no conoce a cerca de las propiedades medicinales, estos productos son utilizados 

como medicina alternativa por la comunidad por generaciones ancestrales. 

 
2. Los productos no maderables (plantas medicinales) son comercializadas en el 

mercado, ya que el consumidor final conoce sus propiedades medicinales, la venta 

de estas especies tiene rentabilidad en el mercado. 

 

CASA RAMÍREZ, Ronald A. (5). “Productos forestales no maderables y 

desarrollo rural sostenible en el municipio de Bolivar, Santander”. Tesis para optar el 

Grado de Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Universidad de 

Manizales-Colombia); en donde llega a las siguientes conclusiones más importantes: 

 
a) En el municipio de Bolívar, Santander, específicamente en la parte alta donde 

confluye la zona de protección comunitaria, en la microcuenca de la quebrada La 

Chirle, El Burro y La Grande, tradicionalmente se ha aprovechado la diversidad 
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biológica para satisfacer necesidades de diferente orden y comercializar PFNM; 

los principales usos están relacionados con prácticas alimenticias, medicinales, 

artesanales, seguidos por la fabricación de útiles domésticos como escobas y 

ornamentos. De este modo, con variaciones en su importancia a lo largo del 

tiempo y de las características socioeconómicas de las familias o individuos, los 

PFNM contribuyen en la generación de bienestar y desarrollo de la comunidad; no 

solo por la generación de ingresos económicos sino además por salvaguardar 

legados culturales tradicionales, ofrecer alternativas medicinales económicas o 

gratuitas a dolencias leves, incrementar la oferta de alimento potencial en los 

hogares rurales y en la transformación a útiles que mejoran la comodidad de la 
 

vivienda rural. 

 

b) En términos generales, los PFNM han sido bienes de bajo costo o de libre acceso, 

aspecto que ha ocasionado que los precios de mercado no hayan reflejado los 

verdaderos costos sociales de su uso y menos aún la provisión para el 

mantenimiento y la conservación de los recursos naturales que hacen posible su 

oferta natural. Por esta misma condición dichos recursos han sido manejados de 

manera ineficiente en detrimento de los procesos ecológicos que sustentan la vida 

y que garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales, por lo que es urgente 

revalorar los costos ambientales y sociales asociados al uso de PFNM 

insertándoles en el marco del desarrollo sostenible. 

 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 
 

En  una  investigación  es  importante  contar  con  el  soporte  referencial  que 
 

permita al investigador conocer el tema planteado a partir de las ideas de los autores 
 

consultados. En este sentido, el conjunto de teorías, conceptos y proposiciones 
 

conforman las bases teóricas del estudio. 
Al respecto, Méndez (6) refiere que las bases teóricas de una investigación son 

“todas aquellas fundamentaciones teóricas que apoyan al tema investigado, 
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ordenadas en sentido que permitan comprensión de los diversos temas relacionados 

con el mismo y ubicado dentro del contexto del conocimiento”. 
 

 

Esto quiere decir que la teoría es fundamental para dominar el tema y contar 
 

con el apoyo suficiente para desarrollar la investigación. 
 
Las bases teóricas representan el conjunto de información técnica que permite al 

investigador soportar el estudio con el fin de lograr los objetivos esperados dentro de 

un ámbito conceptual ampliamente documentado que sirva a una aplicación 

específica, en función de la investigación. 

 

Por tales hechos, en el presente trabajo de investigación se fundamenta en las 

teorías relacionadas con la valoración de los productos forestales no maderables 

medicinales, cuyas variables son de gran importancia y trascendencia y a la vez 

determinantes en el proceso de valoración. 

 

 

2.2.1. Base Teórica N° 01. 
 
 

1. Valoración Económica. 

 
Para conceptuar lo de la valoración económica se ha tomado como referencia el 

trabajo “Valoración de los productos forestales no maderables (PFNMs) en la 

Reserva Forestal Imataca, bajo el enfoque de la economía ecológica: caso de 

estudio cuenca alta del río Botanamo, Estado de Bolivar. Venezuela”. (7).   

 

La valoración económica consiste en dar valor monetario a bienes y servicios 

ambientales que no son transados en los mercados y por lo tanto tienen precio 

explícito. 

 

La noción de valoración económica de la diversidad biológica, sólo es capaz de 

reconocer aquellos valores asociados a una posición ética, denominada 

subjetivismo antropocéntrico (8) que implica que el valor económico de un recurso 
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natural es la sumatoria de los montos que están dispuestos a pagar todos los 

individuos involucrados en el uso o manejo de dicho recurso. 

 

La disposición a pagar refleja las preferencias individuales por el bien en cuestión. 

De esta forma la valoración económica de un recurso natural o ambiental, es la 

medida monetaria de las preferencias individuales por dicho recurso. 

Es importante aclarar, (de acuerdo al fundamento teórico de la economía 

neoclásica), que lo que se valora no es el medio ambiente o la vida en sí, sino las 

preferencias de las personas, por cambios en el estado del medio ambiente o por 

cambio en los niveles de riesgo para sus vidas (o la de otros seres humanos). 

En este sentido, la valoración económica es antropomórfica e influenciada por la 

cultura del grupo poblacional al cual se le pregunta sus preferencias. Por tanto es 

una valoración para las generaciones actuales más que para las generaciones 

futuras. 

 

Al aceptar que sean los consumidores los que determinen la estructura productiva 

y distributiva de la sociedad, supone aceptar como bueno: el principio de la 

soberanía del consumidor y el sistema de democracia del mercado. 

Los recursos naturales y ambientales tienen valor intrínseco, independiente de las 

preferencias que demuestren por ellos los seres humanos. La valoración económica 

se preocupa fundamentalmente en determinar una curva de demanda para los 

bienes y servicios ambientales, expresado en términos monetarios, o sea su 

disposición a pagar por los cambios en la calidad ambiental y en los recursos 

naturales. 

En resumen, podemos decir que las valoraciones del medio ambiente están 

basadas en los postulados de la economía neoclásica, específicamente en las 

preferencias individuales. 
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Vía preferencias reveladas: comportamiento observado a través de los precios de 
mercado. 
 
 

Vía preferencias confirmadas: -opiniones personales- generalmente manifestada a 

través de la disposición de pago (DAP) o de la disposición a aceptar compensación 

(DAA), pero despreciando los rechazos a responder o las respuestas de “protesta” o 

extremas  (9). 

1.1. Preferencias individuales. ¿Soberanía del consumidor? 

 

La metodología para la valoración económica de los recursos naturales y 

ambientales se apoya en la teoría económica clásica, la cual consiste en medir los 

cambios en precios y cantidades de bienes privados. Esto supone que las personas 

conocen sus preferencias y tienen la propiedad de elección entre bienes privados y 

públicos, lo que se conoce como sustituibilidad. 

La sustituibilidad establece una tasa de trade off entre pares de bienes, la cual 

subyace en el concepto económico de valor. 

En este sentido, la medición del valor puede ser representada por medio de 

la disposición a pagar (DAP) o por medio de la disposición a aceptar (DAA), 

definidas en términos de cualquier otro bien que el individuo esté dispuesto a 

reemplazar. En general este pago se plantea en términos monetarios. 

Los conceptos económicos de oferta y de demanda son los empleados para 

obtener esa disposición a pagar por algo (10); (11) Ese valor denominado 

disposición a pagar (DAP) no es otra cosa que el reflejo de la preferencia que un 

individuo tiene por un bien en particular. Sarmiento (2003). 

 

Lipton and Wellman (11), describen algunas características del valor 

económico: 

 

a) Los bienes o servicios tienen un valor económico solamente si los humanos se 

los asignan. 
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b) Los valores económicos se miden en términos de intercambio por lo tanto son 

relativos. 

 
c) Generalmente el elemento con el que se expresa el valor es el dinero. 

 
d) Para expresar los valores de la sociedad en general se agregan los valores 

individuales. 

 
Sin embargo, Azqueta (12), explica otro razonamiento argumentando que el 

medio ambiente tiene un valor por sí mismo y no necesita que nadie se lo otorgue 

y que las cosas tengan valor en tanto y en cuanto contribuyan a la integridad, 

estabilidad y belleza de la comunidad biótica. 

 Sarmiento (13), manifiesta que un recurso natural es objeto de valoración a 

partir del momento en que ingresa, junto con otros insumos, al mecanismo de 

producción-consumo. Sin embargo, es importante distinguir entre valoración y 

valor. 

Este concepto se refiere a las propiedades que son intrínsecas al recurso, que 

pueden obedecer a su composición química, a las propiedades naturales o al papel 

que desempeña en la cadena trófica y en el funcionamiento del ecosistema al que 

pertenece. Es por eso que el valor de un recurso no siempre coincide con su valoración 

económica. 

Otro aspecto a analizar, de acuerdo a investigaciones de Sen, Randall y Stoll 

(14), Ruíz (15), Norton, Naredo (16), Castilla (17), y Martínez A. (18), entre otros, tiene 

que ver sobre el hecho de que los estudios de valoración económica basados 

únicamente en las preferencias individuales presentan ciertos conflictos. 

Por ejemplo, hablar de preferencias en “abstracto” es algo ficticio, dado que ellas 

están influenciadas por el contexto social, las cuales pueden ser creadas o 

modificadas por agentes tales como los medios de comunicación y la publicidad, que 

actúan como verdaderos distorsionantes de la naturaleza propia del individuo. Es decir 
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las preferencias son creadas artificialmente de acuerdo a determinados intereses 

económicos, políticos y sociales. 

Además, como afirma Sen (14) las preferencias reveladas (comportamiento 

individual) no revelan el comportamiento de la realidad social. 

Asimismo, se desconocen las consecuencias del comportamiento humano 

basados en las preferencias sobre el medio ambiente, lo cual alcanza incluso a las 

ciencias que, como la ecología, estudian el comportamiento de los ecosistemas 

(Norton 1986). 

Los conceptos DAA y DAP= (los cuales pretenden medir las preferencias 

confirmadas) también presentan varios problemas. La mínima DAA compensación por 

la pérdida de un bien tiende a ser mayor que la disposición a pagar (DAP) por seguir 

disponiendo de recurso (14). La primera no está sujeta a restricciones monetarias, 

mientras que la segunda si pues depende del nivel de ingreso. 

 

De todo el análisis anterior se puede concluir: la DAA y DAP depende de la 

situación o contexto social donde se inserte el individuo. Esto es particularmente grave 

en las economías de baja renta donde puede haber una disposición a pagar muy 

reducida por determinadas acciones ambientales. Sería errónea una política que, 

atendiendo solo señales de disposición a pagar, dejará de efectuar inversiones en 

conservación y uso sustentable de los recursos naturales, que redunden en beneficios 

sociales a mediano y largo plazo  (15) 

El problema práctico de la valoración económica es el de obtener estimados 

creíbles en un contexto en el que no existen mercados para los bienes en cuestión. 

Discusión importante para los países en vías de desarrollo que por lo general son los 

que tienen la mayor riqueza en recursos naturales y diversidad biológica. 

La discusión en estos países, entre desarrollo y medio ambiente, se centra en 

que se le asigna una baja prioridad al medio ambiente y los recursos naturales. Si la 
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biodiversidad y los recursos biológicos son correctamente valorados, sería más fácil 

comprender que el desarrollo y la protección del medio ambiente no son procesos 

opuestos sino necesarios, para lograr un verdadero desarrollo sostenible. 

 

De allí la importancia de tener presente el valor económico total que considere 

tanto los valores susceptibles a precios monetarios como los valores 

inconmensurables. 

 

Valor de uso directo (VUD) 
 

Se refiere a los ingresos por venta de bienes derivados de la biodiversidad y 

los recursos biológicos, que son los bienes provistos por un ecosistema boscoso, tales 

como madera, alimentos, materiales para artesanía y para la construcción, forrajes, 

plantas medicinales y ornamentales, etc. Su valor es medido por los ingresos 

obtenidos a precios de mercado. 

 

“Se denomina valores de uso, en cuanto reportan beneficios a los seres 

humanos, a través de productos y/o servicios. Es el más obvio aunque, a veces no es 

posible medirlo en términos económicos. Por ejemplo, en el caso de un bosque se 

puede evaluar el valor directo de la madera mediante los precios vigentes en el 

mercado. Sin embargo, en el caso de las plantas medicinales, ¿Cómo se podría 

evaluar el valor directo de las personas que han sido curadas?” (19). 

El valor de uso directo, puede ser dividido en extractivos y no extractivos. Los Valores 

de uso directo extractivos, incluyen: insectos, peces, fibras, resinas, plantas 

medicinales, leña, hongos, material para construcción. Estos a su vez, dependiendo 

de si son negociados o no en los mercados, se pueden diferenciar en valores de uso 

directo extractivo de consumo y de producción. 
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Los valores de uso directo no extractivos, incluyen el disfrute recreacional, 

ecoturístico, la apreciación estética, el uso de los entornos silvestres para filmaciones, 

investigación científica, etc. 

 

Valor de uso indirecto (VUI) 
 

Los valores de uso indirecto de la diversidad biológica corresponden principalmente a 

los servicios ambientales o ecosistémicas (10); (20). 

