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1. Antecedentes

En la actualidad, el suero antídoto es el único tratamiento ampliamente aceptado y
probado para las mordeduras de serpientes. A finales del siglo XIX, se empleaban diversas
terapias tradicionales, muchas de las cuales se basaban en el uso de plantas como por ejemplo
Withania somnifera, también conocido como ginseng indio, tiene una glicoproteína presente
en las raíces y es capaz de inhibir la actividad hialuronidasa en el veneno de la cobra (Martín,
2010).

El uso empírico de productos naturales es uno de los medios estándar para buscar el alivio
curativo de enfermedades mortales, heridas y dolencias. Estos aspectos forman los
principales pilares que sustentan la investigación etnobotánica (Rentería, 2012). La
etnobotánica se dedica al estudio de las interacciones entre las plantas y las personas,
abordando aspectos como su uso cultural, tradicional y medicinal. Esta disciplina se enfoca
en comprender los conocimientos arraigados sobre las plantas, así como la identificación de
aquellas utilizadas con fines medicinales (Martín, 2010)

En la actualidad el uso de plantas medicinales persiste como una práctica común en todo
el mundo, especialmente en comunidades rurales y tradicionales. Aproximadamente el 80 %
de la población mundial se estima que utiliza la medicina tradicional, siendo las plantas
medicinales la base de sistemas médicos tradicionales (García de Alba, 2012).

Desde hace muchos años se conoce que las propiedades medicinales de las plantas se
basan en los metabolitos secundarios (Martín et al, 2023). Los metabolitos secundarios son
compuestos químicos producidos por las plantas que, aunque no son esenciales para su
crecimiento o reproducción, cumplen diversas funciones como, defensa contra herbívoros y
patógenos, atracción de polinizadores y señalización entre plantas, además muchos de sus
compuestos exhiben propiedades medicinales (Martín et al, 2023), las plantas medicinales
tratan una gran variedad de enfermedades y afecciones, y sus actividades dependen de los
metabolitos secundarios que interactúan con los sistemas biológicos del cuerpo humano.

Algunas comunidades indígenas y rurales optan por usar plantas como una alternativa al
antiveneno para tratar los efectos del veneno de serpiente, como las hemorragias y el edema.
Aunque los estudios etnobotánicos han identificado plantas y compuestos que pueden inhibir
la acción del veneno de serpiente, se han realizado pocos estudios controlados, tanto en
laboratorio como con animales, para evaluar la eficacia de estas terapias y determinar si
proporcionan una protección comparable a las fórmulas tradicionales (Gómez et al, 2019).

La región amazónica es una fuente rica de plantas con potencial para producir metabolitos
especializados que pueden inhibir las propiedades enzimáticas y tóxicas de las proteínas y
péptidos presentes en los venenos de serpiente (Vera et al, 2022). Extractos de plantas como
Connarus favosus, Dracontium dubium, y D. loretense, han demostrado capacidad para
neutralizar las actividades tóxicas inducidas por venenos de serpiente, principalmente del
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género Bothrops, como edema, hemorragia y letalidad (Vera et al, 2022; De Moura et al,
2015; Caro et al, 2017).

Las comunidades indígenas tienen un valioso conocimiento ecológico y dependen de
plantas silvestres para diversas necesidades, incluyendo alimentos y medicinas (Mir et al,
2021). En específico, en Ecuador, el uso de plantas está correlacionado estrechamente con
tradiciones culturales. Por tanto, la etnobotánica es clave para estudiar las dinámicas de
aprovechamiento de la flora por parte de las poblaciones (Ríos et al, 2007). En Ecuador, se
han identificado unas 20,000 especies de plantas, de las cuales el 20% son endémicas, lo que
lo convierte en uno de los países con mayor diversidad botánica. También es relevante el
conocimiento etnomédico de las comunidades indígenas dentro del país (Bailon et al, 2015).

