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RESillvfEN 

Los recursos naturales renovables constituyen una importante fuente de bienes y 
servicios para la humanidad. Su valorización no se ha realizado en forma adecuada y existe 
un despilfarro de una riqueza aún desconocida. La población mra! representa una fuente 
importante de conocimientos que nos permite tener rnejon1sualización de la utilidad de la 
vida silvestre. La investigación tradcional relacionada a la utilización de especies silvestres, 
en su mayoria se ha de&arrollado en regiones trópicales y sabtrópicales existe una rica 
biodiversidad y donde grupos indígenas comparten sus caracterlsticas culturales con el 
ambiente que los rodea. Las investigaciones sobre utilización de vida silvestre en las 
regiones templadas del trópico y subtrópico, representan una nueva barrera que las ciencias 
sociales y biológicas deben franquear. 

El objetivo de esta investigación fue identificar las relaciones más importantes que 
ex:istenten entre la comunidad de La Lima y sus principales fuentes de especies silvestres. 
Se describierón las principales fuentes, cuales son las especies más utilizadas, quiénes las 
recolectan y cuales podrian ser los principales puntos sobre los que se pudieran realizar 
estudios en el futuro. El estudio sobre la utilización de especies silvestres en el área de La 
Lima se realizó por medio de métodos de im,estigación participativa. 

La comuuidad de La Lima está ubicada en una región de clima templado y 
constituida por población mestiza. Existen seis diferentes zo!llL'l en donde se realizan las 
principales acth�dades de la comunidad; el manejo de estas zolllL'l est:i. determinado por 
patrones culturales, sociales, politioos y por las limitaciones naturales del área. Dentro de 
estas zonas se encuentran distribuidas seis diferentes fuentes de especies silvestres, su 
man«io esta fuertemente relacionado con la agricultura, las regiones que no son aptas para 
la labranza, se han constituido en zonas de relativa importancia para la recolección y 
extracción de especies sil\'estres. La población local utiliza !as especies que recolecta para 
distintos usos, siendo el principal la leña como fuente energética, la mora como alimento, 
el suyate para la elaboración de artesanías y la madera de pino y guachipilín para la 
construcción y fabricación de herramientas agrlcolas. El bosque es la principal fuente de 
especies silvestres. El cerro Uyuca es considerado como la principal fuente de especies 
silvestres, pero dibido a su situacion actual de :irea protegida, ya no es posible eA"traer 
productos de esta zona. De acuerdo con los reoultados obtenidos, se puede enfatizar que 
es necesario iniciar un proceso de planificación de manejo de r=un;os naturales, tomando 
en cuenta a la población local. Es necesario continuar una serie des estudios relacionados 
con Jos distintos temas desarrollados en el presente trabajo. 



I. IN'IRODUCCION 

Los bosques son el recurso natural renovable que proporciona a la humanidad 

simultáneamente una amplia gama de beneficios y servicios económicos, sociales, 

ambientales y culturales (FAO, 1992), La cubierta forestal actual en los países en vfas de 

desarrollo es de 1.757 millones de hectáreas, que están siendo deforestadas a un ritmo de 

15,4 millones de hectáreas al año, América Latina cuenta actualmente con 918 millones de 

hectáreas de bosque, siendo su tasa de deforestación anual de 7,4 millones de hectáreas 

(FA O, 1993}- De acuerdo con estas cifras, es evidente quetodavla existe bastante superficie 

boscosa, la cllal está desapareciendo rápidamente, y con ella algunos recursos 

irreemplw..ables que revisten gran importancia para la humanidad y en especial para las 

personas que viven cerca o dentro de estas áreas. Se debe de considerar que muchas de las 

especies que se encuentran en los bosques no han sido estudiadas y su verdadero potencial 

permanece aún desconocido para la humanidad, por lo que la pérdida de las mismas 

significarla la pérdida de un valor que no conocemos ni podemos estimar de forma precisa 

(Ryan, s.f.). 

Cerca de 200 millones de personas,. viven en tierras poco aptas para soportar un 

desarrollo intensivo. Estos grupos representan comunidades muy diferentes con derechos 

históricos, cultura, economia e identidad indisolublemente vinculadas a sus territorios y 

recursos tradicionales. Pueden percibirse a si mismas como grupos específicos y confirmar 

la continuidad de su pasado y su unidad con el mundo natural refurzando los valores 

espirituales, el sentido ético de compartir y el compromiso con el ct.ridado de la tierra, con 

base en =a perspecth'lt que abarca muchas generaciones (UICN!PNUJvLV\\'WF, 1991). 



El desafio bisico para los programas enfocados hada las áreas �ilve!;tres y las 

necesidades humanas es diseñar proyectos que mantengan la capacidad de los recursos 

naturales de producir una >erie de servicios y beneficios para el str humano, �in agotar la 

capacidad natural de los ecosistemas (Glick y Wright, 1992). La interacción con las 

comunidades locales que iderrtiñquen impedimentos para el desanollo es el primer paso 

necesario para cada proyecto, siempre y cuando esté dirigido a las necesidades locales. En 

muchas comunidades rora\ es, los recursos de las áreas silvestres proveen elementos en una 

diversidad deformas para la subsistencia de sus moradores (Glick y IYright, \992). 

La relación que existe entr� las comunidades y los recursos naturales es un factor 

decisivo para la conservación, al no e.:cistirmecanismos adecuado� de explotación y manejo 

la5iruación es cada ver, mils delicada, la sobrevivencia del ser humano puede ser puesta en 

peligro al no lograrse un balance adecuado entre uso de rerursos y la dinfunica blológka o 

tasa de renovación de los mismos (Drijver, \994). La falta de conocimiento y de 

comprensión de las fuerzas principales que interaccionan entre las comunidades y el uso de 

lo s  recursos naturales ha creado una situación de conflicto, dondt la pe10pectiva local se 

tr:aduc� como un obst:iculo entre la conservación y el uso de la tierra para la sobr�vivencia 

(Carnacho 1!! al., 1992). 

Por· otra parte la ge»tión ambi�ntal v<:rti.cal de am"ba hacia abajo tiene muy pocas 

posibilidades de éxito, ya que pone en pugna la conservación ambiental con los intereses de 

las oomllnidades vecinas de ireas silvestres (Camacho ef al., 1992). El nuevo enfoque de 

los programas de conservación, no se orienta a realizar inversiones aisladas, sino programas 

interdep�ndient\!'5 e interdesciplinarios que atañen a todos los sectores de la sociedad y a 
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numerosos aspectos de las ciencias biológicas y sociales (Campos, 1992). El énfusis en 

particular, es encontra¡- nuevos caminos para reconciliar el uso racional de los recursos con 

las necesidades de la población local (Coello. 1992), 

Cada individuo debe asumir su propia responsabilidad en la solución de los 

problemas ambientales. La gestión ambiental comunitaria es necesaria para el desarrollo de 

la conciencia conservacionista, involucrando a las comunidades mismas en la administración 

y protwción de los r=rsos naturales. Es de suma importancia la participación de las 

comunidades en el proceso de planificación de recursos naturales, para contribuir a la 

definición de nuevas formas de conservación, detenninando una nueva relación con la 

naturaleza (Camacho et al., 1992). 

Aunque la disposición a cuidar la  tierra y vivir de modo sostenible puede depender 

de las creencias y el compromiso de cada persona, la comunidad es el conducto a través del 

cual la mayoria de la población puede expresar adecuadamente su compromiso al respecto. 

Las eomwñdades que dependen de un determinado recurso generalmente tienen una visión 

a largo plazo de las exigencias de su manejo en comparación con grupos econórrllcos 

externos, cuyos intereses son pasajeros. Si bien resulta esendall.rtilb:ar los conocimientos 

locales e incorporarlos a los resultados de los estudios científicos, ello sólo será posible si 

las comunidades consideTI!Il que las investigaciones son Utiles y participan plenamente en el 

establecimiento de prioridades y en la verificación de los métodos y tecnologías que se han 

recomendado como resultado de esas investib.caciones {UICNIPNlTh-fA/\V\VF, 1991). 
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1.1 Justilícaeión 

E n  e l  trópico y subtrópico americano, la maymía d e  estudios sobre extracción y 

utilizacion de recursos naturales están enfocados en los bosques de zonas cálidas, donde la 

biodivenidad es mayor y e.xisten nUcleos poblacionales indlgenas que presentan un patrón 

cultural que ha evolucionado conjuntamente con los recursos naturales del área. A 

diferencia del caso anterior, en las zonas frias y templadas del trópico y subtrópico las 

investigaciones sobre la utilización de recursos naturales han sido minimas; además los 

grupos poblacionales que habitan en estas zonas- son mestiz:os, con una cultura que presenta 

menores :rasgos indígenas y una relación muy pobre con el  ambiente natural que le rodea. 

Es evidente que para poder conservar los recursos naturales y realizar un uso 

eficiente y sostenible de los miomos es necesario coru;íderar e involucmr una serie de factores 

de gran importancia. La población rural tiene una visualización propia de los recursos que 

le rodean y ha establecido a través del tiempo una serie de mecanismos de interacción que 

le han permitido sobrevivir. Existe una relación muy particular entre cada comunidad rural 

y su entorno ecológico, pero muchas veces los programas de desarrollo se olvidan de la 

importancia que pueden tener los recmoos naturales dentro de la \1da diaria del campesino. 

Muchos de estos proyectos parecen estar enfocados hacia la conservación, pero en la 

mayorla de los casos se ohidan de determinar el valor real de los recursos; ya sean estos 

valores cultw:ales, naturales o económicos. Debemos conocer las caracterlsticas principales 

del recurso y el grado de importancia que estos tienen para las comunidades locales. Si no 

conocemos ni valoramos adecuadamente los recurnos narurales, no tendremos bases sólidas 

para justificar su protección y su uso racional. 



L2 Objetivos 

Este estudio tuvo como finalidad identificar las relaciones mis importantes e:ci�"tentes 

entre una oomtntidad rural y sus principales fuentes de recursos naturales, especialmente en 

la e"-1:racción y uso de productos forestales maderables y no maderables. Para lograrlo, se 

establecieron los siguientes objetivos especilicos: 

- Describir las principales fuente.> de especies silve&tres el\.1raíd!lll para algún tipo de 

uw. 

- Definir la> e�pecies silve&tres más utilizadas 

- Determinar la extracción de especies silvffircs de acuerdo a su utilización. 

De;terrpinar los principales tipos de recolectores de especies silvestres. 

Identificar sistemas de e:>."tracci6n y utilización de especies silvestres que puedan 

ser esrndiados posterionnente. 



II. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Los recur.;os silvestres e:ü.ractfvos y las caruun.ida des 

En América Latina, la eA1Jl.otadón de los recursos na!urales a travts de l a  e1..tracción, 

ha sido por rrnis de 500 años el eje que mueve un sin fin de actividades ewnómicas, 

considenindosele como responsable principal de la degradación de los recursos naturales y 

el constante empobrecimiento de la re:,�6n (Anderson, 1990). La e.>.iracción puede ser 

definida como una actividad económica en la que un recurso es sustraído de su ambiente 

rotura! mediante técnicas tradicionales de explotación, sin tener en cuenta su rehabilitación, 

ya sea en forma narural o favorecida por el hombre. El término extracción, siempre ha sido 

relado!lll.do con el agotamienm de los r&�.�rsos, el deterioro del ambiente, las variada.� 

formas de cambios socioeconómicos y la aculturación de !,'IUpos \!micos especificas 

(Anderson, 1990). 

Los productos de los bosques son vitales para la subsiste ncia de la población rural 

y estan sujetos a varias normas tradicionales, las caales paeden variar de un lugar a otro 

dependiendo de las necesidades que cubren en la economía local, la dificultad de 

abastecimiento o valor de escasez que es atribt.lido a cada producto y al grado de reopdo 

otorgado a los sistemus de control tradicionaiC$ (Sorcnsen, 1993). 

Los bosques tropicales consrituyen los ecosi�1:emas terre�tri:S más productivos del 

planeta, sin embargo, su contribución al bienestar del ser humano contrasta con su enorme 

y variado potencial. Se conoce muy poco de él y los esfuerms en investigación, hasta el 

�·rw,.,.rr� \"."IL""� rc·r,··ol 

��<Ol]�LA �=�!'>1 � PA .. �"'""'""""" 
oeoouo� O> 

t<�U&IOA>rA �OI<UU ..... 
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momento, no han sido suficientes pam lograr que la utilización mUltiple de los recursos 

forestaJeg contribuyan al desarrollo de l a  población local y del recurso en si (Bene et al., 

197S). 

Los habitantes de los bosques tropicales son Uilll fuente abundante de conncimientos 

sobre los recursos naturales y su uso sostenibk, pero lamentablemente estos conocimientos 

raras veces han sido documentados. Frecuentemente re ha visto el uso qlle se hace de los 

ecosistemas tropicales como una simple co�echa y nunca se ha considerado que en realidad 

la utilización y e.>.irllcdón de los recursos del trópico encierra en sí una diversidad de fonnm; 

de manejo desarrolladas a traves del tiempo y del corrtacto directo con el ambiente. Las 

to!cnicas tradicionales utilizadas por los indig�-nas del trópico, muchas veces incluyen 

prácticas quefuvorcccn el crecimiento de especies deseable:;, eliminando competidor.,¡; que 

prt:St:I�lan c:rracterislicas menos deseables, mantL'Iliendo la estructura y composici&o esencial 

de l a  selva, facilitando el acceso a los recursos silvicolas, y mejorando la utilización de los 

mismos (Anderson, 1990). 

A pesar de �u indecorosa reputación, la e.xtracci6n puede significar una alternativa 

al manejo sosterubk de los recursos narurale.�, tod a  vez que se apliquen prácticas de 

c;>..'Uaccióny manejo de áreas silvestres que �ean compatibles con l a  conservación {Anderson, 

1990). Casi todos 1M árboles sonde usos rnültiples, la tala de un árbol para algo especifico, 

signiftca abandonar los otros usos del mismo. Son�!l5en (1993), determinó que los 

pobladores nativos de la :rona pantanosa del rio Kafue enZambia, dan un tro.to especial a un 

tipo de árbol llamado "mtmga" (Faidherbia vlbida) al cual consideran sagrado; este árbol 
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es cortado siempre y cuando se considere muy viejo para dar- frutos o si se necesita para un 

un uso e�peclfioo, siempre que existan otros li-beles en el terreno para reemplazarlo, 

El bosque tropical produce una gmn variedad de bienes y servicios a la humanidad 

a travis de productos tales corno madera, fiutos, semillas comestibles, hojas, flores, resina.�. 

gomas, hongos, ceras y drogas; estos productos son utilizados como materia prima para la  

producción de medicinas, elaboración de  artículos industriales y objetos decorativos, así 

como para alimento del hombre y de los animal�> domésticos (Bcne et al., 1978). 

En muchos casos una sola especie de planla pul!de producir una serie de beneficio� 

tales como alimento, medicina, material de construcción y fuente de dinero en efectivo. 