Estas funciones o servicios ambientales cumplen un rol regulador o de apoyo a las 

actividades económicas asociadas al recurso, beneficiando a la sociedad entera. Su 

valor económico reside en que sustentan los recursos biológicos asociados a los 

valores de uso directo, permitiendo la actividad económica e incrementando el 

bienestar de las personas. La conservación de la biodiversidad y los recursos 

biológicos, en términos de valores de uso indirecto, reporta grandes beneficios 

 

Técnicas de valoración económica 
 

Diversos bienes ambientales han sido evaluados en términos económicos. No 

obstante las valoraciones concentradas en la diversidad biológica per se son 

polémicas y escasas, las cuales se pueden explicar por lo complejo del conocimiento 

total de la misma y de la incomensuralidad de sus bienes y servicios. 

No todos los bienes y servicios ambientales pueden ser medidos en términos 

monetarios. Sin embargo, para poder llegar a una aproximación de ese valor, es 

posible aplicar técnicas de valoración ambiental. 

 

Sarmiento (13) define las técnicas de valoración como un conjunto de 

elementos y las diferentes herramientas que se emplean para recoger información 

sobre los individuos. Cuando estos elementos son empleados consecutivamente 

siguiendo cierto orden lógico para alcanzar un objetivo preestablecido, se convierten 

en un método. 
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De acuerdo con Burns (1999) la valoración ambiental tiene dos aproximaciones: 

 

a) Una aproximación dirigida a la demanda, la que incluye el Método del Costo del 

Viaje, con lo que se infiere propiedades referidas a la demanda y se calcula el 

excedente del consumidor y otros valores asociados a la misma. 

 
b) Una aproximación a la Disposición a Pagar la cual incluye más estudios del Método 

de Valoración Contingente los que buscan identificación directamente de las 

funciones de la DAP. 

 

Otra aproximación, que se la tiene menos en cuenta, es la de los Valores 

Hedónicos o más conocida como precios hedónicos. 

 

Sarmiento (13) señala que tanto los valores de Disposición a Pagar como los 

de la Disposición a ser compensado dependen de diversos factores, como la edad, 

cultura, educación, sexo, etc. y por sobre todas las cosas, de las apreciaciones que 

las personas tengan sobre los beneficios de los servicios ambientales. Por lo tanto los 

resultados que se obtienen son específicos de un momento determinado del tiempo y 

son propios de las características socioeconómicas de la población. Es por ello que 

no pueden ser considerados como parámetro estático y no pueden ser utilizados para 

realizar conclusiones sobre el valor económico del mismo servicio ambiental en 

contextos diferentes. 

 

En general, los procesos de valoración más conocidos en la bibliografía (12) 

(Cardélls F 1995, (10), Castellano et al 1997), se centran en los siguientes métodos 

básicos: Precios hedónicos, Valoración contingente, Costes evitados, Coste de 

reposición, Coste del viaje, Costes comparados y valoración multicriterio. 
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Los métodos de valoración económica se explicarán de acuerdo al enfoque 

de las técnicas directas o de construcción de preferencias y las indirectas, 

dependiendo de cómo se obtiene la información. 

 

2.2.2. Base teórica N° 2 
 

1. Productos forestales no maderables (PFNM) 
 
 
 

Históricamente la gente ha utilizado una extensa variedad de productos 

proveniente de los bosques. Los estudios etnobotánicas muestran que los grupos 

indígenas que viven en la Guayana venezolana utilizan una amplia variedad de 

productos forestales no maderables (21), (22), (23); 

 

Hernández et al, 1994; Meliynk and Bell, 1996); los cuales son usados solamente para 

la subsistencia. 

 

El término Producto Forestal No Maderable o No Maderero (PFNM), conocido 

internacionalmente también como Non Timber For Products (NTFP) o Non Wood 

Forest Products (NWFP), es la denominación más comúnmente utilizada para 

productos silvestres distintos de la madera. La Unión Internacional para la 

 
Conservación de la Naturaleza (UICN. 1996) los define como: “Todos aquellos 

productos biológicos, excluida la madera, leña y carbón, que son extraídos de los 

bosques naturales para el uso humano”. 

 

En opinión de la FAO (2): “Los Productos Forestales No Madereros son bienes 

de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de otras 

 
áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques”. 
 
 
 

Los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones 

forestales o sistemas agroforestales. Son productos utilizados como alimentos y 

aditivos alimentarios, semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y 
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condimentos, aromatizantes, fauna silvestre, resinas, gomas, productos vegetales y 

animales utilizados con fines medicinales, cosméticos o culturales. 

 

Los PFNM desempeñan un papel fundamental en la vida diaria y en el bienestar 

de la población en general. Particularmente, las comunidades indígenas, locales y 

pequeños colonos que obtienen del bosque nativo una fuente importante de insumos 

para su subsistencia. 

También constituyen materia prima para el desarrollo de innumerables 

industrias que los procesan o producen, por ejemplo, muebles de cañas y fibras, 

aceites esenciales, productos farmacéuticos y químicos, alimentos, etc., favoreciendo 

el empleo a nivel local y regional. 

 

Aparte de la importancia crucial de los PFNM en la vida diaria y bienestar de 

las comunidades locales para hacer frente a sus diversas necesidades de 

subsistencia, para generar ingresos adicionales y empleo, muchos rubros de estos 

productos tienen raíces sociales y culturales. Algunos se encuentran entre los más 

antiguos productos básicos comercializados, mientras que otros se conocen sólo 

localmente en sistemas tradicionales de uso. 

 

A pesar de la amplia gama de PFNM y de sus posibilidades manifiestas, su 

futuro dependerá de la integridad y estabilidad de los recursos forestales, tanto desde 

el punto de vista de su extensión (superficie ocupada) como de su riqueza 

(diversidad). 

 

La frontera agropecuaria sigue avanzando inexorablemente sobre los bosques. 

Una vez extraídas las especies maderables, consideradas como las únicas de valor, 

las tierras son desmontadas para realizar otros usos del suelo que en la mayoría de 

los casos lo agotan en pocos años y son abandonadas para proceder a nuevos 
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desmontes; de esta forma la tasa de deforestación aumenta implicando daños a la 

biodiversidad y al ambiente. 

Al disminuir la superficie ocupada por bosques y su riqueza florística, estos 

pierden su capacidad de cumplir con múltiples funciones: protección, sustento, 

recreación. Además, con la destrucción de las masas forestales nativas, no se 

eliminan nada más que los árboles productores de madera, sino todos los PFNM que 

cohabitan en el ecosistema forestal. 

 

Por último, los PFNM constituyen una herramienta fundamental en el manejo 

sustentable de los bosques, que hacen a su supervivencia y por lo tanto al bienestar 

de la Humanidad, debiéndose profundizar en su conocimiento, divulgación y 

concientización de su importancia. 

 

Importancia de los PFNM 
 

Los bosques fueron estudiados durante mucho tiempo bajo el enfoque de 

obtención de madera con fines industriales; incluso algunas directrices en la 

ordenación de los bosques tropicales tenían como objetivo la producción de madera 

(24). Afortunadamente los bosques han cobrado un renovado interés como fuente de 

diversos productos distintos a la madera y como generadores de múltiples servicios 

para las poblaciones locales ( Beer & McDermott (25) , Nepstad & Schwartzman (26), 

Plotkin&Famolare (27), Ros-Tonen & Wiersum (28)). 

 

En la actualidad existen más de 4.000 especies empleadas como PFNM en 

actividades de subsistencia y actividades culturales, muchas de las cuales han 

alcanzado cadenas de comercialización (IQBAL 1993,SCDB 2001), y cerca de 150 

productos de importancia en términos de comercio internacional, tales como miel, 

goma arábiga, roten, bambú, corcho, nueces, hongos, resinas, aceites esenciales, 

medicamentos y principios activos, entre otros (29) 
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Los PFNM han jugado un importante papel en muchos proyectos de 

conservación y desarrollo, basados en el supuesto de que soportan la producción y el 

comercio y ayudan a mejorar las condiciones de vida, sin comprometer el ambiente  

(30), (26), (31), (32), (33). Este supuesto se basa en que: La producción y 

comercialización de los PFNM pueden proveer opciones atractivas económicamente 

para las comunidades (colonos, campesinos e indígenas) ayudando a incrementar sus 

ingresos y ofreciendo una oportunidad de desarrollo. 

 

La producción de PFNM es más favorable para el uso de los bosques tropicales 

que otros usos alternativos de la tierra, siendo un paradigma en la valoración y 

conservación de los bosques tropicales. 

 
Incrementando el valor de los PFNM obtenidos por la población local, se 

aumentan los incentivos para la conservación del bosque, contribuyendo en la 

prevención del cambio de uso de la tierra con otros fines. 

 

La recolección de PFNM es más benigna que el aprovechamiento de la madera u otros 

usos del bosque, logrando a su vez una base para el manejo forestal sostenible. 

 
2.3.  Definiciones conceptuales. 
 

 

Valoración: Valor de un determinado producto en función a su valor en el mercado y 

a los costos de producción. 

 
Valor de uso: El valor de uso de un bien que está determinado por sus condiciones  

naturales, es la aptitud que posee un objeto para satisfacer una necesidad. 

 
Valor de uso directo: Este valor está condicionado por su consumo o venta, o por su 

interacción inmediata con los agentes del mercado. Son muchos los recursos 

naturales que se comercian en los mercados (plantas y animales de uso agropecuario, 
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madera, plantas medicinales, etc), y el valor de uso directo se refleja en un precio en 

el mercado. 

 
Plantas medicinales: Se denomina plantas medicinales a aquellas plantas cuyas  

partes o extractos se utilizan como drogas o medicamentos para el tratamiento de 

alguna afección o enfermedad que padece un individuo o animal. En la mayoría casos 

sólo una parte de la planta es la que puede usarse de manera medicinal: hoja, tallo, 

aceite extracto, etc. Esta droga vegetal puede ser suministrada de muchas maneras, 

bajo forma de jarabes, ungüento, cremas, infusiones, elixires, entre otros. 

 
Productos forestales no maderables: Son bienes de origen biológico, distintos de 

la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de 

los bosques. Los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en 

plantaciones forestales o sistemas agroforestales. 

 
Plantas arbóreas: es una planta, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura 

 

del suelo. El término hace referencia habitualmente a aquellas plantas cuya altura 

supera  un  determinado  límite  en la  madurez,  diferente  según  las  fuentes: 

dos metros, tres metros, cinco metros o los seis metros. Además, 

producen ramas secundarias  nuevas cada  año, que parten de  un  único  

fuste o tronco, con clara dominancia apical, dando lugar a una nueva copa separada 

del suelo. Algunos autores establecen un mínimo de 10 cm de diámetro en el tronco 

(la longitud de la circunferencia sería de unos 30 cm). 

 
Plantas arbustivas: Se le llama arbusto a la planta leñosa de cierto porte cuando, a 

diferencia de los árboles, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se 

ramifica desde la misma base. Los arbustos pueden tener varios metros de altura. 

 
Plantas herbáceas: Su característica principal es que no desarrollan tallos leñosos, 

sino que tienen una estructura jugosa, tierna y flexible. Entre los tipos de plantas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(Bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_apical
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herbáceas podemos encontrar: herbáceas anuales, herbáceas bianuales, herbáceas 

vivaces y herbáceas perennes. 

 
Uso de los productos forestales no maderables: Los recursos no maderables 

tienen menor importancia económica pero su papel en la vida de la población local es 

fundamental, ya que se utilizan para fines médicos, alimenticios, como materias 

primas para la construcción y la artesanía y como fuente energética principal. Debido 

a su uso en el sector informal no existen estudios sistemáticos a nivel nacional y su 

aprovechamiento a nivel industrial es muy escaso. 

 

 

2.4.  Bases epistémicos 
 
 

La investigación etnobotánica sobre plantas medicinales ha adquirido 

relevancia por la pérdida acelerada del conocimiento tradicional y la reducción de la 

disponibilidad de muchas especies útiles, consecuencia de la degradación de los 

bosques tropicales y otros hábitats naturales. Resulta urgente rescatar ese 

conocimiento para documentar la información sobre especies útiles para el desarrollo 

de nuevos medicamentos y al mismo tiempo evaluar el grado de amenaza de las 

especies útiles para diseñar estrategias para su conservación, contribuyendo a la 

protección de la biodiversidad. 

 

La valoración de los bienes y servicios ambientales ha tomado una fuerte 

notoriedad en los últimos años. Muestra de ello es la cuantiosa bibliografía existente 

en la cual se cita a la mencionada cuestión. Las investigaciones realizadas se 

observan en publicaciones especializadas, publicaciones en diarios y revistas 

(especializadas o no), capítulos de libro, libros completos referidos al tema, congresos, 

jornadas, etc. Se pueden advertir, además, diferencias en cuanto a la finalidad de la 

investigación, ya que se puede encontrar literatura estrictamente teórica e 

investigaciones orientadas a la aplicación de los métodos de valoración. 
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En primer lugar se deben mencionar los escritos que se refieren a la Economía 

Ambiental. Uno de los principales referentes es el trabajo realizado por Field (34) quien 

realiza un exhaustivo análisis de la compleja relación entre la Economía y el Ambiente, 

además de explicar cuestiones referidas a la política ambiental. De manera similar, 

Kolstad (35) describe la Economía Ambiental analizando tanto aspectos económicos 

como ambientales. Por otra parte Manes Suárez (36) describe la evolución de la 

Economía Ambiental, su situación actual y las perspectivas a futuro. 

