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Abstract 

 The present graduation work consisted in the elaboration of a guide of the botanical garden 

of Cuenca city, which has the objective of representing the ecosystems of Azuay province in 

a natural space for the exhibition of endemic and natural botanical collections of Ecuador, 

using the field observation methodology of and bibliographic material, with a focus on plants 

with traditional uses, ecology and conservation. As a result, the guide presents the most 

interesting plants regarding the importance they have as endangered species, complying with 

the purpose of the garden, which is teaching and developing a natural tourist space offered in 

Cuenca, and in turn, it serves as a tool to learn about the theme of the place and facilitate self-

guidance for visitors.  

Keywords: Sustainable tourism, botanical garden, conservation, ecosystems 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un jardín botánico es un área de vegetación bien cuidada, que muestra una amplia gama de 

plantas etiquetadas, es decir una colección de especies, con sus nombres botánicos 

exhibidos; pudiendo contener colecciones especializadas de diversas partes del mundo; en 

invernaderos, muestras especiales, plantas tropicales, plantas alpinas y otras plantas exóticas 

y/u ornamentales (Gutierrez, M. 2020). La importancia de los jardines botánicos nunca ha sido 

más relevante que en la actualidad, particularmente frente a la pérdida de biodiversidad, estos 

lugares cumplen un papel importante educando, pero también como laboratorios de 

conservación y brindando oportunidades y servicios a la sociedad (Blackmore & Paterson, 

2005). Los recursos naturales no pueden ser creados por el ser humano, pero sí podrían ser 

modificados y gestionados para desarrollar un turismo sostenible. 

En un mundo crecientemente urbanizado, las ciudades presentan un déficit de naturaleza, 

que ha manifestado gran preocupación ante la posibilidad de que los habitantes de las 

ciudades y la gente joven en general se distancian de la naturaleza, surgiendo la necesidad 

de áreas y espacios verdes a lo largo del paisaje urbano (Leung et al 2019). La región neo 

tropical alberga la flora más rica del mundo (Brasil, Colombia, Ecuador y Perú) y los jardines 

botánicos tienen una tarea de investigación, enseñanza y conservación en cuanto a esta gran 

capacidad para albergar especies e esta región del mundo. Además, los jardines botánicos 

en la zona tropical juegan un papel importante en la búsqueda de plantas promisorias para 

restauración natural, en el reconocimiento y conservación de especies en peligro de extinción 

y en el establecimiento de reservas y áreas protegidas (Forero 1989).  

En el Ecuador, 10 municipios de los 221 existentes al año 2010 cumplen con la 

recomendación internacional del Índice Verde Urbano de 9 m2 de área verde urbana por 

habitante; en el caso de Cuenca, que posee un verde urbano de 1,81 m2/ habitante, es 

necesario el incremento de áreas verdes para el esparcimiento y recreación de la población, 

para así mejorar la calidad ambiental del territorio (INEC 2010). El Ilustre Concejo Cantonal 

de Cuenca en fecha 23 de octubre de 2008 resolvió designar al sector de planeamiento S-JB 

(corresponde al barrio la Isla en torno a las riberas de los ríos; Tarqui y Yanuncay, que 

comprende una superficie de 4,94 Ha, dividida en tres cuerpos de terreno) para la 

planificación del Jardín Botánico Cuenca y sus correspondientes áreas de amortiguamiento. 

(Álvarez, 2020). 

Según los estudios previos y desde el punto de vista de ecológico, el sector de la isla es en 

donde se registraron la mayor diversidad de especies, constituyendo un área seminatural, y 

se distinguieron los siguientes tipos de cobertura: área dominada por eucalipto, área de 

vegetación de ribera dominada por sauces, árboles y arbustos nativos, área de pastizal y 

matorral degradado, dominado por especies introducidas como el kikuyo y área de cultivos 
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en donde se cultiva maíz y fréjol. Además, en lugares aledaños al jardín, existe el 

funcionamiento de aserraderos y viviendas irregulares que están ubicadas en las riberas del 

río Yanuncay. (Alvarez, 2020). Las condiciones climáticas donde se emplaza este atractivo 

natural se encuentra en una zona clasificada como clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-

Húmedo.           

El jardín botánico de Cuenca fase 1 es el primer espacio destinado al estudio, preservación y 

conservación de especies botánicas de los 8 ecosistemas, haciendo énfasis en la exhibición 

de plantas endémicas y nativas de la provincia del Azuay y adicionalmente funcionará como 

un “Centro del Saber”. 