Ademá.� puede proveer refugio a la fauna con lo que se constituyen en fuentes pñncipales 

de proteína animal, que es obtenida mediante la cacería o la recolección (Falconer, 1990). 

Una de las más importantt:S contribuciones del bosque al aba.�tecimiento de alimentos 

es la fauna silvestre. En mucha\; partes hay pequci'ios roedores, reptiles, aves, caro<coles e 

insectos, a.�í coma animales de mayor tamaño que constituyen una proporción mucho mil.s 

consid�rable dentro de la dieta de la  población rural de lo que se suele pensar (Hoskins, 

1990). Un ejemplo bastank interesante la constiruyen la.> palmeras del complejo 

Oenocarpus-Je:=nia, ampliamente distribuidas en el bosque tropical amazónico y utilizadas 

por diversos grupos indlgenas (Bora.', Cubeo:;, Guahibos, etc.) como fuente de alimento 

(aceites, bebidas, pulpa, palmito y medio para cultivar insectos comestibles); en medicina se 

emplean para cunrr afccciones.bronquiale; y pulmonares, tuberculosis. inflamaciones, dolor 

de las articulaciones, e\1tar la caída del cabello y contra mordeduras de serpientes; tambi6n 

se suelen obtener otros productos tales como fibras. material de con:mucción, presen·ante 
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de alimentos, tintes y como omamentales en jardines (Balick, 1992). La cantidad y 

variabilidad de productos que un bosq1.1e P"ede ofrecer depende del tipo de bosque, es así 

como bosques donde predornÍnan una o dos especies de árboles (bosques de conifen!S en 

regiones templadas del trópico), pueden proveer menos recursos que un bosque donde la 

diversidad floristica es mayor (bosque latifoliado de regiones cit!ctru; y húmedas del trópico). 

Posey (1935) menciona que en el noreste del Amazonas los indios Ka yapa manejan 

de tal fom1a el bosque que promueven la formación de islas de modo que produzcan 

intensivamente y sirvan como fuente de abastecimiento durante las 6pncas criticas. En los 

bosques se pueden hospedar una gran variedad de organismos y la riqueza de especies y la 

complejidad de la biomasa forestal es mucho más alta que en cualquiera de los ccosistema5 

terrestres. 

Se ha descubierto que aim los bosques altamente perturbados y degradados son ricos 

en biodivcrsidad (Briand y Cohcn, 19&7). Los bosque:; natural<!!> suelen tener mayor 

importancia para las comunidades local� debido principalmente a la diversidad de especies 

que los habitan y que proveen beneficios que exceden a los que �e pueden obtener de las 

plantaciones. Esto s6lo puede ser demostrado cuando se toma en cuenta la variedad total 

de productos y servicios que los bosques proveen, consídernndo además que la dive!'b�dad 

y la abundancia d� especies varia con la naturnleza y la edad de los bosques. Es 

conocimiento común de los aldeanos que la$ plantaciones son pobre¡; en diversidad de 

e�llecies y que no producen tanto como los bosques (Malhotra el al., 1993). 
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Las acti\idades de eld:racción pueden estar condicionadas por otros factores que la 

población local considera más important�s. �specialmente la agricultura, a la cual se le da 

un trato preferencial en comtmidades detrndidó<1 ag.rlcola y no asi en comunidades indígenas 

q1.1e dedican m¡¡yor tiempo y esfuerzo a la extracción. 

Malhotra el al. (J 993), de acuerdo con '=>'ludios realizados en el suroeste de Bengala 

y Hoskins (1990), con base en estudios realizados en la región africana Sudano-Saheliana, 

determinaron que la cosecha de productos forestales maderables y no maderables suele ser 

interrumpida durante las épocas de fuerte actividad agrícola. 

Las mujeres constituyen el principal grupo re\.lolector de productos forel<t.lllcs no 

maderables, y la mayoría de ellas llevan a sus nii1 os a los bosques para realizar esta acti\1dad, 

promo,�endo el proceso de aprendizaje y garantizando la transmisión del conocimiento de 

una generación a otra ()llalhotm et al., 1993). 

Las diferentes condiciones sociale� y económicas son factores importantes que 

determinan la recolección y utilización de productos forestales (lvialhotra et al., 1993). En 

algunas coiiillllidades indígenas la regulación de uso de los recur.-os fore>tales ha garantizado 

la sostenibilidad de la fuente, de tal forma que la.� epocas de caza y recolección no alteran 

la continuidad del recurso. Estas prilcticas han sido e&tablecidas pre\1amente mediante la 

c:<pcriencia y el contacto directo de la comunidad con su entorno, que "n la mayoría de los 

casos, se ha valido de prohibiciones religiosa.�' que limitan el uso de la.• especies de mayor 

importancia (1.falhotra er al., 1993; Sorensen, 1993; Falcrmer, 1990). 
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2.1.1 Productos fon:..'tnle.s no maderables 

Según Falconer (1990), "Los productos forestales no maderables (PFN!vl) pueden 

definirse como aquellos productos forestales, incluyendo subproductos como hongos y la 

carnes de animal e.<; de monte, que no wn procc,o;ados por grandes indurnrias forestales". Los 

productos forestales no maderables tienen gran importancia en la salud y en la regulación de 

la alimentación, especialmente entre las cosechas agricolas (Edwards, 1993). Balick (1992) 

en el Amazonas y l>lalhotra, e/ al. (1993) en Bengala determinaron que las comunidades 

indígenas manejan de una u otra manera los bm;qucs, dependiendo en gran medida de la rica 

biodiversidad que >;e encuentra disporuble en los mismos {Malhotra el al., 1993). El uso de 

los recursos forestales no maderables puede ser tan variado como e;-.ienso: la dis¡xmibitidad 

de productos en un ilrea determinada puede verse afectada por l a  variación estacional, este 

factor puede ser de mllcha importancia, deb-ido a que determina las épocas e n  que l a  

población podria disponer de recursos para satisfacer sus necesidades, ya sea con propósitos 

alimenticios, comerciaks, medicinales o artesanales (l\lalliotra el a/,, 1993; Falconer, 1990). 

2.LL1 Las busque.< y la Jl.limentación 

Los árboles y Jos bosques en general, c:on�ti tuyen liD elemento de >1tal importancia 

e n  casi todos los siotemas de producción o.:n el trópico, y su aporte como suplem.,nto 

alimenticio puede ser t$e11cial, sobre todo cuando el cielo anual de abundancia y escasez de 

alimento es muy marcado o donde p01' los rigores del clima y otros factores, es grande el 

peligro d e  que ,<:e pierdan las cosechas (Hoskins, 1990). 
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La variedad de alimentos que la gente de campo obtiene de la flora y de la fauna de 

un bosque tienen gran importancia y fluctúan en función de las condiciones de vida y de los 

recursos disponibles. Los indios Huottuja del sur de Venezuela, freruentemente 

complementan su dieta rica en carbohidrato� proveniente de sistemas agrícolas con la 

recolección de frutos silvestres y la caceria, lo cual proporciona vitaminas, mineral�s, 

proteínas, carbohidrato S y grasas a la dicta (Nlclnyk, 1993; Hoskins, 1990). 

Resulta dificil precisar o ctlllntilicar el consumo real de animales silvestres, 

especialmente si com.ideramos la fhlta de reghtros o la poca confiabilidad de los e.\istcmcs. 

Además se debe de considerar que en la mayoría de paises donde se encuentran los 

ecosistema.� de bo¡:que tropical la cacería de animales silvestres es ilegnl. Los árboles y los 

productos forestales pueden contribuir eficazmente a asegurar un estado satisfactorio de 

salud y nutrición, ya que contienen una serie de elementos que mejoran el bienestar:lisico y 

mental de la gente del campo y de los consumidores de estos productos en general. En 

muchos países no se hace distinción entre prod1.1ctos alimenticios y medicinales, muchas 

planUIS sonaprovecl1adas wmo alimento en unos sirios y por sus cualidades medicinales en 

otros (Hoskiru, 1990). 

No todas las plantas silvestres pueden ser utilizadas como alimento, ya que algunas 

pueden ser tóxicas al sm- humano. Dentro de lns plantas silvestres que pueden ser utilizadas 

como alimento no todas son populares, pero suelen tener mucha impon:ancia durante lns 

�pocas de crisis, especialmente después de una scquia, cuando los granos bisicos escasean 

(I-Ioskins, 1990). :tvfarks (1976) observó en Africa que durante los ti1m1pos de carestía lo" 

alimentos silvestres pueden constituir>e en un elemento importante dentro de la dieta de la  
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población rural, cl42% de las comidas durante éste período contenían especies silvestres, 

mientra5 que las plantas cultivadas contribuían solamente con el 10% durante la misma 

época. 

La cacería también se ve afectada por la labores agrícolas y pu�de alcanzar su punto 

m:iximo cuando los cultivos requieren meno� mano de obra. El consumo de alimento� 

obtenidos en los bosquo:� parece estar dbninuyendo en muchas regiones. Esto se debe en 

parte a que cambian los gustos y se prefitrtn alimentos procesados proven ientes del 

e.xtranjero (Falconer, \990), lo que evidencia un fuerte proceso de transformación cultural 

de las poblaciones rurales, ya sean estas indígenas o mestizas ("ladinos"), 

En algunas partes la ayuda alimentaria)' la comercialización agricola han contribuido 

a que se recurra en menor medida a los productos for�-tales en tiempo de esca.�e7-. 

provocando que los productos tradicionales sean w.stituidos por otros de más fácil 

preparación y considerados como más apetitosos. 

La disminución de la oferta de alimentos proveniemes del bosque, está determinada 

por la acción combinada del decaimiento de los bosques debido a caus:1.� anrropogénicas y 

ambientales y a el paso de tierras públicas a manos privadas (Falconer, 1990). Berg�rd 

(1986) concluyó que en Africa y en India algunas actividades ext:ractivas sumadas a las 

sequías, reducían la capacidad d e  los bosqu.,; o:n la producción de alimentos y que muchos 

de los fiutos tradicionales más apreciados habian desaparecido debido a e>'le fenómeno. 
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Otra problernitica que resulta de la reducción dd con.�umo de alimentos de origen 

forestal es que tienden a olvidarse los detalles de su uso; esto es critico, en especial para 

aquellos alimentos que se consumían �ólo en casos c:.xeepcionales o particulares, debido a 

que si no se e:-..interly preparan adecuadamente su con�umo puede ser fatal, como en el caso 

de algunao raíces de name y de colacasias (Falcon�r. 1990). 

2.1.1.2 Los bosques corno fuente de medicina 

Los bosques proporcionan productos medicinales que mantienen la buena salud de 

la gente del campo y son especialmente importantes para poblaciones que no tienen acceso 

a otro tipo de medícinM. Aunque en su mayoria las plantas medicinales son utilizadas para 

el control de enfermt<dades en d ser humano, muchas veces se utilizan para tratar 

enfermedades de animales domésticos (floskins, 1990). 

El U50 de muchas plamas en la sallld parece estar más amenazado que nunca. Dentro 

de la población en general, existe una serie de creencias y prácticas tradicional�s que gimn 

en torno a la salud y que conforman lo que �e conoce como medicina tradicional. La 

medicina tradicional al igual que la medicina moderna, se encuentra dividida en dos partes; 

una parte está conformada por un gropo de profesionales que se encarga de recenrr o 

proporcionar una s�rie de medicamentos que requieren para su U$0 de un amplio 

conocimiento y l a  otra parte que podriamos llamar popular, l a  cual no requiere supervisión 

alguna de un proferOonal y que las personas utilizan sin ninguna prescripción, en fonna 

espontánea ( Dressler, 1995). 



SegUn A.rdón', el cUmulo de conocimientos actuale� que posee un grupo cultural 

especifico est:iintimamente relacionado con esperiencias anteriores dadas en un proceso de 

rormación y aprendizaje (prueba y error), en el que mediante mUltiples ensayos se fueron 

estableciendo y conociendo los beneficios y l-os riesgo� del consumo o utilización de las 

distintas especies de organismos silvestre¡; (plantas principalmente). Es asi como se logró 

la domesticación de muchos organismos fu:iles y el conocimiento sobre el uso de otros que 

no fueron domesticados y que actualm�nte la.< personas p<Jeden utili1,.ar para <Jsos espe�:ifieos 

sin nigUn riesgo, todo ello gracias al conoeimcnto acumulado a través de generaciones. 

Tradicionalmente !agente asocia la sintomatolog!a de una enfennedad con las características 

funotipicas de una planta o animal, que se suele reconocer como la medicina apropiada. Es 

a.�i como una enfermedad de la piel (lepra), puede s�-r asociada con una planta como el indio 

desnudo (Bursera simaruha ) o con un animal como el armadillo (Dasypu�· sp.), que 

eventualmente dentro del conocimiento popular seria considerado como la cura o el remedio 

para dicha enfermedad. 

iviuchos Tarmacos de la  medicina m-oderna han sido desarroUados a partir de 

principios curativos encontrados en plantas silvestres, y la investigación científica en este 

campo continúa evaluando y produciendo nuevos rnedie<�rnentos. La posmra ante la 

medicina tradicional o indígena varia entre el  rechazo total y la aceptación crédula. 

Tradicionalmente en los paises en vias de desarrollo los gobiernos no daban crédito a la 

medicina popular y al uso de plantas mcdicinale;; proveniente¡; de áreas si!ve!ttrcs, 

1ARDON, M. 1995. cultura popu1.ar y ciencia. 
Tegucigalpa,Honduras, IICA. (Comunicación personal). 
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considerando a la medicina occidenral como únieo sistema respetable y capaz de demostrar 

efectos aceptables, Esta actitud ha ido cambiando con el tiempo y actualmente se est:i.n 

haciendo esfuerzos por rescatar los conodmentos populares que giran en wmo a la 

utilización de la medicina natural (Sorensen, 1991). 

En los paíoes en vías de desarrono apro-..;imadarneme el 75% de la población depende 

de los remedios tradicionales (medicina natural) y esto se debe en parte a qoe es un recurso 

aceptable para los segmentos poblacionales con altos índices de pobru.a que no pueden 

tener acceso a centros de salud u otro tipo de asistencia médica. La mayorla de las plantas 

medicinales utilizadas en la India, Nepal y China, provienen de árc.e.s silvestres. En México, 

e! Instituto para el Estudio de Planta:; Medicinales {Th'iEPLAN), ha redescubierto e 

identificado varias plantas que fueron utiliz:adas por los Azteca.:; )' que han resultado ser 

eficientes remedios para el control de enfermedades respiratorias, digestivas, 

canliov-J.Sculares, diabéticas y paracitarias {Anderson, \990; Prcscotk'Jieny Pre�cott-Allen, 

1982). 

2.1.1.3 Los bosques como fuente de dinero 

En Nepal cada aiío se recogen miles de toneladas de productos forestales no 

rnadernbl..s, los cuales son comercializados con la India, casi c.xdusivamente como materia 

prima para la elaboración de productos qulmicos, e:-..1:ractos herM.ceos y aceites esenciales 

(Melnyk, 1993) . 