 

En segundo lugar se deben citar la bibliografía concerniente a aspectos teóricos 

que se refiere específicamente a la Valoración Ambiental. En este aspecto numerosos 

autores se refirieron al tema, entre los que se pueden citar a Azqueta (12), Pearce y 

Turner (10), Dosi (37) y a Vásquez Lavín 2007) quienes mencionan la importancia de 

la misma, las medidas de bienestar y los métodos más aplicados. Cancino (s/f) define 

los conceptos referidos a la valoración y manifestando las áreas de aplicación de los 

métodos de Valoración Contingente y Costo de Viaje y sus aplicaciones en Europa y 

Estados Unidos. Por su parte Jäger (2001) analizan la valoración económica desde la 

perspectiva del Convenio de Diversidad Biológica y aplicando la valoración a los 

bosques. En otro sentido de Alba y Reyes (s/f) analizan la valoración relacionada con 

el Sistema de Cuentas Nacionales de México, explicando además, la valoración del 

agotamiento de los recursos y de la degradación ambiental. 

 

En tercer lugar se debe analizar la bibliografía referida específicamente al 

Método de Valoración Contingente. Por ejemplo, Riera (1992), Riera (1994) y Carson 

(1999), exponen cuestiones teóricas referidas al Método de Valoración Contingente. 

En estos artículos se puede encontrar los fundamentos teóricos del método, las 

posibilidades y limitaciones de aplicación y estudios de casos para su interpretación. 

Asimismo, Kriström y Riera (1997) efectúan un exhaustivo análisis sobre cuestiones 
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relativas a la aplicación del Método de Valoración Contingente, tales como los 

diferentes formatos de preguntas, análisis estadísticos, entre otros. Mora (s/f), hace 

referencia puntualmente a cuestiones de análisis estadístico y económico del Método 

de Valoración Contingente. Carson et al. (1996) analizan los alcances de la aplicación 

del método. El trabajo realizado por Puig i Junoy y Dalmau i Matarrodona (s/f), sin 

embargo demuestra que el método no solo se emplea para valorar bienes y servicios 

ambientales sino que también es factible su utilización como herramienta para valorar 

cuestiones referidas a la salud de la población en España. 

 
Pensamiento Sistémico 

 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de 

la población mundial, especialmente en los países en desarrollo, utiliza tratamientos 

tradicionales a base de plantas para sus necesidades de atención primaria de salud. 

No obstante, en esos países ha ocurrido una pérdida importante del conocimiento 

tradicional sobre el uso de plantas medicinales y además, su disponibilidad se ha visto 

reducida por la degradación de los ambientes naturales, sobre todo en la región 

tropical. En este contexto, la investigación etnobotánica puede ayudar a evitar la 

pérdida de dicho conocimiento y proteger, simultáneamente, la biodiversidad. La 

naturaleza interdisciplinaria de la etnobotánica permite una amplia variedad de 

enfoques y aplicaciones. Sin embargo, hasta el presente ha existido poco intercambio 

de teorías y métodos entre disciplinas relacionadas, lo que ha favorecido el predominio 

de trabajos descriptivos, que se limitan a compilar listas de plantas útiles. Por otra 

parte, en pocos casos son reconocidos los derechos de propiedad intelectual que 

tienen las comunidades locales sobre el conocimiento tradicional. Para superar esta 

situación, los enfoques actuales de la etnobotánica enfatizan el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios de gran alcance, que comiencen con la documentación 

del conocimiento tradicional, reconozcan los derechos de propiedad intelectual y 
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culminen con estrategias para retribuir a las comunidades por los beneficios obtenidos 

en la investigación. En el presente trabajo, se analizan los objetivos y enfoques 

actuales de la etnobotánica, así como las fases que debería cumplir cualquier proyecto 

interdisciplinario de investigación sobre plantas medicinales. 

 
Integración del Conocimiento 
 

La documentación y descripción de plantas tropicales útiles ha tenido un gran 

enfoque en la forestaría económica en los últimos años. Inventarios, entrevistas a 

mercados y estudios etnobotánicas que se han llevado a cabo en los trópicos, han 

producido una lista creciente de especies vegetales, las cuales representan especies 

nuevas y promisorias de alimentos, combustible, fibras, forraje, aceites, medicinas y 

compuestos químicos. Estos estudios revelan el gran valor económico potencial del 

bosque tropical y proveen de argumentos fuertes para el uso racional y la 

conservación de estos ecosistemas importantes  (38) (27). 

 

Los bosques tropicales contienen una gran variedad de frutas silvestres, 

productos vegetales, animales silvestres y sub productos, los cuales juegan un rol 

importante en la dieta de las comunidades nativas. Muchos de ellos son colectados o 

cazados para ser vendidos en los mercados locales en beneficio de las familias. 

Además, muchas frutas silvestres son fuente excepcional de vitaminas y los animales 

proveen de las proteínas que la gente local necesita para subsistir. Los productos y 

las plantas medicinales también juegan un papel importante en la vida diaria de las 

comunidades nativas. El reto está en combinar el conocimiento local con el 

conocimiento científico para poder obtener beneficios en ambas direcciones. Ros-

Tonen (1999) y Arnold et al. (2001) también mencionan que estos productos del 

bosque diferentes a la madera juegan un rol esencial en el manejo forestal, además 

de la subsistencia local. Por tal motivo, los productos del bosque diferentes a la 

madera necesitan ser integrados en modelos de manejo forestal sostenible y en 
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estrategias de conservación de la biodiversidad. El valor económico de estos 

productos no solo puede servir como un estímulo para la conservación de los bosques, 

sino también como una alternativa para generar el incremento del ingreso de las 

comunidades locales. (39) (28) (40). No se conoce con exactitud el número de PFNM 

existente en el Perú. De acuerdo con la matriz de clasificación preparada para este 

estudio, los productos forestales no maderables más importantes alcanzan a la fecha 

131 productos agrupados en: alimenticios, medicinales y bioactivos, extractivos, 

proteínas y otros derivados animales, otras plantas y derivados vegetales; y 31 

servicios de tipo ambiental, social, y cultural. La cosecha de los PFNM es por lo 

general un proceso de simple recolección (castaña, vainas de tara, nueces, cochinilla) 

y de extracción de parte de plantas (hojas de coca, corteza de chuchuhuasi, látex de 

sangre de grado) y solo en un pequeño porcentaje se tala o corta la planta para 

obtener el producto requerido (palmito, uña de gato, paca). En consecuencia un 

manejo sostenido puede ser fácilmente implementado, con excepción de aquellos 

casos en que se tala la planta, donde se corre el riesgo de depredar la especie 

afectando seriamente su permanencia y pudiendo llegar incluso hasta su extinción, si 

es que no se adoptan medidas urgentes para manejarlas sostenidamente, tal como ya 

se viene haciendo con la uña de gato, transformación primaria y solo tres de ellos con 

una transformación secundaria: palmito envasado, carmín de cochinilla y bixina del 

achiote). La información estadística disponible no es del todo confiable en lo referente 

a la producción. Las recolección y la difusión de toda esta información es bastante 

deficiente e incompleta por otra parte los PFNM no están convenientemente valorados 

e incluso aún no son considerados en las estadísticas de comercio exterior del sector, 

por lo cual las propias autoridades no han tomado plena conciencia de la población 

rural. Finalmente, se considera de urgente necesidad incluir en el aparato 

administrativo del Gobierno un control de la producción y recolección adecuada y 
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oportunamente en el ámbito nacional, la información sobre producción, precios y 

comercialización, para luego ser sistematizada, evaluada. El aprovechamiento de los 

productos no maderables debe seguir la siguiente estructura, para lograr un verdadero 

manejo racional. 

 

Este magno esfuerzo se debe realizar debido a que tanto en el contexto 

nacional como en el internacional, los recursos de la biodiversidad tropical y de los 

PFNM están recibiendo cada vez más atención, por lo cual es importante integrar a 

las organizaciones encargadas de la producción, comercialización e investigación de 

estos productos; con el objetivo de convertirla en una actividad empresarial, que brinde 

más recursos a propietarios de bosque y a comerciantes de estos productos. 

 
 

La ciudad de Pucallpa que se encuentra a orillas del rio Ucayali que no 

es ajena a esta comercialización en toda la ciudad que utiliza los productos forestales 

no maderables para generar sus ingresos, espera que la contribución sea de gran 

impacto para el desarrollo forestal sostenible en el beneficio de la ciudad de Pucallpa 

y la Región de Ucayali. 

Glosario de términos: 

PFNM.    Productos forestales no maderables    

CICFOR-MACUYA. Centro de investigación y capacitación Forestal - Macuya.  

MACUYA. Población del distrito de Tournavista, Provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco.  

 
  



 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Nivel de investigación 

 

El  presente  trabajo  de  investigación  se  ubica  en  el  nivel  DESCRIPTIVO- 
 

EXPLICATIVO, por cuanto durante el trabajo se describió y explicó acerca de la 
 

valoración económica de los productos forestales no maderables medicinales de 
 

CICFOR Macuya Región Huánuco. 
 
 

 

3.2.  Tipo de investigación 
 

 

Con respecto al estudio de tipo Explicativo HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto 
 

y otros ( (1): 108) manifiestan: 
 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están                                
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 
variables.” 
 

 

El presente estudio de investigación fue NO EXPERIMENTAL, porque ninguna 
 

de las variables fue sometida a manipulaciones o aplicaciones de tratamientos, sin 
 

embargo la investigación fue de tipo DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO y 
 

TRANSVERSAL y se consideró en el estudio variables que dieron resultados a los 
 

objetivos establecidos. 
 
 

 Los datos provinieron de un inventario exploratorio, encuestas a pobladores, 

análisis químicos de los principales productos utilizados y de valoración continua. 
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3.3. Diseño y esquema de la investigación. 
 
 

 Para la elaboración del presente informe se asumió a desarrollar el tipo de 

diseño con carácter descriptiva, ya que consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento 

y de analizar y describir determinados registros. 

 

Para desarrollar la presente investigación se ha tomado en consideración la 

opinión de HERNADEZ SAMPIERE, Roberto y otros (2007: 158) quienes infieren que 

“el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las 

preguntas de investigación. 

 

El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de 

las hipótesis formuladas en un contexto en particular.” 
 

 

Según Kerlinger (41) “si el diseño está bien concebido, el producto último de un 

estudio (sus resultados) tendrá mayores posibilidades de ser válido. Y no es lo mismo 

seleccionar un tipo de diseño, que otro, cada uno tiene sus características propias.” 

 

 

La investigación por su diseño fue por “Objetivos”, conforme a los resultados  
 

que se obtuvieron de acuerdo al esquema que se acompaña. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se identificaron las especies forestales con características 

medicinales         mediante un sondeo de entrevista personal a la población 

circundante y luego se 
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hicieron encuestas de las especies que son más usadas y se seleccionaron 10 
 

especies, las más usadas. 
 
 

HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto y otros (2007: 157) nos ahonda sobre lo 
 

anteriormente indicado: 
 

“Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y 

cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o desarrollar un 

diseño de investigación específico. Cuando se establecen y formulan hipótesis, los 

diseños sirven también para someterlas a prueba. Los diseños cuantitativos pueden 

ser experimentales o no experimentales.” 
 

El proceso de investigación se realizó teniendo en cuenta lo mencionado en 
 

líneas arriba en la que se aplicó el diseño por objetivos; al respecto HERNANDEZ 
 

SAMPIERE, Roberto y otros (2007: 203) exteriorizan: 
 
 

“Diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es  
útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad.” 
 
 

3.4. Metodología de Investigación 
 
 

Para realizar la investigación se emplearon algunos métodos tomando en 

consideración los objetivos o fines establecidos, con la finalidad de lograr la 

sistematización o adquisición del conocimiento y que este a su vez nos ha permitido 

propiciar resultados coherentes. 

 

Procedimiento. 
 

 

El procedimiento que se siguió ha consistido en la recopilación, revisión, 

análisis y selección de toda la información existente en CICFOR Macuya. Para tal 

efecto, se acopió la documentación respectiva referida al área en el aspecto forestal 

administrativa. 
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Inventario de Productos Forestales Medicinales 
 

En el Centro de Investigación y Capacitación Forestal bosque UNU Macuya, se 

establecieron un total de 8 transectos, colocando estacas en sus cuatro esquinas para 

su futura ubicación, siendo esto de importancia, porque se trata de un área que 

presenta las primeras informaciones de los PFNM en la categoría de plantas 

medicinales. 

 

Las dimensiones de los transectos fueron de 5 m x 100 m (0.05 ha), método de 

muestreo derivado de la experiencia del Dr. Charles M. Peters  (42), que consiste en 

ir sobre una línea señalada por una cuerda que se divide en segmentos de 20 m. Se 

hacen cuadros considerando 5 metros a cada lado del transecto y se va registrando 

en ellos, la información de las especies de interés (ver fig.1) a esta técnica se le conoce 

como transecto o muestreo sistemático, ya que se repite manteniendo los mismos 

criterios a lo largo del área de interés. 

 

Diseño del inventario 
 

Dentro de las cuatro hectáreas de área seleccionada, se procedió a inventariar 

las especies vegetales comprendida en un área de 0.4 hectáreas que corresponde al 

40% del área total, el inventario se realizó por el método del transecto lineal el cual se 

subdividió en cinco parcelas de forma rectangular de 5 m x 20 m, se utilizó una wincha 

de 50 m y en cada vértice se plantó estacas, se registró datos de coordenadas UTM 

con la ayuda de un GPS. 
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Muestreo sistemático. 0La línea roja representa la suma de ir tendiendo la cuerda 

hacia una dirección. Los datos de diez cuadros ubicados entre dos líneas rojas 

representan el 10% de una hectárea. 