El jardín Botánico de Cuenca, estará ubicado en los márgenes de los ríos Yanuncay y Tarqui, 

en las calles Hernán Malo (redondel Universidad Del Azuay) y calle 24 de Mayo (bomberos 

de Cuenca). En el año 2018 inicia la construcción del Jardín Botánico de Cuenca, Fase 1, 

bajo la denominación "Parque Botánico Fase I" con una inversión de USD 4.000.000. La 

infraestructura del jardín botánico de Cuenca, ha destinado espacios ideales para el 

conocimiento de los pisos climáticos, huertos agroecológicos, chacras, recursos hídricos, 

etnobotánica, investigación de la medicina natural, turismo rural, aviturismo, ecoturismo, 

agroturismo y un ágora para eventos con exhibición de orquídeas. 

El Ecoturismo interactúa, interpreta y conoce la flora y fauna, así como cualquier 

manifestación cultural, a través de un proceso que promueve la conservación e involucra a 

poblaciones locales, para fomentar el turismo sostenible (Cevallos, 1993). El Jardín Botánico 

de Cuenca fase 1 tiene la recreación de 8 ecosistemas presentes en la provincia del Azuay 

que va desde los 800 a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar y dependiendo de su 

entorno ambiental, se distribuyen en: Matorral húmedo montano, Bosque siempre verde 

montano alto, Bosque de neblina oriente, Bosque montano siempre verde montano bajo, 

Bosque de neblina occidental, Páramo herbáceo, Matorral seco montano alto, Matorral seco 

montano bajo. Además, muestra áreas de cultivos andinos que son: Plantas rituales, Plantas 

medicinales, Tubérculos andinos, Arboles patrimoniales, Plantas frutales, Chacra, Plantas 

ornamentales y un humedal. 

La infraestructura cuenta con instalaciones como: auditorio, cafetería exterior, laboratorio, 

Control y seguridad, cafetería edificio, ágora, área de administración, Plaza casa patrimonial 

1, Plaza casa patrimonial 2, Plaza entre auditorio y laboratorio, Plaza administración y control, 

Plaza auditorio, Caminería principal asentada, Caminería exterior, Caminería secundaria, 

Caminería Humedal norte, Caminería humedal sur, puente río Tarqui, puente río Yanuncay, 

Área de compostaje y vivero. (INSIGMA 2015). 

Según las páginas web oficiales. Los jardines botánicos pueden poseer temáticas y 

contenidos variados, es el caso del jardín botánico de Montreal, que posee 30 jardines 

temáticos entre ellos, exhibe la sabiduría natural de los pueblos indígenas de Canada. El 

jardín nacional de Kirstenbsch, es el primer jardín botánico del mundo que exhibe plantas 
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nativas del sur de Africa.  El jardín Royal botanic gardens posee el invernadero Victoriano 

más grande del mundo y alberga una colección botánica mundial. El Jardín botánico de 

Singapur exhibe una gran colección de orquídeas y es considerado por la UNESCO como 

patrimonio mundial. El jardín botánico de Bogota está destinado a la investigación científica y 

la generación de conocimiento para la conservación y sostenibilidad; y en un caso local de la 

provincia del Azuay, el parque etnobotánico de Pumapungo en Cuenca, Ecuador; este recrea 

la visión de las culturas andinas sobre el cultivo y el uso de plantas nativas. 

La interpretación del entorno ambiental, la involucración social y las técnicas de guianza 

turística, son necesarias para el desarrollo del guión, de manera estructurada y organizada.  

La guía del jardín botánico, deberá estar al alcance de los diferentes grupos de visitantes. Los 

objetivos del jardín botánico son: la enseñanza, el aprendizaje y la conservación de las 

plantas, durante la etapa de crecimiento, desarrollo y procesos ecológicos de las especies. 

Se recomienda que los guías deban realizar un recorrido general por el Jardín Botánico 

observando sus diferentes colecciones botánicas, con un tono de voz alto que alcance a todo 

el grupo de visitantes. La visita guiada requiere ser planificada de acuerdo a las características 

del grupo de visitantes, con una guía informativa turística de atractivos naturales y un mapa 

de orientación de la distribución de los ecosistemas. 

En el momento del ingreso al Jardín Botánico cada visitante podría recibir la información 

necesaria para su recorrido. Esta información debe ser clara, concisa, redactada, con 

fotografías e infografías; está será la primera herramienta que tendrá el visitante del jardín 

botánico de Cuenca.  