• "Jgunos alimentos silvestres !Kln muy importantes para el comercio, tanto dentro de 

la.s comunidades locales c(lmo en otras partes. En los mercados urbanos se puedo:n 
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enco11trar- hongos y hojas como también frutos de la estación. El com�rcio de productos 

silvestres es realizado generalmente por mujeres y constituye una importante fuente de 

ingresos para ellas (Sorensen, 1993). Los producros forestales no maderables suelen ser una 

fu�nte importante de dh1sas para algunos paises del trópico y representan un ingreso muy 

importante en moneda nacional para las poblaciones rurales. La cacería, la recolección y el 

proc=miento de productos forestales contribuyen en gran medida a incrementar la 

econonúa de las aldeas (Malleson, 1993; Hoskins, 1990). En Guatemala anualmente 

ingresan aproximadamente S 7,0 millones por el..1Jortación de productos e"-i:rnctivos tales 

como la pimienta (Pímenla di oca), el chicle (Manifkara :::;apula) y el xate (Chamaedorea 

spp.), los cuales provienen de zonas de bosque tropical y donde la actividad e:o..""tractiva ha 

demostrado ser más rentable que la ganadcria y la agricultura como una fuente so�tenible 

de ingresos para los pobladort:S locales (Nations, 1992), El producto de estas actividades 

e.>..1ractivas representa varios millones de dólares que salen cada año de las áreas silvestres 

y que no han sido valori7.adas adecuadamente debido a la falta de registros adecuados y al 

poco valor que se da a los productos forestales no madernbles (1\lelnyk, 1993). 

Los pobladores de las márgenes de los bosques son por lo regular sumamente 

pobre;;, por lo que e;; indispensabl� desarrollar al!emativas que incrementen sus posibilidades 

do: ganar dinero. Aunque es poco lo que�,_ sabe acerca de los beneficios económicos que 

lo� bosques reportan a las economías rural.,, se puede eq¡erar que los mismos tengan mayor 

utilidad para la población local si se ordenan de una manera estable, garantizando una 

producción duradera, en comparación con los desmonte5 y otros tipos de usos de la tierra, 

como plantaciones y pastizales (Hoskins, 1990). Es e,>i.dente que la privatización de los 
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recursos naturales reduce el interés de las poblaciones locales o cercana¡; a IÍreas de bosque 

en términos de protección y manejo sostenible del recurso, pues ningUn poblador local estarli. 

dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en proteger llil recuso que al momento de ser 

aprovechado por terceros no le dcjani ningun beneficio inmediato. 

2.1.2 Productos encr¡;éticos 

Los bosques proporcionan leña para cocinar, con�ervar y traruformar alimentos. En 

las margenes del lago Victoria, en Africa, lO& pobladores loc:ales utilizan la leña para el 

ahumado y el secado de pescado, que posteriormente es comercializado (Falconer, 1990). 

En el rrópico, el 90% de la población utiliza la madera como fuente energética para 

satisfucer sus ne�esidades domésticas en la preparación de alimentos, el SO% del total de la 

madera aprovechada en los bosques es quemada como leña, especialmente en las .ireas 

rurales. Esta tendencia �e ha incrementado en los últimos año�. debido principalmente al 

aumemo de precios de los derivados del petróleo, incrementandose la presión sobre la 

madera como fuente energética dt bajo costo ( Falcon"f, 1990; Bene el al., 1973). 

Se debe considerar que indudablemente exii!tc una relación imponanto entre 

dísponibilidad de leña y calidad nUiriciona\ en la población. Los nutrientes y las fibras que 

contienen los cereales ;e liberan al cocinarlos y TCSU!tan entonces comestible;; y apetitosos; 

en algunos otros alimentos existen rustancias tóxicas que son eliminadas al ser cocinadas 

adecuadamente (Hoskins, 1990). 

En lo> paises en vlas de desarrollo �e utilizan anualmente unos 360 millones de m' 

(0,3 m' per d.pha) de madera como leña (Bene et al., 197S). En Am�rica latina más del 
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50% de la población depende de la leña J' d carbón como Unica fuente de en<'rt:ia para la 

calefacción y para la pn:paración de alimentos. Se con.'iidera que la madera c:-."traida de Jos 

bosques que es consumida como combustible representa apro:Wnadamente unos 220 

millones de metros d!bicos por año (BID, \983). 

En América Central !a �tuadón del abastecimiento de leña es bastante critica y se 

considera que en e\38% del área la población sufre constantemente de escasez del recurso. 

El 85% de la madera que se utiliza en la región se consume como leña en los hogares y 

solamente un 15% es destinado al uso industrial (Carrasco, 1993). 

En Guatemala el consumo de leña con fines industriales es sorprendente. En 

Cabricán, Quetzaltenango, los hornos de cal consumen semanalmente entre 60 y 70 

toneladas de leiia , lo quepodria representar la tala de =os 13.000 !u-boles al año. En el 

Tejar, Chimaltenanso, en 1980 existían 82 hornos para la producción de ladrillos y que 

requierian para su funcionamiento una cantidad de leña equivalen k a 10.000 irboles al año. 

Las fincas cafetaleras queman anualmente unos 40.000 árboles y las panadería� coru;umen 

una cantidad de madera que bien podria corresponder a una camidad de 2.000 árboles 

(Prescott"Allen y Prescott-Allen, 1932). 

Para Honduras las actividades de e;o..iraceión maden:rn con fine.• energéticos, 

repn:s<:nlli.n tma can¡:a importame de deforestación (Secretaria de Planificación Económica, 

1989; COHDEFOR 1992). Según el UNDP-\Vorld Bank Honduras (1987), la principal 

fuente de leña es el bosque latifuliado no comercial, de donde se extrae el 67"h de la madera 

consumida como leila en el pals, de los bosque de píno se obtiene el 19% y 14% de los 

desperdicios que genera la actividad forestal. 
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El co=mo de lciía se incrementa mucho más rápido de Jo q_ue se ha podido 

pronostice.r, Según Flores y Reiche (1990) CONSUPLANE en 1993 había calculado que el 

coll5umo de leña en Honduras para el ailo 2.000 scrla de 7,0 millones de ml , sin embl!Igo 

para 1991 el coruumo había alcanzado ya los 7,5 millones de m' (CONAJ\fA-PROLEÑA, 

1992). 



IIL 1\iATERIALES Y 1\JETODOS 

3.l. Descripcián del áre:n de estudio 

La eomu.nidad de La Lima se encueotra ubicada en el municipio de Tatumbla, 

departamento de Francisco Morazán, a S kilómetros de la cabecera ml.lnicipa!. El municipio 

cuenta con una. extensión territorial de 74,8 km2, dentro de los cuales aproxiroadam�nte 9,15 

km1 corresponden a La Lima_ Ubicada entre los 1.200 y los 1.688 metros sobre el nivel del 

mar, la aldea cuenta con un clima templado bastante agradable, con una temperatura 

promedio de 21A"C y una precipitación anual de 861,6 mm (rFPRI!EAP, 1995; Zela.da, 

1994). 

Segun el sÍ51erna de clasificación de Holdridge, el área de La Lima corresponde al 

Bosque Húmedo l\lonlano Bajo S1.1btropical {Bh-MBS). La aldea está localizada entre un 

complejo mont:ñioso formado por los cerros Biles, Las Trancas, Cerro Grande (Suyatal), 

Cuculetepe, Uyuca, La Loma, Monte Crudo y Apalagua; presenta una topografia 

accidentada, con fuc::rt�s pendientes, existe llna planicie estrecha, que comienza a formarse 

desde la parte alta de la cuenca de la comunidad y que �e va ensanchando hasta la parte más 

baja de la comunidad, que se conoce con el nombre de "La Playa", donde se encuentran una 

serie de pequeñas lagunas y la acth�dad agricola se desarrolla en una forma más o menos 

intensiva, �n comparación con las demás :l.reas de la aldea (TFPRIIEAI', l995). 

Geol6gicamcntc, La Lima esta conformada por sedimentos dáslicos de planicie de 

im.mdación y abanicos aluviale�, alternando con coladas de riolita y tobas rioliñca.s 

correspondientes a la formación Jutiapa y denominados TjT; el suelo es en general pesado, 

con un alto porcentaje de arcilla, lo que dificulta su laboreo en la época seca y connibuyc 
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al estancamiento del agua durante las lluvias, lo que perjudica la producción agricola de la 

zona. La principal acth�dad económica de los pobladores e� la agricultura, la producción 

de granos básicos es de>iínada al illltOconsumo, mientras que la producción hortícola est:i. 

enfocada al abastecimiento de los mercados de Tegucigalpa (IFPRIIEAP, 1995; Zelada, 

1994). 

En la aldea \1ven aproximadamente 300 personas, agrupadas en 50 familias que se 

encuentran distnDtñdas de forma disper.;a. En la actualidad se cuenta con una carretera, que 

e� transitable todo el año, existe una escuela primaria de tipo unitaria y se cuenta con un 

sistema de agua por cañ.eria (entubada). En la comunidad no existe centro de salud y la 

población debe de viajar a Tatumbla cuando necesitan de servidos médico> (IFPRIIEAP, 

1995; Zelada, 1994). 

3.2 Método de investi�cíón 

Para la realización del e.�rudio se emplearon técnicas del Manual de Evaluación 

Rural Participativa, desarrollado en Kenya por Lnri Ann 1brupp y que fue realizado durante 

el Taller deMetodologíasParticipativas para el Desarrollo Sustentable en !991 en San Isidro 

Zeledón, Costa Rica, por la Organización de Estudios Tropieales (OET) y la Universidad 

Nacional de Carla Rica (Camacho et al, 1'192). Las técnicas empleadas se describen a 

contin1.1adón: 
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3.2.1 Etapa exploratoria 

En esta etapa se dió a conocer el enfoque del estudio a una representaciórr amplia de 

la comunidad, que incluyó a los principales agentes de gobierno, agentes educativos y a l a  

población en general, Se hl:w énfusis �specialmente en que el propósito del estudio era 

reunir información sobre el uso actual de los rec:ursos en la comunidad y que dicha 

información seria utilizada únicamente con fines educativos, aunque no se descartaba la 

probabilidad de que e\ estudio pudiera ayudar a la comunidad en d ml!llejo adecuado de sus 

recursos naturales en el futuro (Anexo 1 ). A ésta etapa correspondieron las siguientes 

actividades: 

3.2.1.1 Ob�en·ación directa 

Se realil:ó simultánearnerrte con las demás actividades de la etapa exploratoria, 

teniendo el cuidado de tomar nota robre todos los aspectos relevantes relacionados con los 

objetivos de la investigación. Caminando por la 7.0na se observaron todos aquellos aspectos 

rdacionados con el estudio, registrándolos adecuadamente en una librtla de campo, estos 

apuntes o notas de campo incluyeron aspectos como la presencia de arcas de bosque y otros 

tipos de fuentes de productos e;..:trattivos y su estado relativo de conservación, utilización 

de recursos eo..tractivos en las consrrucciones d« la comtmidad, e:o..tración de leña, acceso a 

las fuentes de recursos c:-:t:ractivos y probables een!ros de acopio y comercialización de los 

mismos. Mediante la observación direcra se logró tener una comprensión de las condiciones 

y cir-cunstancias regionales. 



J.l.l.2 Muestreo Alentorio 

Se realiza:ron t:lltrevistas abiertas, eligiendo al azar las unidades familiares y los 

informantes, �e e;�taron los tipos de sesgos mas frecuentes, como la selecdón de unidades 

que estin sobre el camino principal (Anexo 2). La muestra incluyó tanto familias pobres 

como f.unilias prósperas. Con la.<. cntr"'�stas abiertas se obtuvo información que sirvió de 

base para la elaboración posterior de un cue�tionnrio semiestructurado. La importancia de 

este tipo de entrevistas radica en poder platicar con personas de la comunidad que no son 

considerados lideres, pero que pueden significar una rica fuente de información. 

La entrevista recogió información basada en los siguientes a5pectos: 

-Recursos extractivos utilizados. 

�Métodos de obtención de los recursos exlractivos. 

- Utilización de lo.<. recursos extractivos. 

- Cantidad utilizada de recursos cxtractivos. 

- Existencia y disporubilidad de recursos c:o..1:ractivos. 

-Estado actual de la fuente de recursos e.xtractivos. 

- Fuentes tradicionales de recursos extractivos. 

3.2.1.3 Identificación de Infonnante:s Cluye 

Duranlt: el transcurso de la etapa exploratoria, se fue elaborando un listado de 

infonnantes clave no formales con las personas entrevistada!; en el mue.>ireo aleatorio. 

Tomando en cuenta la imponancia de la información proporcionada por cada individuo, se 

escogieron aquellos que moslrMOn conocimienro amplio sobre la zona y sobre la mili7.ación 



de sus recursos. Al rt'alizar la entrevista, a las personas que no podian responder se les 

preguntó sobre alguna persona en especial que pudiera tener mayor infOrmación, los 

nombres de estas personas se incluyeron en una la lista de infonnantes clave. 

3.2.2 Etap" de validntión 

Tomando como base la información obtenida dunmte la etapa exploratoria, se 

proct:dió a colectar información más detallada, debido a qlleya se habia establecido contacto 

con la población y por lo tanto era posible lograr una mejor comunicación en esta etapa. 

A esta etapa correspondieron las sih'llientes actividade�: 

3.2.2.1 Trnnsectas 

Los transectos son cortes rectos realizados a lo largo de un área especifica para 

capturar y grafiear la mayor diversidad de ecosistemas. usos del welo y demás características 

de la zona. Son una herramienta muy útil para organizar y refinar Jos datos espaciales 

obtenidos mediante observación directa, y resumen las condiciones locales y Jos problemas 

y oportunidades de la comunidad. 

El transccto se realizó eligiendo sobre el plano la lint!i! de mayor diversidad, que 

permitiD cubrir la mayor parte de las principales zonas ecológicas, de e.>ctracdón y de 

producción, representando al miximo las variaciones topogrificas, de recursos y socio 

económicas de la comunidad. En el transecto se ailadieron detalles que ayudaron a refinar 

la comprensión del investigador sobre el área y las interacciones entre el medio lisico y las 

actividad"!' humanas. Para lograr un resultado positivo, el mmsecto fue realizado durante 
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el desarrollo de un taller comunal impartido por el proyecto IFPRT-EAP, con lo que se pudo 

tener participación de varios mlernbros de la comunidad. 

Los pobladores establecieron la mejor mta a seguir, tomando en cuenta la división 

de las observaciones por temas. El transecto se realizó con la participación directa de tres 

miembros de la comunidad que describieron durante el transcurso de la caminata las 

principales caracteristicas de la zona, el tipo de vegetación y el uso actual dt: los recursos. 

Posteriormente al recorrido en d campOJ se elaboró un diagrama del transecto, que 

fue presentado a la wmunidad en pleno dmante la r�-alización del taller de validación, donde 

se efectuaron algunas correcciones de acuerdo a la opinión general de la comunidad 

(Anexo J). 