 

Los pasos que se siguieron para el establecimiento de las parcelas y transectos 

fueron las siguientes: 

 

 

Instalación de la parcela 
 

 

Se trazaron trochas sobre los cuatro puntos cardinales, colocando estacas a 

intervalos de 20m de distancia horizontal, hasta obtener un cuadrado de 100mx100m; 

cada estaca, fue señalada con pintura de color amarillo en la parte superior, para 

formar el límite de la parcela de 1ha y en cada vértice de la parcela de 100mx100m, 

con ayuda del equipo GPS se registró las coordenadas en UTM. 
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Demarcación de la parcela 
 

Partiendo de una de las esquinas, se demarcaron las parcelas a evaluar 

siguiendo la línea de la trocha de 100 m de longitud; y de cada 20 m se trazó una línea 

perpendicular a ésta de 5m, dividiéndose el transecto en cinco parcelas rectangulares 

de evaluación a lo largo de la trocha de 100m. 

 

Determinación de la Composición Química de los Principales Productos 

Forestales no Maderables Medicinales 

 

Trabajo de laboratorio 

 

a) Molienda de la materia prima. 

 

Se molieron la corteza y madera (palo sangre) de cada uno de las muestras de 

las especies medicinales en partículas pequeñas y se tamizaron en un tamiz 40 /60 

de acuerdo a la norma especificada. 

 

b) Ejecución de ensayos. 
 
 

1. Determinación del contenido de humedad en aserrín de corteza. 
 

 

El método gravimétrico es ampliamente utilizado por diferentes organismos de 

normalización para determinar el contenido de humedad en maderas y reconocido 

como un método primario (Norma ASTM D 4442) 

 

Se determinó el peso de la cápsula empleando una balanza analítica, se añadió 

luego 2 gramo de partículas pequeñas que quedó retenida en el tamiz 60, y volver a 

pesar. Por diferencia de pesos se obtiene el peso húmedo de la muestra. Se llevó la 

cápsula (con muestra) a estufa a +103 ºC ±2 ºC, a las de dos horas se, colocó en un 

desecador hasta que enfríe y luego se pesó. Este procedimiento se repitió hasta 

obtener un peso constante. 

 



52 

 

Para determinar la humedad se empleó la siguiente fórmula: 
 
  
 
 

Dónde: 

 

Ph = Peso húmedo 

ps = Peso seco 

 

2. Determinación de extractivos de corteza  

2.1. Determinación de extractivos en agua fría 

 
Se colocó las muestras 2 gramos de aserrín de corteza seco al aire en vasos 

de 300ml de agua destilada por separado, se dejó las muestras a temperatura 

ambiente durante 48 horas agitando de tiempo en tiempo. 

 

Se filtró el material obtenido de aserrín de corteza por separado en un crisol 

tarado o papel filtro seco pesado (PF), se lavó con agua destilada fría y se secó a 105º 

C hasta peso constante. Se enfrió en desecador y se pesó. 

 

2.2. Determinación de extractivos en agua caliente 

 

Se puso por separado 2 gramos de aserrín de corteza en el Erlenmeyer con el 

tubo refrigerante a reflujo y se agregó 100 ml de agua des ionizada; luego se hizo 

hervir durante 3 horas agitando frecuentemente, filtrar con vacío sobre crisol filtrante 

tarado de porosidad media, luego lavar con agua fría y secar en estufa a 103ºc ± 2 ºC 

y luego se pesó. 

 

Para determinar los extractivos en agua caliente o frío se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

% Solubles en agua =    
𝑷

𝑾
 x 100 

Dónde: 
 

P= Peso perdido de aserrín durante determinación. 
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W= Peso seco de muestra. 
 
 

2.3. Determinación de extractivos en alcohol 
 
a) Previo al trabajo se lavó con detergente, se enjuagó y se secócompletamente el 

balón de extracción en estufa, luego el balón se puso en un desecador por 20 

minutos para que se enfrié; se pesó el balón y se anotó este peso 

 
b) Se pesó el papel filtro o dedal de extracción a utilizar como receptor de aserrín. 
 
c) Luego se agregó al cartucho de papel filtro receptor 2 gramos de aserrín de 

corteza. Posteriormente se taponó la boca del mismo con un tapón hecho de papel 

filtro se dobló cuidadosamente de tal manera que al momento de la extracción no 

se escape el aserrín. 

 
d) Posteriormente se Introdujo el recipiente con aserrín dentro del cuerpo medio del 

soxhlet. 

e) Se instaló el equipo y se agregó por la parte de arriba el alcohol, hasta que se 

produjo una descarga de solvente hacia el balón, y se agregó unos 50 ml 

adicionales de solvente. 

 
f) Se prendió la cocina eléctrica a una temperatura que permita aproximadamente 

6 descargas por hora. Se Dejó que transcurra este proceso de 4 a 6 horas. 

 
g) Cumplido el tiempo enfríe el balón, retire el recipiente que contiene el aserrín y 

guárdelo .Instale de nuevo el equipo soxhlet, cuando esta por llenarse la parte 

media del soxhlet dejar enfriar y recuperar el solvente utilizado guardándolo en 

un recipiente oscuro herméticamente cerrado. Repetir este proceso hasta que 

quede poco solvente en el balón. 

 
h) Se desmontó el balón y se secó de 100 a 105º C hasta que despidió olor 

 

solvente utilizado (aproximadamente una hora). Se enfrió en un desecador y 

luego se pesó. Se anotó el peso el incremento en el peso del balón es la 

cantidad de extractivos solubles en alcohol.  
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% 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑋100 =  

𝑅

𝑊
 𝑋 100 

 

Dónde: 
 

R = Peso del extracto que será igual: 
 

R= Peso del balón con extracto (PEB) -- Peso del balón seco y vacío (PB) 

W= Peso seco de la muestra utilizado. 

 

Se reporta el contenido de extractivos solubles en alcohol como promedio de 

3 determinaciones, con aproximadamente a 0,1%.  

 

3. Determinación de holocelulosa de corteza 

 

Se depositó la muestra en el Erlenmeyer y se trató con 150ml de solución de 

clorito de sodio al 1.5% y 10 gotas de ácido acético concentrado, se cubrió con una 

luna de reloj y se dejó en baño maría a 70ºC durante 30 minutos agitando de vez en 

cuando. 

 

Después se añadió 10 gotas de ácido acético concentrado y 150 ml de clorito 

sodio 1.5% se repitió esta operación cada 30 minutos por4 veces en el caso de las 

cortezas. 

 

4. Determinación de la celulosa. 
 

Se pesó 2,0 gramos de aserrín seco al aire libre. Aparte se determinar la 

humedad de la corteza se colocó la muestra pesada en un balón de 100 ml. con 

refrigerante a reflujo. 

 

En un vaso de precipitado se tomó 10 ml. de ácido nítrico y agregó 40 ml. de 

alcohol; se echó rápidamente la mezcla en el balón con la muestra y se Llevó a 

ebullición suave en baño maría, con refrigerante a reflujo durante una hora; Se 

decantó el líquido sobrenadante sobre crisol filtrante Nº 2 y se agregó otros 50 ml. de 

mezcla nitro – alcohólica e hizo hervir suavemente por otra hora. 
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Se Repitió por tercera vez el ataque nitro alcohólico y luego de una hora de 

ebullición suave se filtró al vacío con la ayuda del crisol filtrante; se lavó el residuo con 

agua caliente des ionizada y se secó en estufa a 103º C ± 2º C hasta peso constante. 

 

Se efectuó la determinación de celulosa y de humedad por duplicado, 

mediante la siguiente fórmula: 

 
 

 

% de celulosa = 
 

 

Dónde: 

 
 

 

R 

W 

 
 

 

x 100 

 

R = Peso del residuo seco 
 

W= Peso seco de la muestra seco 
 
 
 

Terminado el tratamiento se enfrió en agua helada y se filtró con un papel filtro, 

se lavó el residuo 5 veces con 40 ml de agua destilada helada, después se secó a 103 

± 2 ºC hasta peso constante y luego se enfrió en un desecador y pesó. 

 

Para determinar el porcentaje de holocelulosa se empleó la siguiente fórmula:  
 
 

 
Dónde: 
 

 

R = Peso del residuo seco 
 

 

W= Peso seco de la muestra seco 
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5. Determinación de la hemicelulosa 
 

 

Se determinó por diferencia de la cantidad en porcentaje de la holocelulosa y 

celulosa. 

 

6. Determinación de la lignina 
 

 

Se colocó la muestra en un vaso de 50 ml y se agregó lentamente 15 ml de 

ácido sulfúrico frío macerando el material con una varilla de vidrio, por 2 horas 

agitando frecuentemente. 

 

Al cabo de las 2 horas se pasó cuantitativamente el contenido del vaso al 

Erlenmeyer y se diluyó con agua hasta obtener una concentración de ácido al 3% 

correspondiente a un volumen total de 575 ml. 

 

 

Luego se hizo hervir durante 4 horas a reflujo para mantener el volumen 

constante, posteriormente se dejó que el material insoluble (lignina) se sedimente 

durante la noche o más tiempo que fue necesario; se decantó el líquido sobrenadante 

sobre el crisol filtrante previamente pesado y se transfirió luego la lignina 

cuantitativamente al filtro usando agua caliente y una varilla de vidrio. 

 

 

Se Lavó el residuo con agua caliente hasta eliminar completamente el ácido y 

se secó a 103ºC ± 2ºC hasta peso constante, y finalmente se enfrió en un desecador 

y se pesó. 

 

Para encontrar el porcentaje de la lignina se utilizó la siguiente fórmula: 
 

 

%𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100 =  

𝑅

𝑊
𝑥100 

Dónde: 
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R = Peso de la lignina (residuo) 
 

 

W = Peso de la muestra seca 
 
 
 

 

7. Determinación de cenizas 
 

 

Se pesó 5 gramos de muestra en un crisol con tapa previamente calentado a 

600ºC, enfriado y pesado. 

 

 

Luego se colocó el crisol en la mufla, con una temperatura de 120 ºC, evitando 

pérdidas del material; Se continuo el calentamiento hasta que toda la muestra se 

carbonizó, cuando no hubo más llama, se subió la temperatura575ºC ±25 ºC y se 

calentó por 3 horas, hasta la calcinación completa. 

 

 

Terminada el proceso, se apagó la mufla, y se esperó que la temperatura baje 

a 100ºC, se sacó el crisol, se colocó en un desecador para su enfriamiento, finalmente 

se pesó las cenizas. 

Para determinar el porcentaje de cenizas en base seca se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

%𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 𝑥 100 =  

𝑅

𝑊
𝑥100  

 
Dónde: 
 

R = Peso de cenizas 
 

W= Peso seco de la muestra 
 
 
 
 

8. Determinación de sílice 
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En un crisol se pesó 5 gramos de muestra. Esto se puso en mufla a 575 – 600º 

C, obteniendo cenizas blancas al cabo de 3 horas. Luego se sacó la cápsula y se 

colocó en desecador durante 25 minutos para su enfriamiento, luego se pesó las 

cenizas totales. 

 

Posteriormente se agregó 10 ml. de HCl 4 N tratando de mojar todas las 

partículas adheridas a las paredes; esto se hizo hervir durante 2 minutos. Se Llevó a 

sequedad en baño maría durante 3 horas y se completó la desecación en estufa a 

105º C ± 2º C hasta peso constante. 

 

Se enfrió en desecador y se agregó 10 ml de H2O, se volvió a desecar en estufa 

y se agregó 10 ml. de HCl 1 N dejando la cápsula durante 10 minutos en baño maría; 

se filtró al vacío a través de papel filtro compacto sin cenizas lavando con HCl al 1%. 

Posteriormente se desecó el filtro en estufa y luego se calcinó a 450 – 500 ºC; se pesó 

el residuo insoluble y se procedió a determinar el porcentaje de sílice, mediante la 

siguiente fórmula: 

%Sílice = 
Peso de residuo 

*100 
Peso de muestra   
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Localización del Centro de Investigación y Capacitación Forestal 
Macuya 
 
 

 

Es un área de bosque ubicado en el Departamento de Huánuco, 

provincia de Puerto Inca, distrito de Tournavista ubicado a 10 Km Margen 

derecha Carretera del Km 86 de la Carretera Federico Basadre y entrando 5 

Km margen izquierda, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales de 

la Universidad Nacional de Ucayali. 

 

 



59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Mapa de la Zona de Estudio indicando los lugares encuestados 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

 

3.5.1. Determinación de la Población. 
 

 

Debido a que el presente estudio de investigación se realizó bajo la modalidad 
 

de una investigación explorativo de carácter descriptivo, ha sido necesario llevar a 
 

cabo la recolección de información, tomando como referencia los elementos comunes 

pertenecientes a la situación en estudio, es decir a los productos 

 
forestales no maderables de CICFOR Macuya, y a los pobladores de la zona de 
 

estudio. Al respecto, CARRASCO DIAZ S. (43) nos indica que: 
 
 

 

“Población es el conjunto de todos elementos (unidad de análisis) que 

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación.” 
 

 

Por su parte, TAMAYO Y TAMAYO (44) definen a la población como: 

 

“La totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” 
 

 

Por lo tanto, la población estuvo constituida por todas las especies arbóreas, 
 

arbustivas y herbáceas que existen en el área a inventariar en el Centro de 

 

Investigación y Capacitación Forestal CICFOR Bosque de la Universidad Nacional de 
 

Ucayali que en este caso viene a ser de 0,4 hectáreas.. 
 