1.1 Objetivo General. 

● Elaborar la guía del jardín botánico de Cuenca  

1.2 Objetivos Específicos: 

● Levantar información complementaria de los atractivos naturales  del jardín botánico 

de Cuenca fase 1. 

● Evaluar la información del contenido de la guía  turística y el tiempo de recorrido de 

los visitantes de los atractivos naturales  del jardín botánico. 

● Seleccionar el contenido de la guía turística y definir el número de paradas,  durante 

el  recorrido del jardín botánico de Cuenca. 

● Presentar y exponer procedimientos y resultados de la guía turística del jardín 

botánico de Cuenca. 
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2. MÉTODOS 

2.1 Perfil profesional del Guía de Turismo para el jardín botánico de Cuenca. 

 

El Guía del jardín botánico de Cuenca, deberá  ser  profesional y capacitado, apto  para el 

manejo de grupos o visitantes individuales, además de buenas prácticas en relaciones 

humanas y ética profesional. 

2.2 Capacidad de carga 

 

Se refiere al límite máximo de visitas que se puede hacer durante un día en relación al horario 

y tiempo de visita, superficie disponible y espacio a ocupar por persona. 

La capacidad de carga ayudará a organizar los grupos de visitantes, en  los recorridos por los 

senderos  por lo tanto facilitará el desplazamiento dentro del jardín botánico de Cuenca. El 

sendero permite la movilidad  a personas con condiciones físicas diferentes. 

El número de visitantes, se relaciona con los impactos negativos, que podría causar el exceso 

de grupos, en consecuencia hay que establecer horarios adecuados y número de personas 

que ingresarán durante la jornada de atención del jardín. De este modo preveer los cuidados 

de la colección botánica, y el entorno medioambiental. 

 Cálculo el tiempo estimado del recorrido mediante los siguientes datos: 

 Superficie disponible (senderos, puentes) en metros lineales: 1304.52 m.  (Alvarez, P. 

2020). 

● Superficie requerida por persona: 2 m. (normas de bioseguridad) 

● 18 salas de exhibición entre ecosistemas y formaciones vegetales temáticas  

● La velocidad promedio de una persona al caminar (4,3 km/h), para esto se tomaron 

en cuenta los resultados de estudios en los que participan personas jóvenes, 

adultas, adultas mayores, para ejercitarse y por recreación (Murtagh  et al., 2002; 

Parise et al., 2004; Fitzsimons et al., 2005; Barreira et al., 2010; Gault & 

Theodorus, 2017). 

Según: Cifuentes, Izurieta y De Faria (2000), quienes definen al manejo de capacidad de 

carga. “Como el conjunto de acciones de carácter político, legal, administrativo, de 

investigación, planificación, protección, coordinación, promoción, interpretación y educación, 

entre otras, que dan como resultado el mejor aprovechamiento y la permanencia de un área 

protegida, y el cumplimiento de sus objetivos”. (p.5) Para los cálculos se trabajará los 

siguientes datos:  
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● ML  = Magnitud limitante 

● MT = Metros totales del recorrido 

● P = Número de personas durante el recorrido 

● ML = MT – P  

(ML) La magnitud limitante del recorrido es la distancia que deberá existir, entre grupos de 

visitantes, en las camineras y puentes del Jardín botánico de Cuenca. 

Los grupos ocupacionales o segmentación por visitantes del Jardín Botánico de Cuenca fase 

1.  Garantizará el ingreso a un espacio bioseguro y autodidáctico, en el cual se podrán 

desarrollar actividades de ocio, recreación y aprendizaje. Además La planificación de este 

espacio, enfatiza fortalecer los planes de turismo sostenible, ecoturismo, conocimiento 

botánico, y etnobotánico de la zona rural y urbana de la provincia del Azuay.  

2.3 Análisis para la selección de la colección botánica del jardín botánico de Cuenca. 

 

Una vez terminado el estudio vegetal, que fue elaborado por la empresa “INSIGMA” (2015) 

se determinó que el diseño del jardín botánico de Cuenca está basado en la propuesta de 

clasificación de la vegetación del Ecuador continental con plantas nativas y endémicas. En 

esta propuesta se consideraron la representación de los principales tipos de vegetación o 

formaciones vegetales presentes en la provincia del Azuay y sus alrededores, así como la 

transición natural o colindancia natural que poseen los ecosistemas o formaciones vegetales 

naturales. El recorrido debe iniciar en el ecosistema cercano a la ciudad de Cuenca y debe 

terminar en el ecosistema páramo herbáceo. En consecuencia, es necesario elaborar tablas 

para la selección de la colección botánica que contengan las siguientes características: 

Nombre común.  El nombre común de la planta más conocidos por los azuayos o que es 

utilizado por los pobladores de las regiones andinas del Ecuador.  