3.2.2.2 Muestreo dirigido 

Una vez recabada !a información cualimriva de base se procedió a la elaboración de 

l.ill cuestionario semicstructurado que permitió cuantificw los datos provenientes de la 

infOrmación informal (Ane.'\o 4). Los temas que cubriO dicho cuestionario fueron: plantas 

silvestres alimenticias, plantas Sllvestrcs energéticas, plantas utilizadas como cercos, madera 

de construcción, madera para muebles y hemunicntas, plantas medicinales, plantas silvestres 

de uso artesanal, plantas Silvestres ornamentales de uso comercial, animal�s silvestres 

utilizados como alimento y corno medicina. Dentro de estos ternas se recogió información 

sobre las principales fuemes de recursos e:�.triiictivos utilizados, métodos de obtención y 

utilización, cantidad requerida, existencia y disponibilidad. Tambi61 se coll5ideraron 
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cambios importantes que han existido en cu.anto al uso y disponibilidad, ciclos y variaciones 

tanto de la fuente como de los recursos en si. 

El cuestionario se aplicó a 44 unidades familiar� cubriendo el 90% de las casas 

a�iualmente habitadas en la comunidad, y que abarcan las principales zonas ecológicas del 

área. 

3.3 Interpretación y análists 

Los datos obtenidos en las encu�stas fueron agrupados y codificados en forma 

manual para cada tema investigado. Se determinaron Sl  variables, las cual<:S fueron 

agrupadas en cinco remas diferentes. A cada variable �diada se Jt, tabularon los resultados 

de las encuestas, para posteriormente tmnsferirlos a una base de datos diseñada en una hoja 

electrónica del programa Q-PRO, posteriormente estos daros fueron trasladados al programa 

estadístico SAS (Statiscal Analysis System). Para cada WJa de las variables se n:alizaron 

análisis de frecuencias, de donde se obtuvieron porcentajes, 

Los mapas y trans=s sirvieron pam tener una mejor interpretación de la zona y se 

emplearon para reali7.ar un análisis principalmente descriptivo, que enriquecio:ra la 

información obtenida con la encucsrn. 



IY. RESULTADOS YDISCUSION 

4.1. Zonifiención de l;1 comunidad y de lo; principal es  recursos extrncffi·os 

Las acth�dades de la población se desarrollan en seis zonas principales. que están 

divididas de acuerdo a un tipo de regíonalización establecido por los pobladores. Estas 

zonas presentan características ecológicas qlle las diferencian, y el tipo de manejo que los 

pobladores dan a cada una de ellas se debe principalmente a las limitacione� naturales de la 

zona (Figura l). 

4.1.1 M<Jnte Crudo 

Corresponde a la Z<Jna más alta de la comunidad, la acti\�dad agrlcola es 

relativamente baja y esta enfocada a la producción de mah.; de altur-a. Los pobladores 

consideran a esta zona como un ilrea de reserva y es protegida debido principalmente a 5ll 

alta capacidad de produción de agua. Esto corrcuerda con lo expuesto por Malhotra et al. 

(1993) quien dice que que las actividades de Clo.1racción pueden estar determinadas por otros 

factores que la poblaciórr local considera más imponantes. El bosque !alifo liado predomina 

en toda el área, aunque en las márgenes existe una combinación con pino (Pi¡ms maximinot). 

El epifitismo es muy común, por lo que es frecuente encontrar árboles con orquídeas, 

bromelias y mus.sos ("lama de montaña); e:dste una gran variedad de especies silvestres y 

algunas de ellas son e.'"traídas y utilizadas por la población (Anexo 5). 
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4.1.2 Los Arados 

Zona agrícola con poca presencia habitaclonal y fuerte inclinación a la horticultura. 

especialmente papa y tomaJ:e. La topografía presenta una pendiente moderada, lo que 

pennite que algunas ilreas se saturen de agua y sefonnen pequei\as cienagas (''chagüites"). 

Dentro de los potreros existen rodales densos de pino (Pinus wcarpa) combinados con 

pasto de gr:amanaiunll, pero en algunos sectores es frecuente observar invasión dcjaragui 

. Existen terrenos con cercos de piedra combinados con árboles de gualiqueme (Erythrina 

bmemrrn), en eSGU áreas se p=ican actividades agrícola!;, aunque durante las épo� de 

descamo los campesinos acostumbran dejar que el ganado pastoree en el rastrojo de maíz. 

Los árboles de guachipi!ín crecen dispersos entre los cultivos J' los barbechos (tierras en 

desamso o guarniles). Los barbechos son ricos en divergida.d de plantas, principalmente de 

crecimiento arbtmivo y herbáceo, pero la mora silvestre (!Wb!tS spp.) es la e.speeie que 

domina dcmro del sistema. 

4.1..3 rlnnE!Tul� 

Zona agrícola con mediana presencm habitll.cional y fuerte inclinación a la 

horticultura diversificada. Exist�n barbechas can rastrojo de mniz donde es frt:cuente el 

pastoreo de ganado durante la época seca. Se observan rodales de pino con poca densidad 

de árboles especialmente dentro de potreros invadidos por jaragua. La mora silvestre es 

muy abundante, espocia!mente en los barb�hos, en las orillas de Jos caminos y en las panes 

menos densas de Jos rodales. 
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4.1.2 Los Arados 

Zona agrlcola con poca presencia habitacional y fuerte inclinadón � la  horticultura, 

especialmente papa y tomate. La topog.rafia presenta una pendiente moderada, lo que 

permite que algunas Meas so: saturen de agua y se formen pequeiias cienaga.s ("chagüites"). 

Dentro de los potreros eldsten rodales denso� de pino (Pinus om:arpa) combinados con 

pasto de grama notural, pero en algunos sectores es frecuente obsen•ar invasión de jaraguá 

. Existen terrenos con cercos de piedra combinados con árboles de gualiqueme (Erythrb1a 

benerona), en estas áreas se practican acthidadcs agrkolas, aunque durante las épocas de 

descanso los campesinos acostumbran dejar que el g¡mado pastoree en el rm.1rojo de maiz. 

Los árboles de guachipilin crecen dispersos entre los cultivo� y los barbechos (tieiTa'l en 

descanso o guamiles). Los barbechos son ricos en diversidad de plantas, principalmente de 

crecimiento arbustivo y herbliceo, pero la mora silvestre (Rubus spp.) es la especie que 

domina dentro del sistema. 

4.1.3 Plan El Tule 

Zona agrícola con mediana preswcia habitacional y fuerte inclinación a la 

horticultura diversificada. Existen barbechos con rastrojo de rnab: donde es frecuente el 

pastoreo de ganado dunmte la época seca. Se observan rodales de pino con poca densidad 

de árboles especialmente dentro de potreros invadidos por jaragua. La mora silvestre es 

m" y ablllldante, especiulmcntc en los barbechos. en las orillas de los caminos y en las partes 

menos densas de los rodales. 
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4.1.4 Phm La Peña 

Zona agrícola con fuerte inclinación hortlcola, la presencia habilacional es mediana, 

con a.Iguru15 viviendas abandonadas. Existen siembras de King gra;;s en terrenos de laderas 

degradadas. En los potreros es abundante la mora, mientras que en las quebradas las parras 

de uva (Vitis tflfljo!ia) dominan sobre la dem;is vegdación. 

·4.1.5 La Lima 

Zona agrien la con una fuerte tendencia a la horticultura, existen sistemas de riego 

por aspersión, especialmC11tC en pequeñas parcelas que se encuentran dentro de las áreas de 

vivienda. La presencia habitacional se encuentra mis concentrada en cota ZO!lll., la e:;cucla 

y la iglesia de la aldea están localizadas c�rca de la carretera y es aqui donde se pueden 

encontrar pequeñas pulpcrias. Existen ilreas de bosque de pino, donde es frecuente 

encontrar encino (Qu�rcus peduncularis), roble (Q:uercus .spp.), palma de suyate (Ptmrotis 

cooldi), mora y uva. En los gua.rniles y las quebl<l.da.> se pueden encontrar guaclúpilín 

(Diphysa robinoid.!s), palma de suyate, morn y uva. En los cercos, ya sean estos de piedra 

o de alambre espigado se pueden ver ir-boles de ciruela corona (Spondias mnmbin), ciruela 

japonesa (Eriobatrya japanica), matasano (Casimiroa edulis), guachipilin y jinicuitc 

(Rur.<era simaruba). 



4.1.6 La Playa 

Zona agrícola, principalmente dedicada al c1.1ltivo de hortali7.as, Es un área con 

pendiente moderada, las zonas de pendiente más fuene se encuentran protegidas por rodales 

de pino y liquidambar (Liquidamhar 5tyracljlua). El usos de bueyes para ]as labores 

agricolas es una práctica ampliamente difundida en esta zona. Existen algunas lag<.mas en 

el área, de las cuales se e,._1:raen peces, principalmente durante la época de Semana Santa. 

4.2 Principaie.� fuentes de productos silvt-st<"es 

Dentro de la zona de inil1.1encia de la comunidad se lograron determinar se1� 

diferentes tipos de fuentes para la extracción de productos silvestres, los cuales se describen 

a contiauación: 

4.2.1 BGsques 

Estan ubicados en itreas con pendientes fut'rtes, que presentan llrnitantes naturales 

a la agricultura El tipo de bosque más comiln se caracteriza por la relativa abundancia de 

pino u ocote, que se encuentra frecuentemente asociado con otras espt:des como roble, 

encino, liquidámbar, álamo y palma de suya!e, De e:rta fuente se C"-'traen productos tales 

como madera, leña, hojus de palma, animales $Ílvestres, planl.a;; medicinales y alimenticias. 

4.2.2 Potrero 

Se trata principalmente de zonas donde crece pasto namral y >on empleadas para el 

pastoreo de ganado. En algunos casos se t:nCU�ntran bajo sombra de árboles, principalmente 



33 

pino. Debido al manejo q(le se les da (quema" y sobrepastoreo), es frecuente la invasión de 

pasto jaruguá y especies arbustivas. De esta fuente se extraen productos tales como leí\ u, 

madera, plantas medicinales y plantas alimemicias. 

4.2.3 CnltivliS 

Son aquellas arcas destinadas a la producción agrícola, pero que debido al manejo 

a que e>cin sometidas presentan condiciones adecuadas para el crecimiento de especies 

�ilvestres que son utilizadas por la población locaL En e5te tipo de fuente se obitienen 

principalmente plantas medicinales y alimenticias. 

�.2.4 Guamiles 

Se trata de tierras en descanso o arcas de bosque degradadas, que se enct�entrnn en 

un proceso nattrral de recuperación. En estas áreas se da una combinación de especies con 

diferentes caracteristicas dt: crecimiento, es ITccucnte CUCJ.)ntrar plantas de bosque (arboles 

y enredaderas) creciendo junto a plantas tipieas de pa.•>thales y cultivos, que frecuentemenk 

son consideradas como malezas. En esta fuente se pueden e>.tracr plantas alimenticias y 

medicinales, madem, leña, su yate y animales silvestres, 

4.2.5 Quebrada.\ 

Zonas con bosque de galeria, cubiertas por árboles de crecimiento >�goroso )' 

abundante copa, con excepción de las ár�as degradadas donde se da un proceso de 

recuperación y es más frecuente la presencia de arbustos y enredado:ras, En esta zona es 



34 

freruente encontrar uva silvestre y animales Silvestres. Los campcsinos de la aldea aseguran 

que en estas Meas es abundante el tepescuintle (Agouli paca), que es muy apreciado por su 

4.1.6 L>1gunas 

&ietipo de fuente se encuentra en la parte baja y con menor pendiente.. Son iin::as 

donde el aguase acumula naturalmente y mantienen un caudal relativamente con�tantc a lo 

largo del ano. E-xisten varias lagunas, pero solamente una de ellas es utilizada para extraer 

peces. 

4.J. Plantas silvestr� nlimentidas 

Dentro de las tmidades familiares encuestadas, el 95,5% reportó qta: recolecta 

plantas silvestres p-dlll uso alimenticio. Se lograron identificar cinco especies silvestres, cuya 

recolección esti bastante difundida dentro de la población, o al menos, son conocidas o 

empleadas como alimento por la población local. Las especies identificadas son: mora 

(Irubus spp.), ditil de suyate., uva, junacate (Allium glandu!osum) y anacatet (Cuadro 1). 

� Tipo de hongo, no fue posible colectar una muestra que 
permitiera determinar su especie. 
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Cuadro L Plantas silvestres utilizadas como alimento en la comunidad de la Lima, 
Tatumbla, Francisco Moracin. 

�OC" 
PORCE..'ffAJE 

� 

7 15,9 

3 6,8 

J 6,3 

. 
3 6,8 

. 
3 6,8 

• 5 11,4 

6 13,6 

3 6,8 

1 2,3 

1 2,3 

1 2,3 

6 13,6 

No colecta 2 4,5 

� " � 

Es frecuente que una familia cr¡lecte más de una especie y se debe de considerar que 

las epocas de recolección varian de una especie a otra; caraclerisrlcas similares fueron 

descrila>: por Hoskins (1990), quien detenninó que la disponibilidad de alimento proveniente 

de plantas silvestres estaba fuertemente detenninado por las épocas de floración y 

fructificación de las plantas (estacionalidad). La mora es colectada durante lo� meses de 

febrero, marzo, abril y mayo, que en la zona se definen como la época de "cuaresma" 
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(verano). El dátil, es colectado dunmte los meses de mayo y junio. El junacate es 

rccolce!ado en los meses de junio y julio, esta especie está intimarncnte ligada a los procesos 

regenerntivus del bosque de pino y germina o rebrota abundantemente cuando anteriormente 

en la temporada seca (cuaresma o verano) han habido incendios en los bosques. El anacate 

se recolecta dunmtc los meses de agosto, septiembre y octubr�, esta especie al igual que el 

junacate crece bajos los bosques de pino sobre suelos ricos en materia orgánica. La uva 

silvestre florea durante la temporada seca y sus frutos son recolectados de septiembre a 

noviembre. 

La combinación de mora, uva y anacate parece ser la forma más difundida de 

e:-..1:mcción, represt:ntando el porcentaje más alto dentro de la muestra general (15,9%). La 

combinación de las cinco especies presentó una frecuencia de recolección igual a 3 (6,S% 

de la muestra), quedando en una posición intennedia de importancia en compar-ación con las 

demás combinaciones. La recolección de mora sin nin,"U!lll combinación con otra especie 

presenta una freCI.Iencia de extracción que e� igualada por la combinación de mora, uva, 

junacate y anacate (13,6%), Jo que da una ii.lea de la importancia de la mora dentro de la 

comunidad. La mora silvestre es el producto e.>..iractivo de uso más fi"ecuente y suele 

recolectarse de cwllquicr forma, solo o en combinación con otras plantas alimenticias. Estos 

patrones de recolecd6n están relacionados con lo c::,.-puesto por I1alconcr (1990), quien dice 

que el índice de e..tracdón de un producto estii determinado por la preferencia de consumo 

del mismo por parte de la población. 