 
 
 

3.5.2. Determinación de la Muestra. 
 

 

Con respecto a la muestra CARRASCO DIAZ S.  (43): nos manifiesta que: 
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“La muestra es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, de tal manera 
que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 
elementos que conforman dicha población.” 
 

Asimismo, Según Hernández Sampieri  (1) corrobora lo indicado anteriormente 

revelándonos que: 

“La Muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia.” 
 

Para el tamaño de la muestra se ha considerado el siguiente criterio, la mayoría 

de las especies no se localizan en todos los tipos de vegetación y a todo lo largo del 

territorio. Generalmente las encontramos a manera de manchales y bajo ciertas 

condiciones ambientales. Muchas veces estos manchales se ubican en áreas 

extensas que no siempre son accesibles, y que no siempre se pueden recorrer 

completamente para cuantificar la abundancia de especies. Por eso una vez 

delimitado la zona de manejo, debemos de ubicar áreas de muestreo, es decir sitios 

de donde obtengamos datos representativos, los cuales sea posible calcular la 

cantidad y calidad de recurso disponible en toda el área. Idealmente debemos tomar 

datos en un conjunto de sitios cuya extensión total se cerca del 10 % del territorio que 

se va a manejar. 

Luego se hizo una encuesta a los 20 pobladores que viven por la zona para 

determinar cuáles son las especies que más usan. 

CUADRO 1: Número de productos forestales no maderables 
 

PRODUCTOS FORESTALES NO 
 

MADERABLES 
 

ESPECIE CANTIDAD 
   

Arbóreas 19  
   

Arbustivas 7  
   

Herbáceas 9  
   

TOTAL 35  
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Como se puede observar en el cuadro la población objeto de estudio es finita y 

pequeña, ya que el investigador ha podido determinar la cantidad de elementos de la 

población, teniendo en cuenta que el trabajar con toda la población no implica costos 

adicionales por lo tanto se tomó como muestra toda la población para indagar los 

problemas observados en la elaboración del presente informe. 

La muestra fue no probabilística e intencional o por conveniencia por el tamaño 

de la muestra, es decir a elección del investigador. 

Las especies arbóreas fue seleccionado del área circundante a las 

instalaciones del centro de investigación forestal, así mismo, los pobladores 

seleccionados fueron aquellos que habitan alrededor de dichas instalaciones. 

Criterios de inclusión: 

Pobladores que hacen uso de las plantas para curar algún mal. 

Pobladores que viven alrededor de las instalaciones del centro de investigación 

forestal Macuya. 

Pobladores que desearon participar libremente del estudio.  

 

Criterios de exclusión: 

Pobladores que se encontraban de viaje. 

Pobladores que no utilizan las plantas para curar algún mal. 

 
 

3.6. Definición operativa del instrumento de recolección de datos. 
 
 

Tamayo y Tamayo (1995; 99) definen las técnicas de recolección de datos como: 

 
“la parte operativa del diseño de investigativo. Hacen relación al procedimiento, 

condiciones y lugar de recolección de datos”. 
 

Se puede decir también que la investigación es transversal ya que los datos han 

sido recopilados en un momento único, y fueron analizados para ese momento 

circunstancial del fenómeno estudiado. 
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De acuerdo con la definición anterior el levantamiento de la información y/o 

recolección de datos necesarios para el procesamiento y análisis del respectivo 

trabajo de investigación se realizó mediante la aplicación de las siguientes técnicas e 

instrumentos metodológicos de forma cronológica: 

 

El Fichaje: 
 

 

Es una técnica de análisis e interpretación de datos obtenidos de fuentes 

escritas. 

Esta técnica se hará uso para la recopilación del marco teórico de la presente 

investigación. 

 

La Observación Directa 
 
 CARRASCO DIAZ, S  (43) nos manifiesta lo siguiente: “Se emplea para 

registrar datos que se generan como resultado del contacto directo entre el 

observador y la realidad que se observa” 

Para llevar a efecto lo planteado por el autor, se procedió inicialmente llevar a 

cabo el levantamiento de la información, para lo cual se aplicó una de las técnicas 

metodológicas más básicas y común como lo es la observación directa no 

estructurada, que según Martins y Palella  (2006, Pág. 129) consiste en que el 

investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno a 

investigar, sin ayuda de elementos técnicos especiales. La observación directa se 

realizó con la finalidad de obtener una perspectiva general y amplia en lo que 

concierne a los productos forestales no maderables medicinales de CICFOR Macuya, 

 
Esta técnica se aplicó en toda las dimensiones de la variable dependiente. 

 
 
 

La Encuesta 
 
 

Según CARRASCO DIAZ, S (2006: 314) señala lo siguiente: 
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“la encuesta puede definirse como una técnica de investigación social para la 

indagación, exploración y recolección de datos, mediante preguntas formuladas 

directa o indirectamente a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio 

investigado.” 
 

Dicho el concepto, la investigación aplicó a los jefes de familia de pobladores que 

viven al contorno del CICFOR Macuya. 

Asimismo, se utilizó los siguientes instrumentos de recolección de datos: 
 

CUADRO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

TÉCNICA INSTRUMENTO 
  

Inventario Formato de inventario 
  

Análisis de laboratorio Formato de composición química 
  

Sistematización documental Registro documentario 
  

 

Validez y confiabilidad del instrumento: 

La validez del instrumento fue mediante el juicio de expertos, para lo cual se 

consideró a 3 expertos para su validez. 

Los expertos fueron: Dr. Roly Baldoceda Astete, Dr. Marco Antonio Chota Isuiza 

y Dr. Edgar Juan Díaz Zúñiga. 

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante el estadístico de prueba 

Alfa de Cronbach utilizando el software IBM SPSS Statistics 20, para lo cual se aplicó 

una prueba piloto a 12 elementos. 

 

Kaplan & Saccuzzo (1982, p. 106): el valor de fiabilidad para la investigación 

básica entre 0.7 y 0.8; en investigación aplicada sobre 0.95, en este caso se obtuvo 

0.820 por lo que es confiable. 
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3.7. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos. 
 

3.7.1. Técnicas de Recojo. 
 

Las estrategias  de  recolección  de  datos  se  enfocaron  en  el  uso  de  las 
 

siguientes técnicas: 
 
 

Análisis documental 

 

Es una técnica que se utilizó para poder captar los datos de los libros y documentos 

del CICFOR Macuya. 

Las Fichas: 
 
 

Son los instrumentos que se utilizan para aplicar la técnica del fichaje, que 

consiste en unas tarjetas o fichas de distintos tamaños. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron las fichas textuales, 

resumen y fichas de registro o localizaciones como bibliográficas o hemerográficas 

para recoger los datos obtenidos en los libros que se emplearon para elaborar el marco 

teórico. 

El Cuestionario: 
 

CARRASCO DIAZ, S (2006: 315) nos expresa lo siguiente: 
 
 

 

“… cosiste en presentar (previa orientación y charla motivadoras) a los 

encuestados unas hojas o pliegos de papel (instrumentos), conteniendo una serie 

ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad, 

para que sean resueltas de igual modo.” 
 

 

Para la elaboración de los cuestionarios se tomó en cuenta las variables, 

dimensiones e indicadores. El diseño del cuestionario ha sido con preguntas cerradas. 

Guía de entrevista: 
 

Finalmente, después de la revisión y análisis de las respuestas plasmadas en los 

cuestionarios se procedió a entrevistar de forma particular a los trabajadores de 

CICFOR Macuya. Las entrevistas se basaron en preguntas abiertas, permitiendo a los 

entrevistados manifestar de una forma natural y espontanea en lo referente a los 
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productos forestales no maderables medicinales. Dicha técnica de investigación 

permitió al investigador corroborar y aclarar puntos descritos en los cuestionarios, 

obteniendo de esta forma información más concreta y específica en relación con los 

puntos de interés inherentes a la valoración. 

 

3.7.2. Procesamiento de Datos. 
 
 

 

Se cumplió el procedimiento en cuatro fases: revisión bibliográfica, recolección 

de la información de campo, análisis interpretativo y de construcción. En tal sentido 

las técnicas que se utilizaron para la interpretación cualitativa son la categorización, la 

triangulación y la teorización. Tal como lo expresa Leal, Jesús (45) p.135): 

 

“La triangulación consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a 

partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del 

mismo fenómeno.” 
 

Inicialmente, mediante el trabajo de campo se recolectó datos relacionado a los 

productos forestales no maderables medicinales para que posteriormente sean 

analizados mediante las técnicas estadísticas, las que sirvieron para el análisis e 

interpretación de la triangulación y conocer de esta manera la valorización económica 

de dichos productos. 

 

Para el procesamiento de los datos, su respectiva conversión en información; su 

representación en gráficos estadísticos, y su análisis, se hizo uso de la computadora 

y software adecuado como Excel y SPSS. 

 

3.7.3. Presentación de datos. 
 

 

La presentación de los resultados finales se realizó a través de tablas, cuadros y 

figuras, en ellas se presentan la composición florística del bosque, por clase e 

información complementaria. 



 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En el presente capítulo presentamos resultados del acopio de información 

utilizando los instrumentos aplicado a la población objetivo de la investigación, las 

mismas que se presentan a continuación. 

 

4.1.1. RESULTADOS   OBTENIDOS   EN   EL   INVENTARIO   DE   PRODUCTOS 
 

FORESTALES NO MADERABLES MEDICINALES, USOS Y PARTE UTILIZADA 
 

DE CICFOR MACUYA 

 

A continuación, se presentan los resultados más importantes obtenidos en el 

inventario de presencia y abundancia de productos forestales no maderables en su 

categoría de plantas medicinales en sus tres estratos: arbóreo, arbusto y herbáceo. 
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TABLA 1. ESPECIES ARBÓREAS Y PALMERAS INVENTARIADAS EN CICFOR 

MACUYA. 

Nombre Común Nombre Científico Familia 
Parte 

Utilizada 
Enfermedad 

Tratada y Usos 

Icoja Unonopsis floribunda Annonaceae Corteza Reumatismo 

Bellaco caspi Himatanthus sucuuba Apocynaceae Látex Fracturas 

Remo caspi negro Aspidosperma rigidum Apocynaceae Corteza Diabetes 

Huasai Euterpe precatoria Arecaceae Raíz Cálculos Renales 

Tahuari amarillo Handroanthus serratifolius Bignoniaceae Corteza Diabetes 

Tahuari negro Handroanthus ochraceus Bignoniaceae Corteza Diabetes 

Ajosquiro Gallesia integrifolia Phytolaccaceae Corteza Artritis 

Copal Protium subserratum Burseraceae Resina Reumatismo 

Copaiba blanca Copaifera paupera Fabaceae Savia Cicatrizante 

Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa Celastraceae Corteza Artritis 

Chontaquiro Andirama crothyrsa Fabaceae Corteza Artritis 

Cedro colorado Cedrela odorata Meliaceae Corteza Diabetes 

Chimicua Pseudolmedia laevis Moraceae Látex Lisiados 

Incira Maclura tinctoria Moraceae Látex Dolor de muelas 

Manchinga Brosimum alicastrum Moraceae Látex Lisiados 

Ojé Ficus insípida Moraceae Látex Parásitos  

Urpay manchinga Trophis racemosa Moraceae Látex Fracturas 

Yanchama Poulsenia armata Moraceae Látex Fracturas 

Mentol caspi Pourouma guianensis Urticaceae Corteza Lisiados 

     

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 
. 