El nombre científico.  El nombre científico de las plantas, lo pondremos en segundo plano 

ya que el conocimiento científico o terminología técnica, será utilizado por visitantes 

especializados. Pero a su vez importante para profundizar el conocimiento de las plantas. 

Origen. el origen de la plantas dependerá de su distribución geográfica, altitud sobre el nivel 

del mar, clima, topografía y temperatura determinando su región que ocupa en el callejón 

interandino ya que comparten características similares con países; que van desde Venezuela 

hasta Argentina, incluyendo países de América Central, debido a que comparten 

características geográficas similares a la región andina del  Ecuador, estas  planta son 

conocidas como plantas nativas (N) mientras que las plantas propias de un lugar o que se 

encuentran específicamente en un ecosistema, son conocidas como plantas endémicas (E). 
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Usos tradicionales de las plantas. En la región andina del Ecuador, las costumbres en 

relación a las plantas son diversas, a su vez han sido utilizadas, en los campos de la medicina 

natural, construcción o artesanías a través de la historia. 

Ecología. Las plantas cumplen una función indispensable con la fauna y flora. Al ser 

proveedoras de alimentos para aves, mamíferos, anfibios, e insectos, estos a su vez 

dispersan semillas o controlan plagas, de esta manera ayudan al equilibrio del ecosistema.   

 Conservación de la planta. Para el estado de conservación, tomaremos en cuenta el estado 

crítico (CR) o vulnerable (VU) de las plantas, determinadas por la (IUCN) y el libro rojo de las 

plantas del Ecuador. 

Para el contenido de la guía de atractivos naturales del jardín botánico de Cuenca, no se 

tomará en cuenta la descripción específica de los ecosistemas, ya que esta información ya 

está en la iconografía descriptiva (señalética) que facilitará el recorrido de los visitantes y será 

parte del guión turístico del guía. 

2.4 Selección de la colección para el contenido de la guía turística del jardín botánico. 

 

Se tomará en cuenta en primer lugar; las plantas endémicas de la provincia del Azuay y del 

cantón Cuenca. Que serán seleccionadas por la importancia que representan en la región, 

atributos culturales y su bio-geografía. Al ser plantas emblemáticas de la región y de la ciudad, 

la tabla la representaremos con la letra (E) para las plantas endémicas y la letra (N) como 

nativa. 

En segundo lugar, las plantas que cumplan con las siguientes características: uso tradicional, 

ecología y conservación, marcaremos con un (✓). Finalmente, se recopiló información de 

todas estas especies en una guía botánica, para el uso del Jardín y su operatividad turística, 

esta guía de plantas, es también una recomendación, para que se tengan en cuenta estas 

especies importantes en la región. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Perfil del guía del Jardín Botánico de Cuenca 

El guía del jardín botánico de Cuenca, deberá conocer, el contenido de las colecciones 

botánicas y toda información relacionada a los ecosistemas de la provincia del Azuay, conocer 

los nombres comunes, usos tradicionales, conservación y ecología de las plantas nativas y 

endémicas dominar con fluidez los idiomas extranjeros y plataformas digitales que asesoren 

y perfeccionen al guía. El turista solicita en gran medida servicios personalizados.  

Velar por el bienestar y seguridad de los visitantes o turistas del jardín botánico de Cuenca, 

facilitando los servicios que sean inherentes a su profesión. Información detallada y completa 

del país, provincia, ciudad o lugar determinado que visiten y sugerir a los visitantes 

recomendaciones básicas, sobre los atractivos turísticos naturales que dispone la provincia 

del Azuay y el Cantón Cuenca. 

El Guía en recorridos debe ir adelante, al medio y atrás para evitar que los integrantes del 

grupo se pierdan o dispersen.  

El Guía debe lograr que la caminata sea entretenida. Se debe realizar paradas técnicas de 

descanso, actividades fisiológicas o para sacar fotos del jardín botánico. Para las 

actividades permitidas y prohibidas, se tomarán en cuenta señalizaciones basadas en el 

manual de señalización turística de Ecuador (MINTUR, 2020)                                                                                   

3.2 Resultado de capacidad de carga turística del jardín botánico 

 

El ingreso a las instalaciones será por la calle 24 de Mayo (Bomberos de Cuenca) y la salida 

por la calle Hernán Malo (redondel Universidad Del Azuay). Es importante dentro del 

recorrido establecer un solo ingreso y una salida, ya que el jardín cuenta con otros puntos 

adicionales de ingreso y salida en el mismo espacio. La caminera de ingreso mide 5 metros 

y la de salida 2,4 metros (Anexo 1) se explica los accesos 

Tabla 1. Datos numéricos de la capacidad de carga del jardín botánico. 