Dentro de las actividades de reculección a nivel :fumilia:r, se presentaron siete 

diferencias entre tipos C),:tractores de productos �ilvestres para alimento; los primeros tres 
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tipos están conformados por los tres niveles de la unidad familiar en forma individual 

(hombre, mu.jer y niño), Jos c:uales recolectan diferentes especies de plantas. Los Ultimas 

cuatro tipos e.':tractores presentan distintos grados de asociación �ntre hombres, mujeres y 

niños, para cada una d" las e¡¡pecies recolectadas (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Diferentes tipos extractores de plantas silvestres utilizadas como alimento en 
la comunidad de La Urna, Tatumbla, Francisco Morazán. 

-

COLECTOR\ESPECIE MORA DATIL UVA 'Yo JUNACATE 1\J"!ACATE 
% % % % 

Hombre 2,3 0,0 9,1 25,0 36,4 

Mujer 22,7 2,3 15,9 6,8 6,8 

Niño 40,9 6,8 11,4 2) 1 1 ,4 

Hombre/mujer 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

Hombre/niño 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

Mujer/niño 18,2 2,3 25,0 0,0 0,0 

Hombre/mujer/niJ)o 4,5 2,3 4,5 0,0 0,0 

No colecta 11 ,4 S 1,8 1 34,1 65,9 43,2 

Toul 1000 100 0 1 lOO O 100,0 lOO O 

En este caso al igual que en los estudio� realizados por Malhotra et al. (1993) en el 

suroeste de Bengala, las mujeres y los niños -constirnyen el principal grupo recolector de 

productos forestales no maderables. Aunque el hombre es el principal colector de junacate 

y anacate, hay qu� considerar que estas especies presentan menor importancia en 

comparación con productos como la mora, donde su participación como recolector e� 

superada ampliamente por las mujeres y los niños. 

1 
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Las partes que se utilizan son los frutos o la planta completa, dependiendo de la 

especie (Cuadro 3); pero para ninguna de la:< especies se reportó la recolección de alguna 

otra parte de la planta, ya sea que esta fu cm utilizada con otro fin. Esto contrasta con lo 

e.>:pucsto por otros investigadores, quienes atribuyen mWtiples usos a las especi!<S forestal e� 

(Sorensen, 1993; Bene ct al., 1978; Hoskins, 1990; Falconer, 1990; Balick, 1992). 

CUADRO 3. Parte utilizada de las plantas silvestres colectadas para alimento en la 
comunidad de La Lima, Tatumbla, Francisco Morazán. 

PARTE\ESPECTE MORA % DATIL % UVA % JUNACATE ANA CATE 

% % 

Fnrto 88,6 18,2 65,9 0,0 0,0 

Planta 0,0 0,0 0,0 3�, 1 56,8 

No colecra l l ,4 8!,8 3-1-, 1 65.9 43,2 

ToWl lOO O lOO O 100,0 100 o 100,0 

Cada fumilia 5ucle utilizar mis de una fuento: en = acrividades de e;-..1racción, esto 

puede demo&t!ar laint�relación existente entre las diferentes fu en les de recursos cxtract:ivos 

y las unidades fumiliares. Se identificaron diez tipos diferentes de utilización de fuemes, 

&iendo las principales el bosque, los potreros, la:; quebradas, la combinación de bosque con 

potreros y la combinaci6n de guamilcs con quebradas. El bosque es la fuente mil; 

importante, ya que de él se e1::traen mayor diversidad de productos (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Principales fuentes de plant� silvestres usadas como alimento en la 
comunidad de La Urna, Tatumbla, Francisco J\Ioraz3n. 

FUENTES \ESPECIE MORA DATIL UVA JUJ\'ACATE A N ACATE 
% % % % % 

Bosque 2,3 15,9 0,0 34,1 56,S 

Potrero 59,1 0,0 2,3 0,0 0,0 

Guarniles 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quebmdas 0,0 0,0 47,7 0,0 o, o 

Bosque/potrero 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bosquelguarnil 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 

Potrero/>,'llamil 6,6 0,0 0,0 o,o 0,0 

Potrero/quebrada 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 

Guamil/quebrada 0,0 0,0 11 '4 0,0 0,0 

Bosquelpotrero/guamil �3 0,0 0,0 0,0 0,0 

No colecta 11,4 81,8 34,1 65,9 43,2 

Total 100.0 IDO.O 100.0 100.0 lOO. O 

La mora es el único producto con import.llncia comercial. pues es un producto de 

auto consumo que también es utilizado pan; la vema por algunas f.unilias (Cuadro S). 

Aunque Jos niños y las mujeres son Jos principales recolectores de mora, son estas liltimas 

las que se encargan de comercializar el producto. La recolección se realiza dos veces por 

semana duraru:e la temporada (febrero a mayo), recolectando cada persona sds baldes 

diarios (1J,64 kg), cada balde es vendido a Lps, 3,00 a algún comerciante de la comtmidad, 

qtrieu posteriormente revende el producro tOn Tegucigalpa 
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Cuadro 5. De>tino final de las principales especies alimenticias recolectadas de medios 
silvestr�, en la comunidad de La Lima, Tatumbla, Francisco l>lorazim. 

USOS\ESPECJE MORA DATIL UVA JUNACATE A."l'A.CA TE 

% % % % % 

Consumo 74,9 1 8,.2 65,9 34,1 56,8 

Venta 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Consumo/venta 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

No colecta 11,4 81,8 34,1 65,9 43,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Todas las persortas entrevistadas coinsidierón en que la limitante principal para la 

recolección d�:mora �on fines C{)mcn;iales es el manejo que deben de dar al recurso, ya que 

debido al tipo de crecimiento de la planta y a la presencia de espinas en sus tallos, cuando 

recolectan el producto deben de esforzarse mucho para alcanzar los frutos y siempre sufren 

de alguna lesión, por lo que solamente recolectan Jos frutos accesibles; esto podría explicar 

por que la recolección se hace principalmente para el auto consumo y en menor grado con 

fines comerciales. 

4A Recursos silvestre.< energético' 

Uno de los usos más .fre�uentes que se da a los árboles y arbustos de la comunidad, 

es la extmcciónconfines energéricos. La mader<t de diversas especies es aprovcrhada como 

leña, que es el único combustible que se emplea en la comunidad para la preparación 

alimentos (Anexo 5). 
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Ademfu; de leña, la madera suele tener otros usos energéticos como combustible ("ocote") 

para la üuminación de las casas o para avivar el fuego de las cocinas. 

4.4.1 Utili=ción de leña 

E uso de leña está ampliamente difundido dentro dela zona de estudio, el 100% de 

la muestra utilha este recurso como única fuente de energía, Aunque existe cierta 

discrepancia con lo =-puesto por Bene et al. (1978) y Falconer (1990), quienes manifiestan 

que el 90% de la población del trópico utiliza leña como úrrlca fuent"' de energética, esto se 

puede deber a que en este caso particular, se trata de una población pequeña netamente 

rural, mientras que en el dato prcscrrtado por dichos autores se está generalizando a nivel 

global ytmnbién se tornan en cuenta a las ciudades, cuya población utili7.11 otras fuentes de 

energia. 

El valor más alto de consumo sobrepasa las dos cargas1 por semana con un 

porcentaje deJ4,1%, seguido por consumos de dos y una carga por semana (20,5% y 22,7% 

respectivamente), solamente el 9,1% de la mllestra con.<;urne menos de media cruga y el 

13,6% consumen una car¡j<�- y media (Cuadro 6). 

Según COHDEFOR, una carga de leña equivale a O , l34875 ' m • 



Cuadro 6. 
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Consumo semanal de leña po.r familia. en la comunidad de La Lima, 
Taturnbla, Francisco lv!orcin. 

�'TIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de llnll cnrga ' '·' 

Unn Cfl!l!EL '" 22,7 

Una cargo )' medi� • 13,6 

Do>oarp• ' 20,5 

Más de do• carga• " :l4,l 

'""' "' 100.0 

La preferencia de la población está enfocada a las especies de pino, encino y roble, 

aunque se utilizan otras especies que son consideradas de menor importancia (Anexo 5). 

Existe una diven;idad de especies que son utilizadas como lci'ía y se lograron determinar 1 1  

categorias de mayor preferencia para consumo (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Principales e.>pecies colectadas para leila y sus oombinacione<; más frecuentes, 
comunidad de La Lima, Tatumbla, Fr.mcisco 1\lorazán. 

ESPECIES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pino ' -\,5 

llncino ' 18,2 

Reble ' '-' 

Endnoy otms .. pcoies• ' 6,S 

Pino)' otnts o>pcek• • 13,6 

Roble}' otrns "'J'<.'<ies ' " 

Otra espocies combinlldas • 13,5 

Otms espeoies no rombinndas ' '·' 
Enoinoyrobk ' '·" 

PU><> y oncino , ItA 

l>incJo.ncino/roblc l 4,S 

Tor�t " 100,0 

Se•plie�� d r<nninode 'otr>o> especies' a aqucll,. que""" roruid<T.W.. por l• p<>blneión CQIOO 
de menor e<>lid.d. 

La leña generalmente es r�colectada (97,7% de los casos), aunque el 2,3% de la 

Illllestra reportó la compra del recurso. Se encontrMon seis tipos diferentes de recolectores 

(Cuadro 8), los cuales presentan distintos grados de combinación entre los miembros de la 

familia (homb� mujeres y niilos). A diferencia de los productos silvestres e."<traídos para 

alimento, el hombre es el principal recolector de lena (68,2% de los casos), lo cual está 

estrechamente relacionado con el tipo de leña que se consume en la casa y el lugar donde 

ésta es obtenida. Cuando ¡;e ex� leña de encino o de pino en los bosques de los cerros los 

hombres siempre llel'an bestias de carga y en un solo día acarrean toda la leña que 

necesitarán en una semana. 
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Cuadro S. Dif�renteo tipos e¡,:tractores d� leña en la comunidad de La Lima., Tatumbla, 
Francisco Mofli.Zán, 

TIPO COLECTOR FJlliCUEI{ClA PORCENTAJE 

e- ' " 

H<>more ;o 68,2 

Hombre/mujerlniM ' 11,4 

Hombrdnlllo ' '·' 

Homhrdmujor ' ••• 

Mujer ' '·' 

l'ttlo ' 2,) 

El 63,6% de la muc�ra cuenta con terreno propio para la recolección de leña, 

mientras que el 43, 1% debe recoger este recurso en propiedades ajenas, aunque segUn un 

informante, pocagmte cuenta ron una fuente segura de leña, la m ay aria de personas pasan 

recogiendo rama.� de árboles y arbustos ("biruscas") por el campo; si se corta un árbol para 

leña, ésta debe ser ex1raida complctamente en el mismo día, pues si se deja para otro día es 

recogida por otras personas. Cuando las personas no rucntan con un iu-ea de bosque o rodal 

donde conseguir-las t:!.-pecies preferidas, se conforman con colectar las que se consideran de 

menor importancia como arbustos que crec�n en los cercos o en los potreros y terrenos 

degradados que han sida abandonados. Se lcs pcrmíte la recolección de leña en estas ireas, 

siempre y cuando no se trate de especies de importancia o se tr ... te de una recolección con 

fines krcrativos. El tiempo que se emplea en la recolección es de menos de media hora para 

el 18,2% de la mue�tm, de una a dos horas para el 54,5% y más de dos horas para el 25,0%, 

por lo que se puede deducir que el recurso e�tá disponíble dentro de !a aldea, y que, a 



45 

diferencia de otras regiones donde el recurso ha sido sobreexplotado, no se necesita invertir 

mucho tiempo ni esfuerzo para poder abastecerse del mismo. Para algunas personas no hay 

ningún problema para conseguir leña, pues cerca del patio de la casa cuentan con rodales de 

roble y encino. El bosque es !a principal fuente de leña (40,9% de los casos), aunque es 

evidente que hay familias que obtienen el recurso de diversos tipos de fuentes (Cuadro 9), 

La extracción de diverf.35 especies CDnsldernda$ de mala calidad para leña y la utilización de 

diversas fuemes para obtenerlas, puede ser urr fenómeno relacionado directamente con la 

falla de disponibilidad de tierra (tenencia). 

Cuadro 9. Diferentes tipos de fuentes de leila y sus combinaciones más frecuentes, La 
Lima, Tatumbla, Francisco Mora7..án. 

ruiDnE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compm ' 2,3 

"""� " 40,9 

Potrero ' '·' 

Bosquel¡:oolrerg uamil. , 11, � 

Bosque/rotr•�o ' 1 20,5 

Culfims ' r,,s 

P<>trero/gun.mil ' '·' 

"""- ' 2,3 

Bosquclguo.mil ' " 

,�, ·1·1 100.0 
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4..5.1 Plantas silvest�es utilizadas pll.rll tercos 

El uso de cercos vivos no parece ser tan genernlizado como el de cercos muertos, 

ya que solamente el 27,3% de la muestra utiliza. los primeros, en contraposición con los 

cerco.� muertos, que ;;on usados por el lOO% de los entrevistados. 

Las especies preferidas para cercos vivos son el ciruelo en un 24,9"/o, d gualiqueme 

en un 24,9% y d pino en un 16,5%, mientras que el :H,7% de las personas que utilizan 

cercos vivos combinan una gran variedad de especies propias de la zona. Las plantas 

ublizadas como =.:us vivos brindan arras beneficios ade.más de delimitar el terreno (Cuadro 

10), pueden ser fuente de postes para construcci6n o cercado (24,9%), fruta para venta 

(24,9%), postes y leila (34,0"/o) y en alguno� casos los campesinos obtienen postes, fruta 

pam vender y ]eiía (Hi,2%). E:.tetipo de uso está r�)adonado con lo e;-,.-puesto por Falconer 

(1990), quie11 dice que en. muchos casos una sola esp�cie de planta puede producir una serie 

de beneficios. En este caso en particular no se trata de especies completamente silvestn:s, 

sino de plantas seimidomestic:a.das, cuyo uso e importancia local ha sido Teconocida desde 

hace mucho tiempo. La utilización de cerco� vivos es una prictic.a muy común y 

ampliamente dill..mdida en Centro América; una de las razones por la que probablemente 

esta práctica no está muy difundida en esta zona es la mala calidad de los suelos, que no 

penniten que estas plantas crezcan facilmente. 
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4A.1 Utilización de acote 

El ocote de pino {madera r'ljada de la parte basal de pinos maduros, rica en resina), 

es un recurso de uso frecuenJ:e como combustible, el65,9% de los entrevistados lo utiliza 

parn alumbnrr la casa)' c\ 86,4% lo emplea para encender el fuego de la cocina. El consumo 

mensttal de acote es variable, el 81,8% utiliza m�dia carga o menos, el4,5% utiliza una 

carga y el 2,3% utiliza más de una carga. El 1 1,4% no hace ningúu uso de acote y 

generalmente lo ro!!tÍtuye por gas kerosene. Actualmente es dificil encontrar acote de buena 

calidad, debido principalmente a que se extrae de árboles maduros ("sazones"), que segUn 

los campesinos, actu!llmente son escasos en la aldea. Hasta hace unos veinte ai'ios se podía 

buscar y e. ... traer este recurso en el ceno Ujuca, tomaba mucho tiempo y se tenia que invertir 

hasta un día de trabajo para obtener una carga. Desde que el cerro Uyuca fue declarado 

como área protegida en 1984, el ingreso de los aldeanos en busca de cualquier tipo de 

recurso forestal (maderable o no maderable) ha sido restringido, especialmente porque e;...ciste 

control y vigilancia por parte de la Escuela Agricola Panamericana de el Zamorano, que se 

encarga de adminimar y proteger los bosques de la reserva. 