Se aprecia en el cuadro las especies encontradas en el inventario realizado con 

su nombre común, nombre científico, familia, parte utilizada y la enfermedad tratada 

con el consumo de plantas medicinales encontradas en CICFOR Macuya. 
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CUADRO 3: PARTES UTILIZADAS DE ESPECIES ARBÓREAS 
 

ARBÓREAS N % 
   

Corteza 9 48 
   

Látex 7 37 
   

Raíz 1 5 
   

Resina 1 5 
   

Sábia 1 5 
   

TOTAL 19 100 
FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 
 

 
     

 
 

Figura 2. Partes Utilizadas de especies Arbóreas 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Del cuadro y figura N° 3, se desprende que la parte más utilizada de las 

especies arbóreas por parte de las familias que viven alrededor del CICFOR Macuya 

es la corteza con el 48%, seguido por el látex con el 37%, son los predominantes 

dentro de esta especie. 
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CUADRO 4: USO Y ENFERMEDADES TRATADAS CON ESPECIES 
ARBÓREAS 

 

 ENFERMEDADES TRATADAS N %  
     

Reumatismo 2 11  
     

Fracturas 3 16  
     

Diabetes 4 21  
     

Cálculos Renales 1 5  
     

Artritis 3 16  
     

Cicatrizante 1 5  
     

Lisiados 3 16  
     

Dolor de Muela 1 5  
     

Parásitos 1 5  
     

 TOTAL 19 100  
     

 

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

    

     
 

Figura 3.Usos y Enfermedades tratadas con especies Arbóreas 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Se ha determinado en base a los 19 especies arbóreas que el 21% de dichas 

especies son usadas para el tratamiento de diabetes, así como el 16% de las plantas 

son utilizadas para el tratamiento de las enfermedades de artritis, fracturas y lisiados; 

mientras que el 11% sirva para el tratamiento del reumatismo y finalmente el 5% son 

utilizadas como antiparasitarios, dolor de muela y cicatrizantes. 
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TABLA 2: ESPECIES ARBUSTIVAS INVENTARIADAS EN CICFOR MACUYA 
 

Nombre 
Nombre Científico Familia 

Parte Enfermedad 

Común Utilizada Tratada y Usos   

     

Cordoncillo Piper aduncum Piperaceae Hojas Bronquitis 
Anestesia caspi Pilocarpus peruvianus Rutaceae Hojas Anestésico dental 
Uchusanango Tabernaemontana sanahno Apocynaceae Látex Antirreumático 
Achuni sanango Ziziphus cinnamomum Rhamnaceae Raíces Antirreumático 
Oftalmólogo NN NN Raíces Carnosidades 
Sinchicaspi Perebea sp. Moraceae Raíces Antirreumático 
Bombonaje Carludovica palmata Cyclanthaceae Flores Cálculos renales 

     

 

Se aprecia en el cuadro las especies encontradas en el inventario realizado 
 

con en donde la principal enfermedad tratada es el reumatismo 
 

CUADRO 5: PARTES UTILIZADAS DE ESPECIES ARBUSTIVAS 

 

PARTES UTILIZADAS DE LAS N % 

ESPECIES ARBUSTIVAS 

  

Hojas 2 29 

Látex 1 14 

Raíces 3 43 

Flores 1 14 

TOTAL 7 100 
 

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Partes Utilizadas de especies Arbustivas 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Se puede apreciar en el cuadro 5 y figura 4 que las partes más utilizadas de las 

especies arbustivas son preferentemente las raíces con el 43%, posteriormente se 

tiene a las hojas (29%), seguidos de flores y látex ambas con el 14%. 
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CUADRO 6: USOS Y ENFERMEDADES TRATADAS CON ESPECIES 
 

ARBUSTIVAS 

 

ENFERMEDADES 
TRATADAS 

N % 

CON ESPECIES 
ARBUSTIVAS   

Bronquitis 1 15 
Anestésico dental 1 14 

Antirreumático 3 43 

Carnosidades 1 14 

Cálculos renales 1 14 
TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.Usos y Enfermedades tratadas con especies Arbustivas. 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 
 

Del cuadro y figura N° 5 se puede apreciar que las enfermedades tratadas con 

especies arbustivas principalmente son el reumatismo (43%) y bronquitis (15%), 

seguido por carnosidades, cálculos renales y para tratar el dolor de muelas en un 14%. 
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Tabla 3. Especies herbáceas y lianas inventariadas en CICFOR Macuya 
 

   
Parte 

Enfermedad 

Nombre Común Nombre Científico Familia Tratada y 
Utilizada    Usos     

Huancahui sanango Aristolochia sp. Aristolochiaceae Raíces Artritis 
Ajo Sacha Mansoa alliaceae Bignoniaceae Hojas Artritis 
Trompetero sacha Abutasp. Menispermaceae Hojas Fracturas 
Caña agria Costusscaber Costaceae Savia Tos 
Jergón Sacha Anthuriumsp. Araceae Raíces Antiofídico 
Para Para NN NN Bulbo Impotencia 
Abuta Abuta grandifolia Menispermaceae Corteza Diabetes 
Clavo huasca Tynanthus panurensis Bignoniaceae Tallo Artritis 
Ishanga Urera baccifera Urticaceae Hojas Reumatismo 

     

 

 
 
 

 
 
 

 

En la tabla se aprecia que la artritis es la principal enfermedad tratada usando 
mayormente hojas y raíces como parte utilizada. 

 

CUADRO 7: PARTES UTILIZADAS DE ESPECIES HERBÁCEAS 
 

PARTES 
UTILIZADAS 

N % 

Raíces 2 22 
Hojas 3 34 
Savia 1 11 
Bulbo 1 11 
Corteza 1 11 
Tallo 1 11 

TOTAL 9 100 
FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Partes Utilizadas de especies herbáceas 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

Como se apreciar en el cuadro 7 y figura 6 que las partes más utilizadas de las 

especies herbáceas son las hojas en un 34%, seguido de las raíces con el 22% y 

finalmente tenemos a la sabia, bulbo, corteza y tallo con el 11% cada uno. 
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CUADRO 8: ENFERMEDADES TRATADAS CON ESPECIES HERBÁCEAS 
 

 ENFERMEDADES 
N % 

 
 

TRATADAS 
 

    
     

 Artritis 3 34  
     

 Fracturas 1 11  
     

 Tos 1 11  
     

 Antiofídico 1 11  
     

 Impotencia 1 11  
     

 Diabetes 1 11  
     

 Reumatismo 1 11  
     

 TOTAL 9 100  
     

 

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

    

     

 

Figura 7.Enfermedades tratadas con especies herbáceas 
 

 
INTERPRETACION 
 

 

Del cuadro y figura que antecede, se desprende que a través de las especies 

herbáceas se pueden tratar enfermedades como la artritis en un 34%, seguido de la 

fractura, tos, antiofídico, impotencia, diabetes y reumatismos en un 11%. 
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4.1.2. RESULTADOS  OBTENIDOS  DE  LAS  ENCUESTAS  Y  ENTREVISTAS 
 

REALIZADAS A POBLADORES DE CICFOR MACUYA 
 
 

 

CUADRO 9: GENERO DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 

 GENERO N %  

     

 Masculino 16 80  
     

 Femenino 4 20  
     

 TOTAL 20 100  
     

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

 
Figura 8. Género de las Personas Encuestadas 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Luego de haber realizado la encuesta a los pobladores de CICFOR Macuya, se 

obtuvo un resultado donde nos muestra que se cuenta con un 80% de sexo 

masculino, mientras que el 20% corresponde al sexo femenino. 
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CUADRO 10: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 

 

 LUGAR DE 
N % 

 
 

PROCEDENCIA 
 

    
     

 Huánuco 10 50  
     

 Moyobamba 2 10  
     

 Pucallpa 4 20  
     

 Tarapoto 4 20  
     

 TOTAL 20 100  
     

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 
 

 
Figura 9.Lugar de Procedencia de los encuestados 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 10 y figura 9 se puede observar que las familias que viven en el 

cercado de CICFOR Macuya y que existe un mayor flujo son procedentes de la 

ciudad de Huánuco en un 50%, seguido por los residentes de Tarapoto y Pucallpa 

con el 20%, finalmente por los ciudadanos de Moyobamba en un 10%. 

 
 
 

  

Huánuco
50%

Moyobamba
10%

Pucallpa
20%

Tarapoto
20%
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CUADRO 11: EDADES DE LOS POBLADORES DEL CERCADO 
 

DEL CICFOR MACUYA 
 

RANGO DE EDAD Ni % 
   

15  a 30 4 20 
   

31 a 45 8 40 
   

46 a 60 7 35 
   

61 a 75 1 5 
   

76 a más 0 0 
   

TOTAL 20 100 
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Figura 10.Histograma de Frecuencias edades de los encuestados 
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Figura 11.Polígono de Frecuencias edades de los encuestados 

INTERPRETACIÓN 
 

Del cuadro 11 y figura 10 y 11, se desprende que existe un mayor número de 

pobladores en el rango de 31 a 45 años con el 40%, seguido de 46 a 60 años con el 

35% y son pocos los de una edad joven que oscila entre 15 a 30 años que representa 

el 20%. 
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CUADRO 12: GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % 
   

Sin estudios 2 10 
   

Primaria 11 55 
   

Secundaria 7 35 
   

TOTAL 20 100 
   

 

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Grado de instrucción de los encuestados 
 
 

INTERPRETACION. 

 

En el cuadro 12 y figura 12 nos muestran que el 55% que representa a 11 familias 

que manifiestan que tienen estudios primarios, mientras que el 35% que representa a 

7 familias que declaran tener estudios secundarios, y finalmente el 10% que 

personaliza a 2 familias aseveran que no tienen estudios. 
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CUADRO 13: POSESIÓN DE VIVIENDA DE LOS ENCUESTADOS 
 

 

POSESIÓN DE VIVIENDA N % 
   

Cuidador 2 10 
   

Alquilada 2 10 
   

Propia 16 80 
   

TOTAL 20 100 
   

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

  

Figura 

13.Posesión de vivienda de los Encuestados 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 
 
 

Del cuadro 13 y figura 13, podemos apreciar que existe el 82% de familias que 

cuentan con casa propia, seguido del 9% que manifiestan que solo poseen como 

alquilado y como cuidador. 
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CUADRO 14: PARTE DE LAS PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LOS 
ENCUESTADOS. 

 

PARTE DE LAS PLANTAS 

N° PARTES % 
MEDICINALES USADAS  

  

Corteza 6 30 
   

Fruto 2 10 
   

Hojas 1 5 
   

Látex 1 5 
   

Raíz 6 30 
   

Resina 1 5 
   

Semilla 1 5 
   

Tallo 2 10 
   

TOTAL 20 100 
   

 
 

 

 

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 
 

  

Figura 14.Partes de las Plantas Medicinales usadas por los Encuestados 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

Del cuadro y figura que antecede se desprende que la población que hace uso de las 

partes de las plantas medicinales en mayor número es la raíz y la corteza en un 30%, 

seguido de tallos y frutos en un 10%, mientras que en un bajo porcentaje se 

encuentran la resina, látex,  hoja y la semilla  en un 5%. 
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CUADRO 15: ENFERMEDADES TRATADAS CON EL USO DE LAS PLANTAS  

MEDICINALES POR LOS ENCUESTADOS 
 

ENFERMEDADES 
TRATADAS 

 % 

CON USO DE PLANTAS N 
 

MEDICINALES   

Antiparasitario 1 5 
Artritis 3 15 
Cicatrizante 3 15 
Dengue 1 5 
Dolor de Muela 1 5 
Dolores Musculares 1 5 
Expectorante 1 5 
Infecciones renales 1 5 
Lavados vaginales 1 5 
Próstata, riñones 1 5 
Reumatismo 6 30 

TOTAL 20 100 
FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Enfermedades tratadas y Usos con Plantas Medicinales entre los Encuestados 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Del cuadro y figura que antecede se evidencia que las enfermedades tratadas a través 

del uso de las plantas medicinales, con mayor arraigo es el reumatismo con el 30%, 

seguido por la artritis y el cicatrizantes con el 15%, y con poco uso se puede notar el 

antiparasitario, dengue, dolor de muela, dolores musculares, expectorante, 

infecciones renales, lavados vaginales, próstata y riñones con el 5% cada uno. 
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CUADRO 16: FRECUENCIA DE USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

 

 FRECUENCIA DE USO N %  
     

 De vez en cuando 12 60  
     

 Una vez por semana 8 40  
     

 TOTAL 20 100  
     

 

FUENTE: Centro de investigación forestal 

Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Frecuencia de Uso de Plantas Medicinales 
 
 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 

Del cuadro y figura se desprende que la frecuencia del uso de las plantas medicinales 

por parte de la población es de vez en cuando en un 60%, mientras que una vez por 

semana es el 40%. 
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CUADRO 17: MOTIVO DE USO DE PLANTAS MEDICINALES 

 

 MOTIVO DE USO DE 
N % 

 
 PLANTAS MEDICINALES  
    

 Bajo costo 2 10  
     

 Disponibilidad del recurso 4 20  
     

 Creencias ancestrales 5 25  
     

 Eficacia 9 45  
     

 TOTAL 20 100  
     

 

FUENTE: Centro de investigación forestal 
Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

    

     
 

Figura 17.Motivos de uso de Plantas Medicinales 
 
 

INTERPRETACIÓN 
 

 

El cuadro N° 17 y figura N° 17, nos muestra el motivo de uso de las plantas 

medicinales, recayendo el 45% por su eficacia, seguido del 25% por sus creencias 

ancestrales, mientras que el 20% nos manifiesta que es por disponibilidad del recurso, 

y finalmente el 10% nos indican que es por el bajo costo. 

  



84 

CUADRO 18: FORMA DE USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
 

 

 FORMA DE USO N %  
     

 Maceramiento 8 40  
     

 Consumo directo 3 15  
     

 Aplicación directa 3 15  
     

 Cocción 6 30  
     

 TOTAL 20 100  
     

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

 

 
Figura 18.Forma de Uso de Plantas Medicinales 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Del cuadro 18 y la figura 18, se desagrega que la forma de uso de las plantas 

medicinales que realiza la población es mayormente en maceramiento 40%, seguida 

de la cocción en un 30%, y en un 15% mediante la aplicación y el consumo directo 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Maceramiento
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Consumo 
directo

15%

Aplicación 
directa

15%

Cocción
30%
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4.1.3. VALORACIÓN ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES DE PRODUCTOS 
 

FORESTALES NO MADERABLES MEDICINALES PRODUCTOS DE LAS 
 

ENCUESTAS  REALIZADAS  A  POBLADORES  ALEDAÑOS  A  CICFOR 
 

MACUYA 
 
 

CUADRO 19: COMPENSACIÓN ECONÓMICA HIPOTÉTICA 

 

POR DEJARLES SIN PLANTAS MEDICINALES 

 

COMPENSACIÓN POR   

EXTRACCIÓN N % 

S/.   
   

 50,00 1 5 
   

100,00 5 25 
   

200,00 10 50 
   

400,00 0 0 
   

700,00 a más 4 20 
   

TOTAL 20 100 
   

FUENTE: Centro de investigación forestal Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Compensación Económica Hipotética por dejarles sin plantas medicinales 

INTERPRETACIÓN 
 

Del cuadro anterior se desprende que la población en un caso hipotético por 

dejarles sin plantas medicinales recibirían una compensación económica, el 5% está 

de acuerdo con recibir la suma de S/. 50,00 mensuales, mientras que el 25% está 

conforme con recibir mensualmente los S/.10,00. Por su parte el 50% prefiere recibir 

S/. 200,00, y el 20% desean recibir en forma mensual una compensación de S/. 