 

Elaboración: Equipo Consultor.  

DESCRIPCIÓN LONGITUD (m) ANCHO (m) 

Camineria y puente río Tarqui 180 2,4 

Camineria principal asentada 847 2,4 

Camineria humedal norte 133,2 2,4 

Camineria humedal sur 144,32 2,4 

1304,52 
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Tabla 2. Información utilizada para las variables: 

 

Elaboración: Equipo Consultor.  

*Nota: el cuadro del equipo consultor sugiere que el espacio ocupado por persona sea 

de 1 metro, en los cálculos de este estudio, adoptaremos la distancia de 2m. por 

medidas de bioseguridad.  

Cálculos de la capacidad de carga  

Tiempo estimado del recorrido 

Tiempo estimado por ecosistema: 5min 

Tiempo estimado de desplazamiento: 30min 

Tiempo total estimado del recorrido: 1h 30 min+30min=2h 

Distancia en tiempo entre grupo y grupo  

Persona camina: 4.3km/h 

Espacio entre grupo y grupo: 85m 

1.19 minutos 

Datos 

ML = 2                                      MT=1304.52                                       P=15 

(ML) La magnitud limitante del recorrido es la distancia que deberá existir, entre grupos de 

visitantes, en las camineras y puentes del Jardín botánico de Cuenca. 

ML = Magnitud limitante 

MT = Metros totales del recorrido 

P = Número de personas durante el recorrido 

ML = MT – P  

ML = 1304,52 – 230.1 = 1074.42 

FCsoc = 2 – (ML / MT) 

FCsoc = 0,4 

UNIDAD VALOR 

m 1304,52 

m 1 

h 8 

h 1,80 

visitas / día /  
visitante 

4,44 

DESCRIPCIÓN 

S = Superficie disponible en metros lineales 

Sper = Superficie por persona 

Hv = Horario de visita 

Tv = Tiempo estimado de visita (recorrido de senderos) 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma  
persona en un día 
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DG Distancia requerida por grupo = distancia entre personas ML – (MT/P) 

DG=85m 

NG  El número de grupos que puede estar simultáneamente en el recorrido: 

NG = Largo total del sendero / distancia requerida por cada grupo 

NG= 15.34 

(P) El número de personas que pueden estar simultáneamente en el recorrido 

P = NG x Número de personas por grupo 

NP=230 

TG Total de grupos al día 

Numero personas simultáneamente: 230 

Horas laborables 8 

TG= 28 

 

Tabla 3. Cuadro de resultados de la capacidad de carga del jardín botánico 

DESCRIPCION                                                VALOR      UNIDAD 

Camineria total                                                  1304.52       m                                                      

Distancia entre                                                      2              m                                                          

Tiempo estimado de visita                                    2               h                                                          

Número de personas                                           15              u                                                           

Total de grupos al día                                          28              u                                                              

Número total de personas al día                         230             u                                                      

Tiempo entre grupo y grupo                                 2              min                                                     

Factor de corrección social                                  0.4            - 
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3.3 RESULTADOS DE LA COLECCIÓN BOTÁNICA 

3.3.1 Guía didáctica para la visita autoguiada al Jardín botánico de Cuenca. 

La guía turística, contará con un guion respecto a los resultados de la colección botánica, 

que facilitará el recorrido del guía y los visitantes del jardín botánico de Cuenca. ANEXO 2 

(A) Matorral húmedo montano Altitud: 2500 a 3000 m s.n.m  

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (A). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Yug yug hembra” Axinaea merianiae, por ser una planta endémica 

del Ecuador y que cumple funciones ecológicas como alimento de aves, cuya función es 

dispersar semillas o como polinizador de otras plantas. La segunda especie “Urcu chilca” 

Aristeguietia acacalioides, planta reconocida por usos medicinales y alimento de animales 

domesticos. La tercera especie, “Guabisay” Podocarpus sprucei,  es un árbol endémico del 

Ecuador y que sus hábitats han ido despareciendo debido a que su madera es cotizada en el 

mercado y finalmente en este ecosistema expondremos la especie “Tugshi”  Gynoxys hallii 

que es una planta endémica del Ecuador y es importante por sus funciones ecológicas como: 

depósitos y conservación de agua y en la recuperación de suelos degradados. Está 

amenazada por la pérdida de su hábitat. Además, esta recreación del ecosistema cuenta con 

plantas como: “Aliso andino” Alnus acuminata; “Rañas” Viburnum triphyllum; “Salvia Real” 

Salvia corrugata. (Tiempo estimado de recorrido 10 min.) 