4.5 Plantas sí!veslnos de usus divcr.ws 

Dentro del área c.xisten plantas que son utilizadas pam otros usos tales como cercos 

vivos, cereos muertos, madera pam construcci6n, madera para mueblería rú�tica y -rambién 

se emplean algunas plantas para la fabricación de hL"fTTUUlientas de uso agricola y productos 

artesanales (Anexo 5). 



Cuadro JO. Planta.� utili7.adas como cerco> vivos y sus principales usos alternativos, La 
Lima, Tatumbla, Francisco Morazán. 

ESPECIE u ' o 

A<illA LEÑA l'I).'IT!.!S 

CERCO CüNS"IRUCCJON 

Cimelo • • 

Pina • * • 

Guachipilin • * * 

aualiqu= * 

Tot..sc= • * • 

Jinicuit<:o * 

Los campesinos entreo�stados reportan diferentes especies que son utilizadas para 

la conrtrucción de cercos muertos (Cuadro 11), pero las que se emplean con mayor 

frecuencia son el pino (27,3%} y el roble (36,4%), en un segundo lugar encontramos otras 

especies corno el encino, el guach.ipilin, el capulln y el truasdn (34,7%). 



Cuadro l l .  Recursos comunmente utilizados en la construcción de cercos muertos, La 
Lima, Tatumbla, Francisco 1\Jorazán. 

ESPECIES FRECUE.'lCIA PORCEl\'T AJE 

Roble 12 27,3 

Pinolguachipilín 4 9, 1 

Pino 16 36,4 

Capulín 1 2,3 

Piedra 1 2,3 

Pinolguachipilinlroble 1 2,3 

Guachipil!nlpicdra 1 2,3 

Encino/robl� 1 2,3 

Pino/robl� 3 6,8 

Guachipilln 2 4,5 1 
Guachlpillnlencino/roble 1 2,3 

Guachip ilinl ro b 1 � 1 2,3 

ToW 44 1 0_0,0 

La duración de !O$ cercos depende mucho de la especie (Cuadro 12), aunque la 

mayoria de campe:,inos deben de cambiar cerco� dentro de un periodo de cinco años, siendo 

más frecuente ru cambio anu.al (31,8% de lo� casos), especialmente cuando la postería es 

de pino demasiado joven, SegUn reportó un campesino, para poder construir un cerco de 

400 metros de lfll1.'1J es necesario conarun plno de aproximadamente 3.9 m'. esto indica que 

al construir un cerco con madera de pino necesitaremos cortar aproximadamente 1 m' de 

madera por 100 metro� lineales de cerco construido, el cual deberá ser reemplazado cada 

oño, 



e �.�adro 12. Períodos para cambio d� ��r�os muertos en La Lima, Tatumbla, Francisco 
Morari.n. 

TIE.."\fPO CA..\ffiiO 1 FRECUENCIA 1 PORCENTAJE 

Un año !4 3\,S 

Tres años 7 15,9 

Cinca años ¡ ¡  25,0 

Siete años 4 9,! 

1fá.s de siete años 7 1 15,9 

Na cambia l 2,3 

ToW 44 ]00,0 

J-.5.1 Plantas silvn-trcs utilizada; para can.ltrucción 

Las casas de estacón fueron el tipa de vivienda m:is camUn en el pasado. 

Actualmente están siendo desphzadas por las casas de adobe. El 77,3% d� las viviendas son 

do: adobe, mientras d 22,7% son de estacón. La vivienda de adobe e:s un tipo de 

construcción en la que las paredes s.on hc;:has a base de tierra arcillosa y s.olamente se 

emplea madera en el anesonado (estructura que soporta el techo). Por otra parte las 

viviendas de tipo estacón son casas "sendalmento de madera rajada a manera de estacas; 

la madera una vez rajada :;e coloca de tal manera que forma un tipo de empalizada que fonna 

las paredes. Algunas veces la casa es recubierta con lodo aunque muchas quedan con la 

madera <::,:puesta. Las casas de tipo estacón requieren IDl.lCha mayor cantidad de madera en 

comparación con las casas de adobe, y aunque las construcciones de adobe se han difundido 

ampliamente en el :irca, el recurso no deja de tener importancia, por lo que se concuerda con 
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lo citado por Benc el or. (1978), quien afirnw. que la madera es un recurso de uso 

ampliamente difundido en Jos paises en vías de desarrollo, e�pecialmente en el área rural, 

donde constituye d material fundamental para la construcción. En el área se emplean 

diferentes tipos de árboles para la construcción, pero existe una marcada preferencia en la 

utilizaci6n de ciertas especies, siendo la combinación de pino y guachipilin la mis difundida 

(Ct.tadro 13). Para el horconaje se emplea la madem de guachipilín, que es muy apreciada 

por su gran resister�cia y durabilidad; se puede dar d caso de que un horcón ha dado ser;1cio 

hasta a tres generaciones en la construcción o renovación de 'liviendas. 

C1.1adro 13. Diferentes especie� utilizada.� en construcción y sus combinaciones más 
usuales, La Lima, Tatumbla,Francisco Morazan. 

ESPECIE FRECUENCIA f'(JRCI!NTAJE 

Pino/guachipi\inln>hlo ' 1 5,9 

PÍilo!guaohipilfn " 59,1 
Pino/guachipi lf n!.:npuHn ' '·' 

- 10 22,? 

T�l u 100,0 

El pino u acote es empleado en la construcción del artesonado de la �sa, en especial 

de la t:iranterla, el morillo y las reglas para entejar. Aunque el guachipilin es preferido como 

horcón,. cuando no es posible conseguirlo se suele sustituñ- por corazón de encino o roble. 

Existen seis diferentes tipos de combinación de fuentes utilizadas para la ntracci6n 

de madera de coll5!rucción,. pero su utilización varia de aeuerdo a la.� e.�pccies y el campesino 

puedeutilizar:m:is de una combinación de fuentes para obtener el recurso. En el 83,6% d� 
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los casos el recurso es e.'mlido sin hacer ningún pago. Para poder utilizar-un irbol de pino, 

se debe 5aCllT 1.m permiso en l a  Alcaldía del municipio, que es el ente encargado de regular 

laub1izaci6n del recurso forestal. Al obtener la alllorización re"Pectiva se manda a aserrar 

el árbol, cuando no se cuenta con un lugar propio para extraer el recurso es común que se 

solicite a algún vecino. AC"O.Uilmente no se consiguen árboles maduros de donde obtener 

madera de buena calidad, por Jo que es más frecuente el uso de madera preveniente de 

árboles jóvenes (madera blanca), la cual no puede ser utilizada en la con�trucción de 

'iviendas tipo estacón, pero que si se puede emplear en la construcción de casas de adobe. 

Un poste de guachipilin puede costar de 30 a lOO lempiras dependiendo del grosor, 

tamaiío y grado de madurez:. La gente del área considera que cs1a especie ya no es tan 

disponible como en el pasado y solamente se emmentra en los Ju¡;ares que están =cados; 

cuando nacell o rebrotan el propietario del terreno se encarga de darles protección adecuada 

eliminando la� maleza.< y protegiéndolos eontra el fuego. En t'poca;; pa5adas cuando alguna 

persona de la comunidad necesitaba horcones o postes de guachipilín los podía conseguir 

facilmente y sin ningún costo, pero en la actualidad debido a la escasEZ de esm recurso e� 

muy dificil obtenerlo y se debe pagar. Algunas personas reportan que para poder utili7..ar 

horcones de esta espede han tenido que obtcnl'Tios de casas antiguas abandonadas o 

deterioradas. 
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4.5.3 Plantas silvestn-s para muebles y herr.lmientas 

E pino se utiliza en la construcción de troj as para el maíz y también se utiliza para 

fabricar muebles que se emplean en la t:a.'\a como mesas, camas, bancas y tablones para la 

molienda del maíz. El 77,3% de los entre\�stados utiliza madera del :irea para la 

�on;,irucción de muebles nhticos, que en su mayoría son empleados en la cocina. La especie 

mil!; utilizada en la fubricación de mllebles es d pino (94,0%), aunqw: �n algunas casas se 

acostumbra a utilizarlo en combinación con otras e5pecies como el roble (3%) y el 

guachlpilin (3%). 

E\95,5% de lm: campesinos entre;istados utiliza madera de distintas especies propias 

del área para la fabricación de herramientas de uso agrícola; se reportaron varias especies 

(Ane.:w 5h pero en la mayoria de los casos se emplea la combinación de pino, roble, encino, 

mllluley capulin (43,2%). También es frecuente el uso de más especies, pero e5to depende 

de la dis¡wnibilidad de las mismas en el área (Cuadro 14). 



Cuadro 14. 

ESPEClE 

Roble 

-'" 

M-

Pino 

"""'" 

Principales especies utilizadas en la fabricación de herramientas de uso 
agrlcola, La Lima, Francisco Moraz.án. 

DESCRJPCIUN ll� USO 

Modera dura cmplc.nlu on lo fabricación do m11dO>. 

MJulcm do pooo J'C"L>.muy li\"Íana. se utiliza parn ];,bdoar 

yugru. 

Madcra dura cmplcod; Cl\ 1• Wwi<acio\n de ¡modo;, eo.b-:>< 

para h=amirnt..•. 

l..tadem de dllrCL,a U!Cdio, cmpl"""'"' en In fubriCJooión de 
-· 

)..bdcra dunl emplcnü.n"" lo !itbricaciOn de onOO. y eo.Ws de 
bemuni.,tas. 

Modera de dt=L nLO<lia, ompkada on "lo fabricación do 
Liquidiml= ruM%. 

),fadenl dUill empl""tl:l en la fabrieoci6n de orndo.•, cabo• 
N-• para h<mrnicnto.•. 

4.5.4 Plantas pam uso arles.an.:ll 

La palma de su yate es una planta �ilve�trc que crece en los bosques de pino y a la 

cual los campesinos dan una gran diversidad d� usos. Se emplea frecuentemente para la 

fubricación de escobas, bozales para bueye.� ("marates"), cabuyas y amarres para productos 

agricolas (manzanilla y cebolla). Estos productos son elaborados �n forma artesanal y con 

frecuencia el campesino y su familia utiliza más de un producto, el cual puede ser destinado 
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para la venta o d autocoll5umo (Cuadro 15). Los bozales para lo.� bueyes son utilizados 

cuando se realizan trabajos dentro de las parcela:; de maíz; ("milpa"), a.'li se evita que lo> 

bueyes dañen el cultivo al tratar de alirnentaae y les permite una oondid6n menos estresante 

dwante el trabajo, en comparación con otr;w; pd.cticas como amarrar el hocico del animal, 

la q1.1e se ha generalizado en m1.1chos campesinm. 

Cuadro 15. Destino de los principales prod1.1c:tos elaborados con S1.1yate, La Lima, 
Tatumbla, Francisco MoniZlin. 

PRODUCTO CQI..!PRA CON.�UMO % CONSUMO-VENTA TOTAL 
" 

&cobas 29.5 10,S �.3 5�,3 

&eoba>/bo=leskabuya 0,0 27,> 0,0 27,3 

Esroba.<Jbozllies 0,0 ·I,S 0,0 ,, 

E•co bas� bozllieslllii18JIT• 0,0 '·' 0,0 0,0 

CabuyaJamarres 0,0 O,' 0,0 o,' 

Tow.l 29.5 r.l\.2 2.3 100.0 

E 70,5% de los eneuestados = palma de suyatc: para uso directo (autocosumo), 

mientras el 29,5% compra los productos ya elaborados. En ru mayoria el sllyate es obtenido 

dt: los bosques de Cerro Grande (45,6%), aunque e.;::ísten otra� fuentes de menor 

importancia, como los guamiles de la aldea (4,5%), los bosques del Cerro La Peña (4,5%) 

y los bosques del Cerro Biles (2,3%). También se da el caso de que la cxrracci6n se hace 

de mis de una fuente y existen combinaciones como las del Cerro Biles y Cerro Grande 

(6.S%), Cerro Grande y cl Cerro La Peña (4,5%), as! como de los bosques de El Retiroy El 

Pupo (2,3%). 
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4.5.5 Otras plantas de osos diverso& 

En los bosques de la aldea exi�ten una serie de recuroos fore•·tales no maderables 

como el musgo ("lama de montaña") y las bromelias ("gallitos"), que son recolectados 

durante las fechas de Navidad (100%), pero su uso se limita práctkamente al autoconsumo 

(97,7%) y en casos muy raros estos productos son vendidos (2,3%). Según Jos pobladores 

de la aldea estos recursos tambiéo son e>..1:raídos de los bosques (Monte Crudo 

principalmente) por los pobladores de la comunidad de Linaca, qwenes suelen 

comercializarlos. 

El conocimiento de otras cs¡x:cics silvestres que se consideren de utilidad es muy 

bajo, !IOlamente el l8,2% de los encue!ITados reponaron conocer otra especie útil dentro de 

la comunidad (Cuadro 16). 

Cuadro 16. 

E.SPECIH 

)'.!.gl><:)' 

Poleo 

LiqWdiunbar 

Mab<.<m:>o 

&� 

Otras especies silvestres de imponancia, La Lima, Tatumbla, Francisco 
1Iorwiln. 

NOJ.lliR!l ClENTJF!CO uso 

,¡S"'" an�<riama l'�hñ<ación de lazo.< 

Cmrl/o polyamha Planto. medicinnl 

Llqrlidambar St)!racljl"a Planto. medicinal •e utilil.a c'li )O 
foUriroclón de hcrrmnicntn•. 

Cruítníma edu/is l'lnnttl alim.,ticia y mcdicinnl 

Sambw:•u maicana Pl•nl!l m<>dicin.\ 
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4.6. Planta& medicinales 

El l5,9% de las personas entrevistadas utili7.an la medicina de farmacia como Unico 

método para trararenfermeda.des comunes, el 20,5% uriliza únicamente plantas medicínales, 

mientras que el 63,6% utiliza ambos, esto confirma lo e.xpue.>to por Prescort-Allen y 

Prescott-Allen (1982), quienes afirman que apro�:irnadamente el 75% de la poblaci6n de los 

paises en vias de desarrollo dependen de alguna u otro forma de las plantas para el 

trmarniemo de enfermedades, Todas las pen;onas que reportaron utilizar plantas medicinales 

como único método para tratar enfermedades lo hacen debido a que conocen su uso y suelen 

autorrecetarse, mientras que de las personas que usan ambos métodos, 27.3% solamente las 

utiliza ruando les son recetadas y el 36,4% suele utilizar este tipo de medicina debido a que 

conoce el uso de algunas plantas medicinal e.� y mmbién porque en algunas ocasiones se las 

recetan. Estos datos concuerdan con Dressler (!995), quien hace mención acerca de la 

existencia de personas que conocen el uso de las plantas medicinales y suelen autorecetarse, 

mientras que hay otras que desconocen el uso que se puede hacer de las plantas medicinales, 

pero que suelen emplearlas cuando les son recetadas. La recolección parece ser la forma 

mis frecuente de obtener plantas medicinales (32,5%), aunque otros medios como la compra 

(24,4%) y la compra combinada con recolección (21,5%), también son frecuentes. Algunas 

personas cultivan= propias plantas medicinales (8, 1%), pero suelen darse combinaciones 

de diferentes maneras de obtener plantas lntdicinales como la rtcolt:t:ción y el cultivo 

(8,1%}, compra y cultivo (2,7%), y la  combinación de compra-recolección-cultivo (2,7%). 