700,00. 
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CUADRO 20: COMPENSACIÓN ECONÓMICA MÍNIMA HIPOTÉTICA 

 

POR DEJARLES SIN PLANTAS MEDICINALES 

 

 CANTIDAD MÍNIMA A    

 RECIBIR N %  

 S/.    
     

 10,00 2 10  
     

 50,00 15 75  
     

 100,00 1 5  
     

 200,00 2 10  
     

 TOTAL 20 100  
     

 

FUENTE: Centro de investigación forestal 
Macuya. 
ELABORACIÓN: Propia. 

    

     
Figura 20. Compensación Económica Mínima Hipotética por dejarles sin Plantas 
Medicinales 

 

INTERPRETACIÓN 
Del cuadro anterior se deduce que la población en un caso hipotético por 

dejarles sin plantas medicinales recibirían una compensación económica mínima de 

S/,10,00, y sobre ello están de acuerdo el 10%; por recibir la suma de S/. 50,00 

mensuales, están de acuerdo el 75%; está conforme con recibir mensualmente los 

S/.100,00 el 5%; y el 10% desean recibir en forma mensual una compensación mínima 

de S/. 200,00. 
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CUADRO 21: PAGO HIPOTÉTICO POR CONSERVACIÓN Y 

 

USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

 

DISPONIBILIDAD A   

PAGAR N % 

S/.   
   

10,00 15 75 
   

50,00 2 10 
   

100,00 2 10 
   

200,00 1 5 
   

TOTAL 20 100 
   

FUENTE: Cuestionario.  
ELABORACIÓN: Propia 

 

 
 
 

 Figura 21.Pago Hipotético por conservación y uso de Plantas 
Medicinales 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

Del cuadro anterior se deduce que la población está dispuesta a pagar por la 

conservación y uso de las plantas medicinales la suma de S/.10,00 en un 75%, 

seguido de S/.50,00 en un 10%, tan igual que si se pagara S/.100,00, por su parte 

pagaría S/.200,00 solo el 5%. 
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CUADRO 22: PAGO MÁXIMO HIPOTÉTICO POR CONSERVACIÓN Y  
USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES  

DISPONIBILIDAD A PAGAR 
N % 

S/.   

10,00 10 50 
   

50,00 5 25 
   

100,00 4 20 
   

200,00 1 5 
   

TOTAL 20 100 
   

FUENTE: Cuestionario.   

ELABORACIÓN: Propia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Pago Hipotético Máximo por conservación y uso de Planta 

medicinales 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El cuadro que antecede nos muestra que el 50% de la población de CICFOR Macuya 

está dispuesto a pagar como máximo la suma de S/.10,00; seguido del 25% que 

desean pagar el monto de S/.50,00; mientras que el 20% prefiere pagar S/.100,00; y 

el 5% conoce de la importancia de las plantas medicinales y es por ello que prefieren 

pagar S/.200,00 por su conservación. 
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Figura 23. Análisis de Regresión entre el nivel de ingresos mensual y la 

Compensación Económica Hipotética por dejarles sin plantas medicinales 
 

4.1.4. COMPOSICIÓN   QUÍMICA   DE   LOS   PRINCIPALES   PRODUCTOS 
 

FORESTALES  NO  MADERABLES  USADOS  POR  LOS  POBLADORES 
 

ALEDAÑOS A CICFOR MACUYA. 

 

Tabla 4. Porcentaje de los principales componentes químicos de especies 
forestales medicinales provenientes de CICFOR Macuya 

 

Especie 
Humedad  Extractivos  Holocelulosa  Celulosa  Hemicelulosa  Lignina  Ceniza  Sílice 

% % % % % % % %  

Abuta 9,79 17,18 60,96 48,91 12,05 21,05 3,73 0,41 

Ayahuma 17,77 15,82 67,11 67,1 6,26 17,16 2,78 0,25 

Ayahuasca 15,23 17,87 65,05 55,73 9,32 23,22 2,57 0,36 

Cumaceba 10,67 16,42 57,46 57,46 12,32 33,98 2,19 0,34 

Chacruna 10,70 18,26 70,07 61,31 8,76 20,02 7,29 0,66 

Chuchuhuasi 18,44 26,18 56,26 47,57 8,69 26,26 8,62 0,57 

Clavo huasca 13,2 25,56 64,61 47,39 17,22 20,79 5,16 0,47 

Cedro 14,91 23,9 55,68 51,3 4,46 23,66 6,63 0,73 

Huacapurana 13,02 22,99 57,25 57,25 11,44 23,38 4,61 0,84 

Iporuro 18,19 26,66 51,51 50,51 0,99 23,04 2,99 0,32 

Icoja 12,37 21,92 48,09 47,1 0,99 23,26 4,49 0,45 

Palisangre 9,11 15,32 54,73 47,52 7,21 31,47 1,8 0,34 

Renaquilla 14,48 23,03 60,73 60,73 11,57 20,31 4,78 0,45 

Tamamuri 11,5 33.5 61,19 45,6 15,59 24,04 9,17 0,55 

Uña de gato 16,78 28,04 60,82 51,6 9,22 16,68 5,52 0,42 

Ubos 16,79 14,09 65,24 47,32 17,91 19,26 6,95 0,67 
         

FUENTE: Trabajo de laboratorio 
ELABORACIÓN: Propia 
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INTERPRETACIÓN  
 
El anterior nos muestra que las especies forestales varían en su composición química, 

existiendo diferentes contenidos de humedad, conteniendo diferentes porcentajes de 

extractivos, holocelulosa, celulosa, hemicelulosa, lignina, cenizas y sílice. 

Lo que nos interesas como sustancias medicinales son los extractivos que son 

aquellos constituyentes no estructurales o secundarios de las plantas que pueden ser 

removidos generalmente con solventes orgánicos neutros. 

En los extractivos se pueden encontrar las diferentes sustancias como taninos, 

aceites, aceites esenciales, resinas, oleorresinas, gomas, mucilagos, entre otros.  

En los extractivos se encuentran las sustancias medicinales, que hoy en día están 

siendo utilizadas para el tratamiento de enfermedades tales como cáncer, artritis, 

hipertensión y otras (Chan Yun, M. y otras, 1971,1973), es necesario identificar las 

sustancias activas para un estudio más profundo con métodos instrumentales 

avanzados. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. CONTRASTACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  DURANTE  EL 

 
TRABAJO DE CAMPO CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS DE LAS 

 
BASES TEÓRICAS. 

 
 
 

La documentación y descripción de plantas tropicales útiles ha tenido un gran 

enfoque en la forestería económica en los últimos años. Inventarios, entrevistas a 

mercados y estudios etnobotánicas que se han llevado a cabo en los trópicos, han 

producido una lista creciente de especies vegetales, las cuales representan especies 

nuevas y promisorias de alimentos, combustible, fibras, forraje, aceites, medicinas y 

compuestos químicos. Estos estudios revelan el gran valor económico potencial del 

bosque tropical y proveen de argumentos fuertes para el uso racional y la 

conservación de estos ecosistemas importantes Peters (38) ; Plotkin (27),) a su vez 

Los productos y las plantas medicinales también juegan un papel importante en la vida 

diaria de las comunidades rurales en el inventario realizado en esta tesis se puede 

deducir la riqueza de plantas medicinales encontradas en una área pequeña que 

correspondió al área de muestreo y cuyos usos y tipos de plantas medicinales fueron 

proporcionados por los materos de la zona cuyo conocimiento tradicional de usos y 

nombres de las plantas en el trópico es invaluable, en la tabla 2, 3 y 4 se muestra el 

nombre común, nombre científico usos y parte usada en el cual es notorio que a pesar 

de las 0.4 ha estudiadas hay 35 especies de uso medicinal (19 especies arbóreas, 7 

arbustivas y 9 herbáceas, lianas y epífitas) dentro de las cuales en las especies 
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arbóreas las partes utilizadas de manera predominante son corteza 48% y Látex 37%, 

los usos medicinales predominantes son para tratar la diabetes 21% y artritis y 

fracturas ambas con 16%, dentro de las especies arbustivas se utiliza principalmente 

las raíces 43% y hojas 29% usadas como antirreumático 43% y para la bronquitis 15%, 

en las especies herbáceas es evidente que las hojas 34% y raíces 22% son las partes 

más utilizadas, la artritis 34% fue la enfermedad más tratada seguida de reumatismo, 

diabetes, impotencia, antiofídico y fracturas con 11%. 

 

En las encuestas realizadas a los pobladores aledaños de CICFOR Macuya, la 

mayor proporción de los entrevistados fueron del sexo masculino con 80% y del sexo 

femenino con un 20%. 

 

Los lugares de origen de los encuestados fueron principalmente de la ciudad 

de Huánuco con un 50%, Pucallpa y Tarapoto con un 20% y Moyobamba con un 10%. 

Lo que demuestra que en CICFOR Macuya hay poca gente de Ucayali propiamente 

dicho, en su mayoría son migrantes de Huánuco. 

Las edades de los encuestados fluctúan mayormente entre 40 y 50 en menor 

proporción 25 años y mayores de 70. Esto revela que la mayoría de encuestados están 

en edades donde se cuenta con conocimiento de productos medicinales. 

 

El grado de instrucción de los encuestados fue predominante solo los estudios 

de primaria con un 55% secundaria con un 35% y 10% no poseía ningún tipo de 

educación formal. El grado de instrucción es decisivo para entender las preguntas 

realizadas por lo que se tuvieron que formular a los encuestados de la manera más 

simple posible sin obtener respuestas sesgadas por el aplicador. 

 

La posesión de vivienda fue marcadamente como dueños de la propiedad con 

un 80%, como guardián de la propiedad con un 10% y 10% alquilada. Es marcado que 

casi en su totalidad la vivienda era propia lo que elimina la posibilidad que los 
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encuestados estén solo un tiempo en la zona puesto que son residentes casi 

permanentes de la zona. 

Los integrantes de las familias encuestadas fueron mayormente entre 4 a 5 

integrantes por familia. Esto demuestra la carga de personas tratadas con plantas 

medicinales es elevada debido a la cantidad de personas por familia. 

Las partes utilizadas de productos forestales no maderables medicinales fueron 

corteza con un 30%, raíces 30%, frutos 10%  y tallo con un 10%;  látex, resina, semilla  

y hojas un 5% cada uno .Esto demuestra la importancia de la corteza y raíces como 

fuente de principios activos medicinales con respecto a otras partes de la planta. 

Las enfermedades tratadas con productos medicinales y sus usos fueron 

reumatismo con 30%, artritis y cicatrizantes con 15% cada uno, antiparasitarias, 

prostatitis, lavados vaginales, infecciones renales, expectorantes, dolores musculares, 

dolor de muelas y dengue con un 5% para todas ellas. Es claro que las enfermedades 

que más aquejan a los pobladores aledaños a CICFOR Macuya es 

preponderantemente aquellos que llegan con la edad como lo son el reumatismo y la 

artritis y aquellos que son típicas de cualquier edad como lo es sufrir de heridas. 

 

Los usos de las plantas medicinales fueron: de vez en cuando con un 60% y 

40% una vez por semana, motivo por el cual podemos aseverar que la frecuencia de 

uso de plantas medicinales en la población no es elevada. 

 

Los motivos de uso de plantas medicinales con un 45% fue la eficacia, 

creencias ancestrales con un 25%, disponibilidad del recurso con un 20% y 10% por 

bajo costo, de acuerdo a la percepción de la población es la eficacia por encima de 

otras opciones como las creencias ancestrales o disponibilidad del recurso la razón 

principal por la cual usan plantas medicinales. 

 

 



94 

Las formas de uso fueron de maceramiento con un 40%, cocción con un 30% 

consumo directo con un 15% y aplicación directa con un 15%. 

 

Díaz (2007) en su estudio Valoración Económica de Servicios Ambientales: Uso 

Medicinal de la Vegetación en las Sierras de Guasayán, Santiago del Estero, 

Argentina encontró que todas las personas encuestadas estuvieron dispuestas a 

destinar una suma de dinero mensual, dentro de sus posibilidades y limitaciones 

económicas para conservarlas, para que los sucesores de sus tierras, puedan seguir 

haciendo uso de las especies que ellos mismos han utilizado, es necesario mencionar 

que en el caso de este estudio se repite la apreciación de la población referente a la 

importancia de las plantas medicinales en la vida de las personas sin embargo los 

valores de disposición a pagar refuerzan aún más esta importancia. 

 

Un alto porcentaje de los encuestados se negaba a recibir un ingreso mensual 

a cambio de perder estas especies a contrario de lo que ocurre en este estudio donde 

en ningún caso se obtuvo una negativa a percibir un ingreso en caso de dejarles sin 

plantas medicinales, esto puede deberse a como se aprecia en la figura 8 donde la 

mayoría de los encuestados fueron del sexo masculino con mayor propensión a no 

valorar los recursos como plantas medicinales a comparación del sexo femenino que 

tiene mayor tendencia al cuidado del entorno. 

 

Es marcado que en este estudio la disposición a percibir una compensación 

económica (200 y 100 soles) por dejarles sin plantas medicinales es mucho mayor 

que aquella en donde se debe pagar para mantener el recurso (10 soles 

principalmente) como se aprecia en la figura 22 al 24. 