(B) Bosque siempre verde montano alto de la cordillera oriental                                         

altitud: 2800 a 3100 m s.n.m                                    

  Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (B). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Izhpingo” Ocotea heterochroma, es un árbol que cumple una 

función ecológica; la cual es alimentar a loros, tucanes y a la pava de monte (dispersión de 

semillas), según el estado de conservación de esta especie se encuentra en peligro de 

extinción. Además, este ecosistema cuenta con plantas como: “Higuera de la pava” 

Symplocos quitensis; “Samar” Myrsine andina. (Tiempo estimado de recorrido 8 min.). 

(C) Bosque de neblina montano de la cordillera oriental altitud: 1800 a 2800 m s.n.m        

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (C). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Motilon” Hieronyma macrocarpa; es una árbol que tiene una vida 

promedio de 500 años; se usa en la medicina natural para el rejuvenecimiento de la piel, 

ecológicamente es alimento de aves (dispersión de semillas). Es una especie forestal 

amenazada en el país. La segunda especie es la “Cascarilla” Cinchona macrocalyx que es 

considerada como “Planta nacional del Ecuador”. Es utilizada en medicina tradicional en 

contra del paludismo y la malaria. Referente a su conservación la tala de esta especie, la 

agricultura y la ganadería están destruyendo su hábitat. Además, este ecosistema cuenta con 
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plantas como: “Dumarillo” Tibouchina lepidot; “Chonta” Cyathea caracasana; “Pera silvestre” 

Ceratostema alatum. (Tiempo estimado de recorrido 10 min.). 

(D) Bosque verde montano bajo. Altitud 1000 a 1500 m s.n.m  

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (D). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Cedro colorado” Cedrela odorata, esta planta destaca por sus 

usos medicinales como; el tratamiento de la bronquitis y los dolores de piezas dentales, es 

frecuente observarla como plantas ornamentales de parques y jardines. En la industria se la 

utiliza para la elaboración de canoas, muebles, artesanías e instrumentos musicales. 

Respecto a su conservación esta especie se encuentra en la lista roja de la Unión 

internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN). La segunda especie es el “Guabo 

de montaña” Ecuadendron acosta-solisianum, es un árbol endémico del Ecuador, respecto a 

la conservación de esta especie se encuentra en peligro crítico según la Unión internacional 

para la conservación de la naturaleza (IUCN), debido a la sobreexplotación de esta planta. 

Además, este ecosistema cuenta con plantas como: “Higuerón” Ficus subandina; “Vare 

candela” Condaminea corymbosa; “Balsa Macho” Heliocarpus americanus. (Tiempo estimado 

de recorrido 10 min.) 

(E) Bosque de Neblina montano (C.Occ.). Altitud: 1500 a 2800 m s.n.m  

 Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (E). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Sacha nogal” Brunellia ovalifolia, es un árbol endémico del 

Ecuador. La conservación de esta especie se encuentra en la lista roja de la Unión 

internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN). La segunda especie es la “Zarza” 

Brachyotum confertum es un arbusto endémico del Ecuador, es utilizada tradicionalmente 

como un ingrediente de la preparación de las aguas de “frescos”, además de usarla como 

colorante de prendas textiles, esta planta se encuentra protegida en el parque nacional Cajas 

y respecto a su conservación se encuentra en el libro rojo de las plantas endémicas del 

Ecuador. Además este ecosistema cuenta con plantas como: “Plutaquero” Styloceras 

laurifolium, “Lechero blanco” Euphorbia laurifolia; “Paja ugsha”  Calamagrostis intermedia. 

(Tiempo estimado de recorrido 8 min.) 