Por otro lado, las mordeduras de serpientes representan un importante desafío de salud
pública en las regiones tropicales (Resiere et al, 2020; Vera et al, 2022). Cada año, se
registran entre 1.8 y 2.7 millones de casos en todo el mundo, resultando en un elevado
número de muertes que oscilan entre 81000 y 138000, además de dejar a aproximadamente
400000 personas con secuelas permanentes (Resiere et al, 2020). Este desafío médico
complejo afecta en gran medida a las comunidades indígenas, principalmente en regiones
amazónicas, donde la incidencia sigue siendo ampliamente subestimada (Vera et al, 2022). En
respuesta a esta problemática, los curanderos tradicionales han recurrido al uso de plantas
medicinales para tratar el envenenamiento por mordedura de serpiente en todo el mundo, a
pesar de la falta de validación científica en la mayoría de los casos (Puzari et al, 2022).

En los últimos años, se han llevado a cabo estudios sobre la capacidad de ciertas plantas
para neutralizar las toxinas de venenos de serpientes, lo que resalta la importancia de validar
científicamente estas prácticas y explorar alternativas terapéuticas (Vera et al, 2022; Puzari et
al, 2022). El envenenamiento por mordeduras y picaduras, como las de serpientes y
escorpiones, puede causar manifestaciones tóxicas y, en casos graves, la muerte. El veneno de
serpiente, compuesto por sustancias enzimáticas y no enzimáticas, provoca insuficiencia
respiratoria, convulsiones, coagulopatía y muerte. Aunque las plantas medicinales se utilizan
como alternativa, la validación de sus propiedades antídoto sigue siendo un desafío (Ashok et
al, 2019).

2. Planteamiento del problema a investigar

Las distintas nacionalidades de la comunidad Chonta Punta poseen un rico conocimiento
sobre el uso de plantas medicinales, transmitido de generación en generación. La pérdida de
hábitat y la disminución de especies de plantas han afectado negativamente la difusión de este
conocimiento ancestral. La rápida pérdida de biodiversidad amenaza irreversiblemente el
valioso conocimiento que sustenta las prácticas médicas de una sociedad. La pérdida de
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hábitat, la disminución de especies de plantas y la erosión del conocimiento etnobotánico no
solo afectan la biodiversidad, sino que afectan directamente la salud y el bienestar de la
comunidad de Chonta Punta. La disminución de las opciones de tratamiento a base de hierbas
ha afectado negativamente la capacidad de las comunidades para hacer frente a enfermedades
y lesiones, particularmente en el caso de las mordeduras de serpiente, lo que subraya la
necesidad urgente de abordar estos problemas interrelacionados.

El envenenamiento por serpientes es uno de los problemas de salud pública más
importantes especialmente en los países en vías de desarrollo y, aún así, la epidemiología de
este problema sigue sin ser reconocida (Gutiérrezz et al, 2017). En Ecuador, es el país con
mayor número de reptiles por unidad de área en el mundo. Existen 240 especies de
serpientes, en donde el 15 % de estas son consideradas venenosas. Estas serpientes
pertenecen principalmente a dos géneros, Elapidae y Vipiridae. Se han documentado 17
especies de víperas, las cuales son responsables del 99% de los accidentes por picadura. La
región amazónica aún presenta el mayor número de casos (55-78 por 100.000 habitantes),
seguida de la Costa (7-11 mordeduras por 100.000 habitantes). La mayoría de los accidentes
por mordedura de serpiente en el Ecuador son causados por las especies Botrox asper, B.
atrox, B. bilineata y Lachesis muta (Ortiz et al, 2021).

El envenenamiento causado por mordeduras de serpientes puede ocasionar un sinnúmero
de sintomatologías leves, graves y muy graves, que pueden llegar hasta la muerte del
afectado. El género Bothrops es uno de los principales causantes de accidentes ofídicos en el
Ecuador (Valencia et al, 2016). Los venenos de serpiente de este género pueden provocar
coagulopatía, trombocitopenia, edema, inflamación, shock y diferentes tipos de hemorragias.
Estos efectos son causados por la compleja composición de toxinas, los cuales son utilizadas
para inmovilizar, por medio del fallo respiratorio o cardíaco, y matar a sus presas (Luna et al,
2011). El único tratamiento existente para los envenenamientos por mordeduras de serpientes
son los antivenenos. Sin embargo, estas sustancias poseen ciertas limitaciones, como son la
falta de inhibición de trastornos locales, así como efectos secundarios que pueden llegar a
causar shock anafiláctico (Alangode et al, 2020).