 

En la figura 25 se aprecia en el análisis de regresión entre el nivel de ingresos 

de la población encuestada y la Compensación Económica Hipotética por dejarles sin 

plantas medicinales que no es lineal debido a que el r2 fue de 0.4716 un valor que no 
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se ajusta a 1 que indicaría que la regresión es lineal, esto nos indica que no existe una 

relación directa entre ambas variables. 

Por lo tanto, la regresión lineal queda descartada, y los valores de las 

regresiones no lineales como la regresión polinómica y potencial si bien es cierto 

poseen valores mayores y más cercanos a 1 que la regresión lineal, fue la regresión 

exponencial con un valor de r2 que es el coeficiente de determinación de 0,7137 con 

una ecuación de 14,034e0,0041x lo que nos indica que para 14 encuestados a mayor 

ingreso mensual mayor es la disposición de ser remunerado. 

 

El estudio de la utilidad de las plantas es algo inherente a la naturaleza humana 

y tan antiguo como la civilización misma, éstos se centraron durante muchas décadas 

en la elaboración de listados de especies y recetarios de herbolarios. En el último siglo, 

varios enfoques han sido ampliados para el estudio de la utilidad de las plantas, como 

la asignación de valores de uso, la productividad, la oferta natural de los recursos y 

los estudios económicos de productos del bosque (Cárdenas et al. 2002), sin embargo 

este estudio a parte de la valoración económica se determinó la composición química 

de las principales especies medicinales usadas por los pobladores con datos como 

los extractivos que es donde se encuentran los principios activos medicinales en las 

plantas en donde las especies que presentaron mayor cantidad de extractivos fueron 

Clavo huasca 25,56%, Chuchuhuasi 26,18%, Iporuro 26,66%, Uña de gato 28,04% y 

Tamamuri 33,5% respectivamente. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Por los fundamentos expuestos en las bases teóricas y los resultados obtenidos 

en el trabajo de campo permiten confirmar la hipótesis planteada concluyendo que: 

 

Inventario en CICFOR Macuya 
 
 

1. Resultado del inventario se encontraron 35 especies de uso medicinal (19 

especies arbóreas, 7 arbustivas y 9 herbáceas, lianas y epífitas) 

 
2. En las especies arbóreas las partes utilizadas de manera predominante son 

corteza 48% y Látex 37%, los usos medicinales predominantes son para tratar la 

diabetes 21% y artritis y fracturas ambas con 16%, 

 
3. En las especies arbustivas se utiliza principalmente las raíces 43% y hojas 29% 

usadas como antirreumático 43% y para la bronquitis 15%, 

 
4. En las especies herbáceas es evidente que las hojas 34% y raíces 22% son las 

partes más utilizadas, la artritis 34% fue la enfermedad más tratada seguida de 

reumatismo, diabetes, impotencia, antiofídico y fracturas con 11%. 

 

Pobladores aledaños a CICFOR Macuya 
 
 

1. Las partes utilizadas de productos forestales no maderables medicinales fueron 

corteza con un 30%, raíces 30%, frutos 10%, tallo con un 10%; látex, resina, 

semilla y hojas con un 5%. 

 
2. Las enfermedades tratadas con productos medicinales y sus usos fueron 

reumatismo con 30%, artritis y cicatrizantes con 15%, antiparasitarias, prostatitis,  

lavados vaginales, infecciones renales, expectorantes, dolores musculares, dolor 
 

de muelas y dengue con un 5% para todas ellas 

 

3. Los usos de las plantas medicinales fueron: de vez en cuando con un 60% y 40% 

una vez por semana 
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4. Los motivos de uso de plantas medicinales con un 45% fue la eficacia, creencias 

ancestrales con un 25%, disponibilidad del recurso con un 20% y 10% por bajo 

costo 

 
5. Las formas de uso fueron de maceramiento con un 40%, cocción con un 30% 

consumo directo con un 15% y aplicación directa con un 15%. 

Valoración Económica de los PFNM Medicinales 
 

1. Las tasas más elevadas de dinero a percibir a cambio de dejarles sin PFNM 

Medicinales fue de S/. 200,00 en mayor proporción con 10 encuestados, los de S/. 

100,00 con 5 encuestados y 4 encuestados con el valor de S/. 700,00 y un 

encuestado con el valor de S/. 50,00. 

 
2. El pago hipotético por conservación y uso de especies medicinales de plantas 

medicinales fue de 15 encuestados con un valor de S/. 10,00;  4 encuestados con 

un valor de S/. 50,00 y S/. 100,00 y un encuestado con un valor de S/. 200,00 

 
3. El análisis de regresión refleja que no hay una relación directa entre ingresos 

percibidos al mes y la disposición a ser remunerado, por lo tanto, no se trata de 

una regresión lineal, el modelo que más se ajusta fue el modelo exponencial 

donde a mayor cantidad de ingresos mayor expectativa a ser remunerado. 

 
Composición Química 
 

1. La mayor cantidad de Extractivos que es donde se encuentran los agentes activos 

medicinales fueron en las especies clavo huasca 25,56%, chuchuhuasi 26,18%, 

iporuro 26,66%, uña de gato 28,04% y tamamuri 33,5% respectivamente. 
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SUGERENCIAS 
 
 
 

Considerando todo lo observado en el transcurso de la investigación y tomando en 

cuenta las conclusiones expuestas, se consideran las siguientes sugerencias para la 

puesta en marcha de la propuesta planteada: 

 
1. Se sugiere cuantificar la frecuencia de especies medicinales en cada unidad de 

muestreo y estratificar por unidad fisiográfica para averiguar la cantidad por cada 

una de ellas 

 
2. Incluir en futuros estudios no solamente los productos obtenidos del bosque, sino 

también aquellos cultivados y otro tipo de plantas utilizadas por el poblador rural 

 
3. En estudios aplicados a otras zonas de la selva se sugiere conocer de quién 

aprendieron el tipo y preparación de plantas medicinales 

 
4. Es necesario que para la valoración económica se tome como valores 

referenciales de donde proviene el ingreso de los pobladores a encuestar, así 

como la aplicación de otro tipo de formas de valoración para enriquecer el estudio. 

 
5. Se sugiere un análisis de los fitoactivos encontrados en los extractivos de modo 

que se pueda saber de manera exacta los componentes químicos directamente 

responsable de la curación de las personas. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

LORACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES MEDICINALES PROCEDENTES DE CICFOR MACUYA REGIÓN HUÁNUCO. 
 

Id. PROBLEMÁTICA  OBJETIVOS     HIPÓTESIS  VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 
           

 ¿Cuál es el valor económico de los Determinar el valor económico de         

 productos forestales No los productos  forestales no         

GENERAL maderables medicinales del CICFOR maderables medicinales del CICFOR         

 Macuya?   Macuya.      

Por las características que presenta 
INDEPENDIENTE  

• Valor de uso directo             
Valor de Uso  

PE1:  ¿Qué Propiedades químicas O1:Determinar   las propiedades 
el estudio, es considerado como de 

VALORACIÓN • Plantas medicinales   

 poseen los productos forestales no químicas que poseen los productos ECONÓMICA   
        

 maderables medicinales del CICFOR Forestales no  maderables 
univariable y descriptivo, por lo que 

   
 Macuya?   Medicinales existentes en CICFOR    
           

    Macuya.      

no Se formuló hipótesis, tal como 

 

  

 PE12¿Cuál es el potencial de los O2: Seleccionar e  inventariar los  • Corteza 

 productos forestales no  Productos forestales  no 
afirma el autor Hernandez Sampieri 

 • Látex 
 maderables medicinales del CICFOR maderables medicinales existentes  

Arbóreas • Resina        

 Macuya?   en CICFOR Macuya.            
       

en Su Texto metodología de  la 
   

             • Raíz 
           

investigación científica 3a edición. 
  • Savia 

 PE3: ¿Cuáles son los productos O3:  Determinar  los  productos   • Raíces 
        

 forestales no maderables  Forestales no  maderables       
Arbustiva 

• Látex 
 medicinales que son usadas con Medicinales Usadas  con mayor        

       

• Hojas  mayor frecuencia por la población? frecuencia por la población.           
          

• Flores ESPECÍFICOS                
 

 
 

PE4: ¿Cómo es el consumo de los O4: Explicar la forma de consumo 
      

• Bulbo         

 productos forestales no de los productos No maderables        • Raíces 
 

maderables medicinales del medicinales del CICFOR Macuya? 
      

• Savia        Herbáceas  

CICFOR Macuya? 
             

• Hojas 
              

                
                 

• Tallo                   

                  • Corteza 

 PE5:  ¿Cuál  es  el  costo de  los O5: Determinar los costos derivados        • Partes utilizadas 
 productos forestales no de los productos forestales no        • Enfermedades a tratar 
 maderables medicinales del maderables medicinales existentes         

       

Uso • Tiempo de uso  CICFOR Macuya?  en CICFOR Macuya.            
             

                  • Motivos de su uso 
                   

                  • Formas de uso 
                   

                  • Disposición a Pagar (DAP) 
                 Costos  

                 

• Disposición a Aceptar (DAA)                   
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ANEXO 02: FORMATO DE INVENTARIO FORESTAL 
 

 

N° Nombre Nombre Hábito Parte Uso 

 Común Científico  Aprovechada Medicinal 
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ANEXO 3: FORMATO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

Especie 
Humedad Extractivos Holocelulosa Celulosa Hemicelulosa Lignina Ceniza Sílice 

% % % % % % % %  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



109 

ANEXO 4: FORMATO DE ENCUESTA A POBLADORES 

 

Instrucciones generales: 
 

Señores pobladores circunscritos a CICFOR Macuya: 
 

Este cuestionario de opinión sobre la “Valoración de plantas forestales no 

maderables medicinales de CICFOR Macuya”, es absolutamente anónimo, no escriba 

su nombre, código o cualquier otro tipo de identificación ya que se busca que usted 

responda con la más amplia libertad y veracidad posible. 
 

 

1. Lugar de Origen: Pucallpa ( ) Otras ciudades: …………………………….. 
 

2. Edad: 15-20 ( ) 20-40( ) 40-70 ( ) 80 a más ( ) 3. 

Sexo: M ( ) F ( ) 

 

 

4. Estudios: Primaria (  ) Secundaria ( ) Superior (  ) Otros…………… 

5. Vivienda: Propia () Alquilada ( ) No posee (    )   Otros…………. 

6. Nº de personas por familia: 2 a 3 ( ) 4 a 5 (    ) 6 a 7 (   )8 a más (   ) 
 
 

Medicinales 

 

7. ¿Qué parte de la Planta utiliza a nivel medicinal? 

 

• RAÍCES: (   ) 
 

• CORTEZA:  (   ) 
 

• TALLOS:  (    ) 
 

• FRUTOS:  (    ) 
 

• SEMILLAS:  (    ) 
 

• HOJAS:  (    ) 
 

• LIANAS:  (    ) 
 

• OTROS: ……………………………………………………………………………… 
 
8. ¿Qué enfermedades o molestias ha controlado o curado con el uso de las plantas? 

 

Dolor de estómago (   ) Cólicos (   ) Dolor de cabeza (  ) 
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Fiebre (   ) Otros: ………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo lo prepara? (Nombre de la planta, uso, preparación, cantidad, dosis, 

 
• RAÍCES: 

 
Nombre de la planta: ………………………………………………………………….. 

 
Uso: …………………………………………………………………………………….. 

 
Preparación: …………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
Cantidad: ………………………………………………………………………………. 

 
Dosis: …………………………………………………………………………………… 

 
• CORTEZA: 

 
Nombre de la planta: ………………………………………………………………….. 

 
Uso: …………………………………………………………………………………….. 

 
Preparación: …………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Cantidad: ………………………………………………………………………………. 

 
Dosis: …………………………………………………………………………………… 

 
• HOJAS: 

 
Nombre de la planta: ………………………………………………………………….. 

 
Uso: …………………………………………………………………………………….. 

 
Preparación: …………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Cantidad: ………………………………………………………………………………. 

 
Dosis: …………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿Con que frecuencia usa usted las plantas medicinales? 

 

Todos los días (  ) Una Vez por semana (  ) 
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ANEXO 5: FORMATO PARA VALORIZACION DE CONTINGENCIA 
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ANEXO 6: COORDENADAS DEL INVENTARIO 
 
 
 
 

 HITO X Y 

 H1 498 183 9019 453 

 H2 499 981 9019 310 

 H3 504 122 9012 641 

 H4 498 827 9012 622 

 H5 498 901 9013 043 
 
 

 

ANEXO 7: COORDENADAS UTM DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
 
 

 
Número de fajas o transectos 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

X 500 346 500 340 500 255 500 049 499 914 499 824 499 637 499 542 
 500 243 500 243 500 156 500 156 499 813 499 918 499 539 499 638 

Y 9018 016 9018 094 9018 410 9018 496 9018 673 9018 571 9018 627 9018 520 
 9018 012 9018 102 9018 408 9018 508 9018 672 9018 584 9018 617 9018 523 
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ANEXO 8: ECOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Investigador indicando los árboles 
con propiedades medicinales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Foto 2: Investigador identificando con el 
matero las especies arbóreas, herbáceas y 
arbustivas. 
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Foto 3: Grupo de investigadores invitados al bosque 
Macuya para Identificar las principales plantas 
medicinales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