(G) Matorral seco montano bajo. Altitud: 1400 a 2500 m s.n.m  

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (G). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Cactus lanudo”  Espotoa frutescens es una planta endémica del 

Ecuador y de la región sur, en la provincia del Azuay se lo puede observar en estado natural 

en el valle de Yunguilla, se caracteriza por ser alimento de murciélagos Anoura y 

Glossophaga. La segunda especie es “Gordita hermosa” Jatrhopa nudicaulis,  es una planta 

endémica del sur de Ecuador, respecto a su conservación se encuentra en estado de 

amenaza. La tercera especie es la “Purga Mosquera” Croton Wagneri  es un arbusto 

endémico del Ecuador, en la medicina tradicional se usa para las llagas, verrugas y heridas 
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ya que el tallo posee un componente a base de látex, es considerada como planta nodriza ya 

que provee protección a otras especies y así puede enfrentar los embates de climas hostiles, 

esta planta se encuentra en estado de amenaza debido a los incendios provocados, 

introducción de especies y sobrepastoreo, se encuentra en el libro rojo de plantas endémicas 

del Ecuador y para culminar la visita de este ecosistema se ha considerado la especie 

“Guarango” mimosa andina, es un árbol endémico del Ecuador, las ramas secas de esta 

planta son utilizadas como combustible natural “leña” y es utilizada como cerca viva, 

ecológicamente se adapta a suelos pobres en nutrientes y pedregosos, cuenta con una buena 

capacidad de regeneración, respecto a su conservación es considerada como una especie 

vulnerable. Además este ecosistema cuenta con la planta “Faique” Acacia macracantha. 

(Tiempo estimado de recorrido 12 min.) 

(H) Matorral seco montano alto Altitud: 2000 - 2500 m s.n.m  

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (H). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “San Pedro” Echinopsis pachanoi es una planta que se usa en 

medicina tradicional por tener el componente de la mescalina. El uso de esta planta fue 

prohibido por los colonizadores debido a que produce efectos secundarios como 

alucinaciones. La segunda especie es el “Amancay” Phaedranassa cuencana es una 

herbácea endémica del Ecuador y debido a sus primeras investigaciones realizadas en la 

ciudad de Cuenca es reconocida en su nombre científico, según estudios en la medicina se 

puede extraer un reactivo de esta planta para la prevención del alzheimer, se la encuentra 

entre los límites de Azuay y Cañar. Respecto a su conservación se encuentra en el libro rojo 

de las plantas endémicas del Ecuador. Además, este ecosistema cuenta con plantas como: 

“Junco espino” Colletia spinosissim; “Penco negro” Agave americana; “Penco Blanco” 

Furcraea andina. (Tiempo estimado de recorrido 8 min.) 

(M) Plantas medicinales nativas  

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (M). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Pena Pena” Fuchsia loxensis es un arbusto endémico del 

Ecuador, ecológicamente sus flores producen néctar y que a su vez sirve de alimento para 

los colibríes de la especie Diglossa cyanea y Diglossa humerali (polonizadores), en medicina 

tradicional, sus flores en infusión se usan para; la alteración de los nervios y problemas del 

corazón. Respecto a su conservación se encuentra en el libro rojo de plantas endémicas del 

Ecuador. La segunda especie es la “Ñachic” Bidens andicola en medicina tradicional, la 

infusión de la hoja se utiliza para; afecciones del hígado y facilitar el parto. En lo ecológico las 

semillas se adhieren en animales y son dispersadas. Además, este ecosistema cuenta con 

plantas como: “Ataco” Amaranthus quitensis; “Canutillo” Equisetum bogotense; “Shullo” 

Oenothera rose. (Tiempo estimado de recorrido 8 min) 
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(P) Arboreto de especies patrimoniales de Cuenca  

Para identificar la recreación del ecosistema, se le asigno la letra (P). En donde se encuentra 

la exposición de la especie “Coco de montaña” Parajubaea cocoides es una palmera que es 

utilizada como ornamento de; plazas, centros históricos y jardines de casas, los frutos son 

comestibles, ecológicamente este árbol sirve de alimento para loros (dispersión de semillas), 

según la Unión internacional para la conservación de la naturaleza se encuentra en peligro 

de extinción por problemas socio-económicos y ambientales. Además, su propagación de 

semillas, no es eficaz. La segunda especie es el “Chachafruto” Erythrina edulis esta planta 

fue cultivada desde la civilización incaica como alimento humano, es utilizada en procesos de 

restauración ecológica, en cercas vivas, conservación de fuentes de agua y regeneración de 

suelos. La tercera especie es el “Sacha nogal” Brunellia ovalifolia es un árbol endémico del 

Ecuador. Respecto a su conservación esta planta está amenazada por la pérdida de hábitat, 

se encuentra en el libro rojo de plantas endémicas del Ecuador. La cuarta especie es el 