La mordedura de serpiente es un desafío de salud pública que afecta de manera
significativa a las zonas rurales, principalmente en la región amazónica del Ecuador.
Causando un alto índice de morbilidad y mortalidad, particularmente en regiones (Slagboom
et al, 2017; Tasoulis et al, 2022).

3. Justificación de la investigación

La Amazonía ecuatoriana es conocida por su extraordinaria biodiversidad, que incluye
una amplia variedad de especies de plantas y animales. La diversidad de la región se debe a
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su clima cálido y húmedo y extensos sistemas fluviales y bosques tropicales. Esta diversidad
de plantas contribuye a la riqueza ecológica y cultural de la zona. Preservar y documentar el
conocimiento tradicional de estas comunidades indígenas sobre plantas con propiedades
antiofídicas puede ayudar a proteger una parte importante de su patrimonio cultural ya que
este enfoque contribuye a la conservación de prácticas y saberes ancestrales que de otra
manera podrían perderse.

La falta de acceso a tratamientos efectivos para las víctimas de mordeduras de serpiente
es un problema crítico y perpetúa un ciclo de sufrimiento, especialmente en áreas
empobrecidas (Lomonte et al, 2020). Aunque existen tratamientos disponibles, muchas
comunidades rurales no tienen acceso a ellos Por lo que, en estas áreas, las plantas
medicinales tradicionales a menudo juegan un rol crucial para tratar las mordeduras de
serpientes. Sin embargo, la información sobre ellas no siempre está disponible (Lomonte et
al, 2020).

Las comunidades locales de la selva amazónica tienen un profundo conocimiento de las
propiedades medicinales de las plantas autóctonas. Durante generaciones, han confiado en el
uso de plantas autóctonas para obtener remedios curativos y han desarrollado una extensa
guía etnobotánica para tratar las mordeduras de serpientes (Silva et al, 2020). La
identificación de las diferentes especies de plantas medicinales con propiedades antiofídicas
puede tener implicaciones directas para la salud de las comunidades Kichwa y Waorani. La
resistencia a los medicamentos antiofídicos es un problema a nivel mundial y la
identificación de nuevas fuentes naturales puede tener aplicaciones más amplias en la salud
global.

Al centrarse en las plantas medicinales autóctonas, también se puede enfatizar la
importancia de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. Proteger y utilizar estas plantas
de manera responsable ayuda a proteger la biodiversidad y promover prácticas sostenibles
(Ciocan et al, 2023; Tang et al, 2016). El estudio de los metabolitos secundarios de las plantas
es muy importante debido a su importancia en diversos campos, incluidos la medicina, la
agricultura y la industria.

Estos compuestos desempeñan un papel fundamental en la defensa de las plantas contra
patógenos, herbívoros y estrés ambiental. Además, muchos metabolitos secundarios tienen
propiedades medicinales, antioxidantes o industriales que los hacen valiosos para
aplicaciones prácticas.Esta investigación también facilita la colaboración y el intercambio de
conocimientos entre las comunidades antes mencionadas, ya que esto puede promover un
sentido de solidaridad y cooperación, fortaleciendo así las relaciones interculturales y
contribuyendo al enriquecimiento mutuo.

La elección de las comunidades indígenas de la parroquia de Chontapunta,
específicamente Kanambo, Centro Yuralpa, Gareno y Konipare, se debe a que representan
entornos donde la interacción entre la biodiversidad y el conocimiento tradicional alcanza su
máxima expresión (Lawal et al, 2022). La presencia de dos comunidades con acceso a centros
médicos (Kanambo y Centro Yuralpa) y dos comunidades waoranis (Gareno y Konipare)
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proporciona un contraste valioso en términos de acceso a la atención médica moderna y la
dependencia continua de prácticas tradicionales (Bautista et al, 2020). Además, la inclusión
de comunidades waoranis aporta una perspectiva única de la medicina tradicional en
contextos culturales específicos, enriqueciendo la comprensión global de las relaciones entre
las comunidades indígenas y su entorno natural (Weckmuller et al, 2019).