4.7. Utiliucilin de anim:lles silvestres como alimento 

El 56,8% de las familias encuestadas utilizan animales silvestres como alimento. Se 

reportó el consumo de nueve especies (Cuadro 17). En la mayor parte de los casos los 

elllrevistados coilSilmen dos o más especies, quiza iste como los demás datos referemes al 

consumo de animales silvestres deban de ser considerados de manera especial, hay que tener 

en cuenta que existen regulaciones legales en cuanto a la caceria y es muy probable que los 

datos obtenidos no se ajusten a la realidad debido al temor de los pobladores de expresar 

abiertamente la explotación de uu recurso que podria ser coru;iderado como ilegal. 

Cuadro 17. Especies de animales silvestres utilizadas como alimento, La Lima Tatumbla, 
Francisco }, [orazán. 

ESPECIE NOMBRE CIENllFICO PORCENTAJE 

Ycnodo Odoroileu� •·irgini(II1fL> 25.0 

T�dc -Jg.;¡Jt/ pncc 25,0 

,_ 31,S 

,_ Dmypus /IOWmcincws '"� 

"""'" Ctmosr:wro simllis 13.6 

"""""' Diddphis-m<=t•plalü 15,9 

Go(odemonlc 1 1  ,4 

Ardilla• Scir�n<> spp. '·' 

Conejo SyM/cg¡,s hra>lf¡,:ruü "·' 

T oll<l 100.0 



" 

El venado es la especie más buscada y apreciada par<t consumo, aunque actualrnenrc 

es muy dificil encontrarla, solamente si uno 5C aventura a bu� cario en los cerros Uyuca y 

cerro Grande. La gente considera que el lugar donde el venado es más abundante es el cen-o 

U;uca y opinan que de alli se mueve hacia cerro Grande y olr«S áreas. El segundo animal 

en importancia es el kpe.'lculntle, cuya carne se considera la mejor dt todas. En la actualidad 

no se considera muy o:scaso pero los cazadores reportan que es más dificil cazarlo, en 

comp¡¡mción con años anteriores y a�umen que se dd1e a que este animal se ha vuelto más 

escurridl:w. Dentro de la aldea el cuzuco no es considerado muy importante como alimento, 

aunque es una de las especies más consumida (51,9%) p<Jr los entre\1stados que reportan 

el usu de animales sih·cstres como alimento. Aunque la carne de guazalo no es considerada 

como de muy buena calidad por su sabor, es consumida prlndpalrnente debido a las 

cualidades medicinales que se le atribuyen. Se piensa que el consumo de la carne de esrc 

animal puede ayudar a la persona a tener buena salud, ya que ]o pucle sana. de muchas 

enfermedades como bronquitis, asma y gripe. 

La roxolección de miel silvestre se realiza solamente en forma ocasional (36,4% de 

los casos) y no se encontró que se buscar.; el recurso en una furma metódica o continua. La 

miel se colecta cuando se eo.cuentra un panal casualmente durante la recolección de leila por 

los bosque:< o cuando ;;e sale de =ería. Se reportó la existencia de diversos tipos de abejas 

silvestres productoras d� miel y en la mayoría de los casos, los campeoinos que colectan miel 

lo hacen de más de una especie (Cuadro !S}. TambiCn existen en la aldea algunas personas 

que tienen o:n la caw alguna especi" de abeja silvestre (2,3% de los encuestados) que 

manejan dependiendo de los hábitos d" cada "&pccie. Algunas se encuentran dentro de 
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troncos de madera ahuecados, los cuales son colgados en el corredor o en la parte trasera 

d� la casa, rnierrtr,u; otras están en un panal directamente en las ramas de un árbol cercano: 

en este caso la cosecha de la miel se realiza dos o tres veces al rulo �n forma metódi<:a, 

lro.tando de causar la menor perrurbación po�ible al panal. 

Cuadro 18. Principales especies de abejas silvestres que son ulilizadas en forma ocasional 
para la obtención de miel, La Lima, Tarumbla, Francisco Morazán. 

ESPECIES FRF.ClJElfCIA. PORCI!NTAJE 

Nooolecta " G3,S 

Saoaf\blonco jiMo ' '·' 

T alne!c:\blanoo jiOQ!o\<unt.>_-o ' " 

Blanoo j irotcl.mnl W'l ' '·' 

Saear\talnotc\b lo n oo jioot.> ' " 

Blanco jiooto ' '·' 

- ' '·' 

�- ' 2,3 

Tow � woo 

4.7.2 Utilización de animales silvestres en medicina 

Se reponó que los animales silv�:su-...s además de ser utiliza.dos como 

alimento,también son empleados para el tratamiento de enfermedades (86,4%), en la mayorfa 

de lo� casos siempre se utiliza más de un animal (Cuadro 19) y en muy pocos casos se 

reportó el uso de un solo animal (zorritto 4,5% y guazalo 6,8%). Los animales son 
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obtenidos de diversas formas, algunos campesinos los cazan (31,8%). otros los compran 

(21,7%), aunque se pueden dar estas dos fonnas de manera combinada (comprar y/o cazar 

27,3%); también �e suelen dar casos en los que se obtiene el animal como obsequio. Esta 

información mue�trd una marcada diferencia con los eswdios rcali7.ados sobre utilización 

de \�da silvestre en los trópicos y subtrópicos, donde sólo se hace mención de la utilización 

de animales silvestres como alimento (Prescott-Allen y Prescott-Al)erl, 1932; Robinson y 

Rerlford, 1991). 

Cuadro 19. 

7Arrillo 

Guozalo 

Co•oabd 

'�= 

"""'00 

Animal e$ silvestres utilizados en el tratamiento de enfermedades, La Lima, 
Tatumbla, Francisco Morauín. 

ESPECffi DESCRIPCION DE USO 

Seutillut !""' d �rollU!liento de=<><. sriP<, lo<, quemndums, osma, 
'CO!Ige>tión """¡ J' dolor do espalda. Se emplc:t lo grn.<a. 

Se =mirndn J1""' el tratam:icnt<> do ""ma y congestion nasal. Se 
ornpl"" la !!''""· 

Se utiliza para �-\ln><r <>-pirn>> dcl cuerpo, 

Tr>!ami<:nl<l de �-. griJX, t0> )' q=durJs. Se w::illia la� 

Quemadura;· \' 1�. Se uli!Íz3.1a =sa. 



V. CONCLUSI01\'ES 

h�sten seis diferentes mnas donde s� desarrollan las actividades de la comunidad, 

dentro de ellas se encuentran los seis distintos tipos de fuentes de especies silvestres que la 

comunidad utilizli, De estas especies la5 ma.\ importantes son: la mora, el pino, cl encino, 

el su yate y el guachipilln. El manejo que la población da a estas fuentes está determinado 

por patrones culturales, sociales, poiltico� y por las limitaciones naturales del área. 

Las fuentes tradicionales de productos silve�es en el área de La Lima son 

e.':plotados parn una diversidad de usos importante�. Proveen al campesino de una serie de 

servicios como alimento, materiales de construcción. energia y combustibles para la 

preparación de alimentos, en algunos casos representan fuentes alternativas de ingresos, 

proporcionan medicinas y constituyen un rec:urso disponibles que reduce la dependen da de 

otras fbrrnas de satisfacer necesidades básicas tales como la compra de leña, medicinas, 

herramientas y alimento. 

La agricultura es la principal actividad de la población y la mayorla de actividades 

relacionadas con el uso y manejo de recursos e:>:tractivos provenientes de diversas fuentes 

o arcas silveo.-tres, estan definidas por ésta. La presencia de áreas silvestres esci determinada 

por la agriculw.ra, las tierras con pendientes fu enes no son p051'ble> de laborar con bueyes 

y es por eso que es allí donde hay bosque y otros tipos de fuentes de especies si11-estres. 

Existe um relación estrecha en la utili=ión de recursos silvestres como la madera, la que 

es utilizada en la fabricación de herramientas, especialmente arados y yugos. 
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Las mujeres y los niño� son los principales recolectores de plantas alimenticias, 

mientras que los hombres se consótuyen como Jos principales recolectores de leña y madem 

para e=, cercos, muebles y herramientas. 

La lciía es cl prodllcto extractivo más importante y la población depende de esti para 

iluminar la casa y corno única fuente enersCtica para la preparación de alimemos. 

El cerro Uyuca es considerado corno la principal fuente de especies silvestres, pero 

debido a su situación legal actual, está fuera del alcance de la población. 

El uso de cercos muertos de madera, constmidos con especies de poca durabilidad, 

consumen una gran cantidad de madera, por lo qu" constituye una actividad que perjudica 

la sostenibilidad del rt:curso forestal. 

La relativa escasez de algunos productos silvestres ha provocado un cambio 

sustancial en cienos patrones culturales de la población (tipo de vivienda) y ha infiuído sobre 

el manejo actual de los recurso� (,·enta y cuidado del guachipilín). 

El pino es la especie mis abundante en la zona y es emph•ada para diversos usos 

(lciía, cercos, construcción, herramientas y muebles), por lo que se le puede considemar 

como l a  especie forestal de mayor importancia. 



Existen plantas silvestres y semidomesticadas (mora y ciruela) que presentan 

potencial para mejorar el ingreso económico de la población, especialmente de las mujeres. 

No e}..-is\e uso exclusivo de las fuente.� de productos silvestres por parte de los 

pobladores de la comunidad, ya que gente de poblado$ vednos también realizan actividades 

de e;..."tracdón dentro de la zona. 

El uso de especies silve>o'trf'S para d tratamiento de enfennedades es bastante común, 

existe una amplia utilización de planta<; medicinales y aunque el nUmero de animale> 

utilizados como medicina es bajo su uso e�tá muy difundido y hasta podria ser más 

importante que el uso de plantas. 

El conocimiento de otras especies silve:;tres y la utilidad que estas puedan tener para 

la población es muy r�ducido, lo que podrla indicar una interelación muy baja entre el 

hombre y el medio silvestre; éste tipo de comportamiento es caracteristico de comunidades 

con baja o nula tradición cultural indígena. 

El tipo de bosque que predomina en el área es el de pino, el cual pre-;enta 

caracreristicas de bosque dezona5 templadas. La baja heterogenidad del ecosistema influye 

sobre la biodiversidad en el área y sobre la disponibilidad de especies, especíalmente si se 

compara con bosques d� regiones calidas del trópico, donde la alta temperatura y la 

humedad íntluyen sobre una mayor heterogcnidad del ecosistema. 



VI. RECOI\!ENDACIONES 

Que a través de. las distintas investisadones que se han efectuado en la aldea de La 

Lima, se. logre desarrollar e implentaralgún programa que pemñta a la población obtener 

beneficios directos de las actividades que se realizan dentro de su zona de influencia y que 

no sólo sirva como una fuente de información para un grupo de pen:onas cuyos objetivos 

de investigación son, en la mayoría de los CII>O� desconocidos por el campesino. 

Considerando la óptica local �obre la importancia del cerro Uyuca como fuente de 

especies silvestres útiles, se recomienda a la Escuela Agrícola Panamericana realizar 

acti\idades de planificación en conjunto con la comunidad y desarrollar un plan de man�jo 

que además de involucrar a la comunidad en la implementación, la hagan participe en la toma 

de desiciones. A través de este proces.o se logrará justificar la protección de las áreas 

si!vestrO!l y se sentará un prO!lendente sobre los procesos de planificación, manejo y 

protección ambiental 

Considcnw.do que en el presente estudio se realizó una exploración $Obre los 

diferente� usos que la población local hace de las especies silvestres y dt SI.IS principales 

fuentes de abastecimiemo, se recomienda realínr los siguientes trabajos de ínvestigación: 

l .  Establecer clllil es la calidad nutricional de las plantas y animales silvestres 

que $C utillzan como alimento y determinar su importancia sobre la dieta de 

la población local. 



2. Realizar estudios para determinar la probabilidad de introducir d cultivo de 

la mora y de la ciruda con fines de explotación comercial. 

3. Realizar estudios sobre cómo influye la disponibilidad de leiía en la calidad 

rnnridonal de los alimentos. 

4. Realizar una caracterización del uso de especies silvestres utilizadas en la 

zona para el tratamiento de enfermedades y ru<iles. podrían. ser sus 

potencialides para el desarrollo de proyectos a nivel rlümercial.. 

5. Dctcrminar cu:i.J. es la disponibilidad actual de la lena )' cuilles son los dístintos 

factor que influyen en su utilización. 
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Anexo 3 .  Transecto de la comunidad. 

2S enero 95 

DESCRIPCION DEL TRANSECTO (Taller) 

LOS ARADOS; Zona agrícola, con poca presencia habitacional y 
fuerte inclinación a la horticultura especialmente papa y tomate. 
Pendendiente moderada , áreas con saturación de agua (Chagüite) . 
Potreros con rodales de pino bastante densos; rastrojo de maiz, 
cercos de piedra en convinación con árboles de pito, chichicaste y 
palo de huevitos . Arboles dispersos de Guachipilín en las áreas de 
cultivo y en los barbechos. Los barbechos presentan una alta 
densidad de mora silvestre. 
Listado de especies: 
Guineo, café, ciruela japonesa (níspero) ,  anona, piñuela , pino, 
mutuas espinoso (cercos-leña) ,  mulul (cerco-leña) , melastomatacea 
s.n. {lefia) ,  palo de pito (flor + huevo "' alimento) , guayabo 
(dulce-ácida-roja-blanca) , eucalipto (cerco) , pasto de grama 

natural, mora, cipra {cerco-leña) ,  milil (helecho) , guachipilín 
(cerco-leña-orcen) 1 encino {leña) , álamo (cerco-leña) ,  palo huesito 
(leña) , espino blanco {cerco-medicina raíz/preñez ) ,  verbena 
(medicina *dolor de estómago}. 

PLAN EL TULE: Zona agrícola, con mediana presencia habitacional y 
fUerte inclinación a la horticultura diversificada. Algunos 
barbechos con rastrojo de maíz con pastoreo de ganado en 8poca de 
comenzó de cuaresma. Los rodales de pino dentro de los potreros son 
poco densos . Fuente de agua {riego-agua entubada) . 
Listado de hortalizas: papa, zanahoria, cebolla *ver más* 
Listado de árboles: ciruela japonesa, ciruela cm:ona ,naranjos, 
limones, minimos (huerta) , agrito ? ,  espinoso, encino, pino, vara 
blanca {cerco-leña) ,  capulin {cerco-leña) ,chichicastillo {leña mala 
calidad) , gabarro, guachipilín, varilla negro, vara blanca , piper 
sp * , guaniquil (sombra de café-sombra agua) . 
Listado de animales: alma de perro o juanita (correcaminos) . 