4. Pregunta de investigación
¿Cuáles son las especies de plantas antiofidicas que son usadas por las comunidades Kichwas
(Kanambo y Centro Yuralpa) y las comunidades Waoranis (Gareno Konipare)?

5. Objetivos de la investigación

5.1 General

Documentar el conocimiento etnobotánico de las especies de plantas antiofídicas en
los diferentes grupos étnicos de la comunidad Chonta Punta

5.2. Específicos
- Aplicar cuestionarios a diferentes grupos étnicos de la comunidad Chonta Punta para
conocer sus plantas medicinales con uso antiofidico.
- Identificar las especies de plantas antiofidicas usadas por los diferentes grupos
étnicos de la comunidad Chonta Punta.
-Definir las características de uso y preparación de las plantas.

6. Métodos

6.1 Área de estudio

Esta investigación se llevará a cabo en las comunidades de Chonta Punta, ubicadas en la
provincia de Napo, Ecuador. Específicamente, se centrará en las comunidades de Kanambo,
Centro Yuralpa, Konipare y Gareno. Estas comunidades fueron seleccionadas
estratégicamente por representar entornos donde la biodiversidad y el conocimiento
tradicional convergen de manera destacada. Kanambo y Yuralpa cuentan con acceso a centros
médicos, mientras que Gareno y Kakataro representan comunidades waoranis, ofreciendo así
un contraste significativo entre el acceso a la atención médica moderna y la persistente
dependencia de prácticas tradicionales.
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6.2. Recolección de datos

Se trabajará de acuerdo a la metodología propuesta por Lara et al., 2019, se utilizará un
cuestionario semiestructurado para obtener datos etnobotánicos cualitativos y cuantitativos de
los informantes en cada una de las localidades. El cuestionario se preparará con anticipación
y constará de dos secciones, la primera enfocada en reunir las características
socioeconómicas y demográficas de los informantes y la segunda enfocada en el uso local de
plantas. En cuanto al uso se incluirán preguntas que nos lleven a conocer los nombres locales
de las plantas medicinales, uso medicinal, parte de la planta usada, métodos de preparación y
dosificación, Además, se tomarán notas de campo para registrar cualquier información extra
que sea dada por la población local (Lara et al, 2019). Con el fin de garantizar la
confidencialidad, se obtendrá la autorización ética necesaria mediante una explicación a los
informantes. Para todo esto se seguirán las Reglas de Oro de Bennett (ser veraz, compartir,
considerar valores y religión, respeto, aprender de las personas, derechos de propiedad
intelectual y real, escuchar a las personas, pedir permisos, respetar secretos) para el trabajo de
campo etnobotánico (Kassa et al, 2020).

6.2. Recolección de plantas e identificación

Las plantas medicinales serán recolectadas, prensadas, secadas, montadas y depositadas en el
herbario QCNE siguiendo los métodos estándares etnobotánico (Kassa et al, 2020). Los
especímenes serán identificados mediante los métodos establecidos por Yang, 2021 (Amjad
et al, 2020) y confirmados utilizando la base de datos de flora del Ecuador
(https://bioweb.bio/floraweb.html). Se utilizará la clasificación taxonómica de la familia
según APG IV (2016), mientras que The Plant List (2013) se emplearán para verificar los
nombres científicos (Kassa et al, 2020).

6.3. Aplicación de índices Etnobotánicos

Los datos etnobotánicos (EB) recopilados mediante el método de cuestionario
semiestructurado se evaluarán y analizarán utilizando herramientas analíticas cuantitativas
para confirmar su confiabilidad y autenticidad [39]. Para el análisis del conocimiento
indígena recopilado en la zona de estudio y su autenticación, se utilizarán herramientas
estadísticas a pequeña escala como el “Análisi de valor de Especie (IVUs), el índice de Valor
Familiar (IVF) y el “Factor de Consenso del Informante”.

Análisis de valor de uso de Especies (IVUs)

Este índice evalúa la importancia o el valor cultural de una especie en particular para los
informantes. Se calcula utilizando la fórmula: VUs= VUis / Ns, donde VUis representa el
valor de uso de la especie por cada informante, y Ns es el número de informantes para esa
especie.

Índice de Valor Familiar (IVF)

Este índice se utiliza para determinar la concordancia entre los informantes en el uso
medicinal de las plantas. Se calcula con la fórmula IVF=FC (familia botánica)/N*100, donde
FC es el número de informantes que mencionaron la familia botánica y N es el número total
de informantes.
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Factor de Consenso del Informante (FCI)

Este índice indica si existe acuerdo entre los informantes en el uso de especies medicinales
para categorías específicas de enfermedades. La fórmula utilizada es FCI=nru-nt/nru-1, donde
nru es el número de informantes de uso para una categoría de dolencia específica, y nt es el
número de especies medicinales utilizadas para esa categoría. El rango del índice varía de 0 a
1, siendo un número más alto indicativo de un acuerdo entre los informantes sobre las plantas
utilizadas para tratar una categoría de dolencia en particular.
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7. Cronograma de actividades

TEMA: Tiempo (2024/2025)

Objetivos Específicos: Actividades
Marzo Abril/May

o
Junio/Juli
o

Agosto/Se
ptiembre

Octubre/
Noviembr
e

Diciembre
/Enero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Preparación y Planificación
Revisión bibliográfica y establecimiento de contactos con
la comunidad.

Desarrollo de herramientas de encuestas.

1 Aplicar cuestionarios a diferentes
grupos étnicos de la comunidad
Chonta Punta para conocer sus
plantas medicinales con uso
antiofidico.

Contacto con las comunidades amazónicas.

Entrevistas y registro del conocimiento tradicional sobre
el uso de la planta antiofídica.

2 Identificar las especies de plantas
antiofidicas usadas por los
diferentes grupos étnicos de la
comunidad Chonta Punta.

Aplicación de encuestas en las comunidades

Análisis y clasificación de las distintas partes de la
planta mencionadas en las encuestas.

3 Definir las características de uso y
preparación de las plantas.

Recopilación de muestras de plantas y envío a expertos
botánicos para su identificación.

Análisis de los resultados de la identificación y
elaboración de un informe preliminar.
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Conclusiones y presentación de resultados

Síntesis de los resultados, conclusiones y preparación de
presentaciones.

Presentación de los resultados a la comunidad Chonta
Punta y elaboración de informes finales.

8. Presupuesto referencial

ACTIVIDADES PRESUPUESTO

Gastos de Investigación y campo

● Transporte $300

● Alojamiento $50

● Alimentación $100

● Adquisición de herramientas y equipo de campo (grabadoras y cámaras) $200

Recopilación de datos

● Honorarios para guías locales $50

● Material para la aplicación de encuestas (papel, bolígrafos) $50

● Costos asociados con la realización de entrevistas y encuestas $50

Análisis y clasificación de plantas
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● Honorarios para expertos en botánica $100

Identificación de especies

● Costo asociado con el envío de muestras a expertos para su identificación. $25

● Honorarios para expertos en botánica o herbarios. $200

Registro de partes de plantas antiofídicas

● Honorarios para asistentes que colaboren en la documentación detallada. $200

Identificación de factores que influyen en el uso

● Entrevistas y encuestas adicionales $25

● Honorarios para investigadores especializados en estudios etnobotánicos o
socio culturales

$100

Difusión de resultados

● Elaboración de informe y material de difusión $50

● Otros stakeholders $25

Contingencias

● Reserva financiera para posibles imprevistos $100

GASTOS TOTALES $1.625
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