EL TULE - LA PE&A: 
Listado de árboles: achotillo {cerco-leña) ,  pino, encino, suyate 
(escobas) , pacon {protección de agua) . 
Potreros con pasto pelucillo (jaragua) y pasto calíndero 
( calinguero) • 
Fuente de agua protegida, usada para riego. hacen algunas zanjas 
para que el agua corra por lo terrenos y el ganado pueda beber . 

PLAN LA PENA: Zona agrícola, con fuerte inclinación hortícola. 
Presencia habitacional mediana, con algunas viviendas abandonadas. 
Siembra de King grass en terreno degradado "para comídear el 
ganado". 
Cultivos: papa, habichuela, maíz. 
Arboles: naranja, lima, guayaba, matasano, llama del bosque , hoja 
de hule, eucalipto. 



LA PEÑA - LA LIMA: Zona agricola, con mayor presencia habitacional 
y una fuerte predominancia de cultivos horticolas, las áreas para 
ganado son menos frecuentes. 
cultivos: malanga, caña, huerta, magu.el {maguey) . 
Arboles: aguacate, sauce, sauce, araucaria, durazno, naranj a ,  
matasano , ciruela corona , izote, citricos. 

LA LIMA; Zona agricola, con una fueorte tendencia horticola, se 
cuenta con un sistema de riego. La presencia habitacional se 
encuentra en mayor concentración en esta área. 
CUltivos :  tomate, huertas ,  malanga, ajo, cebolla, papa, maiz, 
frijol, zanahoria, pataste. 
Arboles: toronja, limón real, ciruela corona, café, aguacate, 
ciruela japonesa, mango , matasano . 

LA PLAYA; Zona agricola, principalmente horticola en las áreas de 
poca pendiente 1 donde la pendiente es más fuerte hay pequeños 
rodales de pino y liquidambar. Existen seis lagunas, de las cuales 
se extrae pescado (guapote) . 
Cultivo: ajo, cebolla, papa, maiz, frijol, zanahoria. 
Arboles : pino, liquidambar, sauce , ciruela japonesa. 
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Anexo 4 .  Modelo de de la encuesta 

ESCUELA AGRICOLA �ANAMERICANA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACION BIOLOGICA 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario se realiza con 
conocer el uso de recursos naturales dentro 
local. La información que se obtenga 
únicamente con fines educativos. 

L 
L 

PLANTAS ALIMENTICIAS 
Recolecta plantas para alimento; 

A B e 

Si 

D 

el propósito de 
de la comunidad 
será utilizada 

N o 

E 
ESPECIE RECOLECTA QUIEN PARTE �NDE FRECUENCIA 

Hora 
silvestre 

Dátil 

Hierba mora 

Uvo de 
monte 

Junacate 

Anacat"' 

Otros; 

CLAVE; 
A• 
" ' 
c .  
" '  
E' 
F •  

Si: 1 
flo.ohombre 
l=flor 
B=bosque 
S=semana 
V=venta 

No; 2 
H=ujer 
2=fruto 
P=potrero 
H=mes 
C""COnSUIDO 

PLANTAS ENERGETICAS : 

N""niños 
3=hoja 
C=ocultivo 
A=>al\o 

4"'Planta 
G--guamil Q=quebrada 
T=temporada 

n .  
, . Cuantas personas viven en la casa; 
' ·  Usan leña para cocinar Si No 

F 
U >a 



4 .  Cuanta leña utilizan por semana: 

s .  

L 
' . 
' . 
' . 
' ·  

Henos de una carga 
Una carga 
Una carga y media 
Dos cargas 
Más de dos cargas __ _ 
* Considerar cargas de 40 unidades. 

plantas usa para leña: Qué 
L 
' . 
' . 
' ·  
Cómo 
L 
' ·  

Pino 
Encino 
Roble 
otro 
obtiene la leña

-
,
--

Compra 
Recoge Quién? ; M' 

7 .  Si recoge la leña, tiene terreno propio donde hacerlo: 
Si No 

S .  cuánto tiempo tarda en coTeCtar lefia: 
(ir - cortar - volver) 
1 .  Menos de media hora 
2 .  Una hora 
3 .  Dos horas 
4 .  Más de dos horas 

9 .  Dónde obtiene la leña: 
l .  Potreros 
2 .  Bosque 
3 .  Cultivos 
4 .  Cercos 
5 .  Guamiles 
6 . Quebradas 

III. PLANTAS UTILIZADAS COMO 

. 
Tiene cercos 
Q . ue especJ.es 

ESPECIE\ USO 

Guachipilin 

Achiotillo 

Mutuas 

Gualique:me (pito) 

otro 

vivos 
t •  J. ene: 

LEÑA 

u .  
u .  

Utiliza cercos muertos: 
Qué especies tiene; 
L Pino 
2 .  Guachipilín 
3 .  Encino 
4 .  otro 

CER;COS: 
Si 

POSTE 

Si 

No 

FORRAJE 

No 

' ' 



cada 
L 
' ·  

=anta 
3 afies 
5 años 

3 .  7 años 
4 .  otro 

tiempo cambia los cercos muertos : 

IV. MADERA DE CONSTRUCCION: 
15. Qué tipo de vivienda tiene: 

l .  Estacón 
2 .  Adobe 
3 .  otro 

16 Qué plantas usa para-construir y donde las obtiene • . . 

ESPECIE uso FUENTE 

Pino 

Guachiplin 

Roble 

otros: 

CLAVE: 
uso: Hoohorcón T""tiranteria !-!.:"""orillo 
entejado 
FUENTE: �bosque P=potrero G=guamil 
Q=quebrada 
COLECTOR: H=hombre M=mujer N=niños 
METODO: C""compra E=extrae 

COLECTOR 

R=regla 

Ce,..cercos 

l7. Si extrae, tiene terreno propio donde hacerlo 

v. 
" .  

Si No 

MADERA PARA MUEBLES Y HERRAMIENTAS: 
Utiliza plantas del área para fabricar 
si No 

muebles: 

METODO 

de 

1 9 .  utiliza" plantas del áre<'l P"-T"- fabricar herramientas ;  
si NO 



- Q é u espec;¡_es u " lza: 

ESPECIE\ USO HUEBLES HERRAHIENTAS 

Pino 

Roble 

Encino 

Mutuas 

Capulin 

otro 

V I .  PLANTAS MEDICINALES: 
21. cuando se enfe=a, cómo se cura; 

l .  Usa medicina de farmacia 
2 .  Usa plantas medicinales 
3 .  Alnbas 

2 2 .  si usa plantas medicinales cómo las obtiene : 
l .  Compra 
2 .  Recolecta 
3 .  CUltiva 
4 .  otro 

2 3 .  Cuándo usa plantas medicinales , lo hace porque: 
L Alguien le receto 
2 .  Usted ya conoce su uso 

24 Qué 1 tas usa como d '  - p •n me l-Cllla . 

ESPECIE u'o PARTE FUENTE 

• Potr e cul ero , 
orillas de caminos , 

vo' " 
etc . 

VII. PRODUCTOS ARTES1\N11LES: 

bosques, eb adas r 

" - T Ut" HC la palma de suyate: S" 

USO\DESTINO VENTA CONSUMO 

Escobas 

bozal para bueyes 

Cabuya 

otro 

gu = 

NO 

OTRO 

,., 

les 



Dónde obtiene el suyate: 
TIPO DE LUGAR 
l .  Bosque 
2 .  Charra o Guamil 
3 .  quebradas 
4 .  Potreros 
5 .  Otros 

27. Conoce 
encuentre en 

Si 

alguna otra planta 
la comunidad: 

No 

que 

ORNAMENTALES CO�CJ;ALES: 
- Recoge plantas para vender· Si -

A B e 

NOMBRE DEL LUGAR 

sea ütil y que se 

No 

D E F 
ESPECIE RECOLECTA QUIEN PARTE DDNDE FRECUENCIA uso 

Lama de 
montaña 

Gallinazos 

otros: 

-CLAVE. 
" 
" 
e, 
D' 
"' 
F' 

si: 1 
H=hombre 
l=flor 
B=bosque 
S'""semana 
V=venta 

No: 2 
:H=ujer 
z,fruto 
P=potrero 
M= es 
C=consumo 

N=niños 
3=hoja 
C=cultivo 
A=afio 

2 9 .  cuánto colecta por cada vez: 
l .  �a 

(
:::::::::::::::: 

2 .  Gallinazos 
3 .  otro 

IX. COMBUSTIBLES; 

4=planta 
G=guamil Q=quebrada 
T=temporada 

3 0 .  ¿Utiliza raja de ocote para alumbrar la casa? 
Si No 

3 1 .  ¿Utiliza raja de ocote"Para encender el fuego de la 
cocina? 

Si No 
3 2 .  ¿cuánto ocote utiliza en-un mes? 

l. menos de media carga 
2 .  media carga 
3 .  una carga 
4 .  más de una carga 



X- ANIMALES P.ARA ALIHEN'I'O; 
J J  e u los iguientes ani alas· . ons me • • . 

ESPECIE\VECES*AflO ' ' ' 

Venado 

Tepescuintle 

Guapote 

Cuzuco 

otro 

' ' ' 

. on • •• • ' meJor ' ugar para i d • r cacer i . ,  

ESPECIE 

Venado 

Tepescuintle 

Guapote 

Cuzuco 

otro 

. " l d ab "  coge m�e • eJas d • mon 

ESPECIE\EPOCA FUENTE 

Sacar 

Talnete 

Blanco jicote 

sunteco 

Otros: 

• Poner un¡¡ ' por 
CLAVE FDEliTE; 

B= Bosque 
G= Guamil 
P= Potrero 
Q"" Quebrada 

=d• 

'EMANA 

vez, • 

LUGAR 

t ., ' 

ME' ANO OCASIONAL 

••• X ' Vez. 

+ 

TE!1PORAPA 



. " l.<:a an;¡_ma 1 es para curar en f dad erme es: s ·  " N o 

ESPECIE uoo PARTE FUENTE 

cuzuco 

Guazalo 

Talnete 

Jinerito 

otro 

Nombre del encuestado; 

Lugar; 
Fecha : 



Anexo 5. Plantas silvestres y semidomt:oticadas empleadas por la población en 
oitintoo tipos de I.IWS. 

NmvffiFE COMUN XOMBRE CIEN"TTFICO 

!>lora silvestre RubbiiS spp. 

Gualiqueme Erythrina verlermru 

Guayabo ágrio Psidium gua)aba 

Guaginiquil Jnga spp. 

Suyate PWITotis coo!di 

Matasano Casimiroa edu!i.l" 

Aguacate de montana Persea americana 

Nabo Brassica campestrf.l' 

Uva de monte Vltis tiliifolla 

Junacate Alliwn glandulosum 

Anacate 

Pino Pii7Usmaximinoi, 11• 
oocarpa 

1\[utuas Xylosma jle:ruoW/11 

llfulule Venwnia depp�mw 

Eucalipto Eucafiptus spp. 

Cipra Acacia angustisimu 

Guachipilín Diphy.sa robinioid,•.,· 

Encino Quercus pedum:ularis 

Roble QuerCJL� spp. 

usos 

Alimenticia 

.lilimenticio, cercos, medicinal 

Alimenticio, medicinal 

Alimenticio, sombra 

Alimenticio, material par:a. con�trucción 
(techos) y artesanía 

Alimenticio, medicinal, sombra 

Alimenticio, energético, cercos 

Alimenticio 

Alimenticio, medicinal 

Alimenticio 

Alimenticio 

Energético, cercos, madera de 
construcción, muebles y herramientas 

Energttico, cercos, herramientas 

Energetico, cercos 

Energético, cercos, construcción, 
muebles, herramientas, medicina 

Energético, cercos, herramientas, 
mad�ra d� conoirucción 

Energético, cercos, madera para 
construcción, herramientas 

Energético, cercos, madera para 
construcción, herrnmientas 

Energético, cercos, madera para 
con>irn�d6n, htorr.nnienla$ 



Huesito de montaña 

Tmicuite 

Capulín 

Achotillo 

Sauco 

Liquidambar 

Chilca 

Pimientillo 

Tatasclm 

Jarritla 

Cordonsillo 

Cuchibol 

Clavito de montaila 

Arra y .in 

Barranquillo 

Espino blanco 

Sauce 

Aguacalillo 

Anona de montaña 

Verbena 

Hierba del toro 

Hierba mora 

Calauala 

83 

Cle:tra mocrophyllu 

Vernonia felcocarpa 

Bursera simaruba 

Trema micrama 

Gris/ea secunda 

Samlmcus mexicana 

Liqaidambar sf)-mcijlua 

Thebelia opp, 

Rapanea myricoid�s 

Uppia suhstrfgnsa 

,\1fconia guatemalensis 

Piper JPP· 

0/ml<liie/lu betsch!erfana 

Fuchsia ¡xmiculata 

Eugenia guatemafmsis 

Vilnmmm hortuegi 

Acacia jarnl!simta 

Sali:x:. sp. 

Persea americana 

Anmma cherimola 

VeTV<'na litoralü 
Tridax procumbeJJs 

Sdarmm nigrum 
Polypodium aureum 

Energético, ccrcos, madera para 
construcción, herramientas 

Energético 

Cercos, medicinal 

Cercos, herramienta�, energético 

Cerco�, energético 

Cercos, medicina 

Energético, herrmnientas, medicina 

Energético 

Energético, protección de fuentes de 
agua, cercos 

Energético, cercos 

Energético, cercos 

Energético, cercos, medicina 

Energético, cercos, herramientas 

Energético, cerco�, protección de 
fuentes de agua 

Energaico, cercos 

Energético, herramientas 

Cercos, medicina 

Energético, medicinal, protección de 
fuentes de agua 

/:.ladera para muebles, herramicnlas 

lvfudera para herrnmicntas 

Medicina 

Medicina 

Medicina 

Medicina 
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Caña ágria Heterocentron Medicina 

su b triplinerl'/ um 

Hoja blanca Sinc:!airia discolor Medicina 

Apazote Clumopodmm amhrosioides Medicina 

Amica Medicina 

Len�'\la de vaca Bacharis trinl!r>'ÍS Medicina 

Llam¿n Plantago auslrali.� Medicina 

Mantel e }..fonninio gua/emahms/s Medicina 

"'""'= Lepidium virginicum Medicina 

Perulcra Me cardan! a procumbens Medicina 

Picacllllll3 Po!ygala costanánsis Medicina 

Rosa mosgueta Rosa sp, Medicina 

Valeriana Medicina 

Zacate de limón Andropogum ciirafl¡s 1-iedicina 

Mozo u• de momaña Triumjfera spp. Medicina 

Lama de montaJ1a l\!usgos Ornamental 

Gallinazos Brornelias Ornamental 