“Alcanfor” Cinnamomum camphora en medicina tradicional se usa como: antiespasmódico, 

afrodisíaco, antiséptico, cicatrizante, anti asmático, cicatrizante y odontológico, 

ecológicamente cumple la función de dar sombra  ya que es sembrada como ornamento en 

parques; y para finalizar  tenemos la especie “Cedro” Cedrela montana, se utiliza como una 

planta ornamental en parques y plazoletas. Además, es alimento de colibríes como: lesbia 

nuna, metallura tyrianthina (polonizadores). Según la Unión internacional para la 

conservación de la naturaleza se encuentra amenazada.  Además este ecosistema cuenta 

con plantas como: “Chachafruto”  Erythrina edulis; “Palo de rosa” Tipuana tipa; “Fresno” 

Tecoma stans (Tiempo estimado de recorrido 12 min) 

Chacra tradicional andina 

Para finalizar el recorrido, el jardín botánico exhibe los procesos agrícolas de plantas 

conocidas como: el maíz, el fréjol, zambo, zapallo, achogcha, chocho.                                        

Frutales nativos andinos como: manzanas, duraznos, peras.                                              Plantas 

rituales como: el “floripondio”, “la ruda”, “la altamisa”, laurel de cera. Estas últimas fueron 

sembradas en los jardines frontales de los azuayos con el fin de eliminar las energías 

negativas. (Tiempo estimado de recorrido 5 min). 

El recorrido es de 1097 metros y se ha previsto un tiempo de desplazamiento de 30min con 

10 puntos de exposiciones. El tiempo estimado del recorrido se ha estimado en 2h. Además 

de la recreación de ecosistemas, el jardín botánico de Cuenca, cuenta con un ágora con 

exhibición de orquídeas, dos puentes que atraviesan los ríos Yanuncay y Tarqui y un vidrio 

panorámico.  
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Las listas de plantas con mayor capacidad de adaptabilidad son: 

Catálogo propuesto por: Ing. Raúl Narváez y el Ing. Jorge Tola 

Tabla 4. Matorral húmedo montano Altitud: 2500 a 3000 m s.n.m 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de plantas 

 

“Trinitaria” 

 

otholobium 

mexicanum 

 

 

N 

 

✔  

  

 

“yug yug 

hembra” 

 

Axinaea 

merianiae 

 

 

E 

  

✔  

 

✔  

 

“Jigueron” 

 

 

Aegiphila 

ferruginea 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“aliso 

andino“ 

 

 

Alnus 

acuminata 

 

 

N 

 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Rañas“ 

 

 

Viburnum 

triphyllum 

 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Urcu 

chilca“ 

 

 

 

Aristeguietia 

cacalioides 

 

 

E 

 

✔  

  

 

✔  

 

“chilca 

negra“ 

 

 

Baccharis 

latifolia 

 

N 

 

✔  

  

 

“Salvia 

Real” 

 

Salvia 

corrugata 

 

N 

 

✔  

  

 

“Cerrag” 

 

 

Miconia 

aspergillaris   

 

N 

 

✔  

  

 

“Gañal“ 

 

Oreocallis 

grandiflora 

 

 

N 

 

✔  

 

✔  
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“Guabisay” 

 

Podocarpus 

sprucei 

 

 

E 

   

✔  

 

Tugshi 

 

 

Gynoxys hallii 

 

E 

  

✔  

  

✔  

 

“Sacho 

manzano“ 

 

Hesperomeles 

ferruginea 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Laurel de 

Cera“ 

 

Morella 

parvifolia 

 

 

N 

 

 

✔  

  

✔  

 

“El arrayan“ 

 

 

Myrcianthes 

rhopaloides 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

Tabla 5. Bosque siempre verde montano alto de la cordillera oriental altitud: 

2800 a 3100 m s.n.m. 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de la las plantas 

 

“Sarar” 

 

Weinmannia 

fagaroides  

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Shisha”  

 

Escallonia 

myrtilloides 

 

 

N 

 

✔  

  

 

 “Samar” 

 

 

Myrsine andina  

 

N 

 

✔  

  

✔  

 

“Izhpingo“ 

 

 

 

Ocotea 

heterochroma 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Yug Yug“ 

 

Axinaea 

macrophyla, 

 

 

N 

  

✔  

 

 

“Higuera de 

la pava“ 

 

 

Symplocos 

quitensis 

 

 

 

N 

  

✔  
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“Tulipa“ 

 

 

Solanum nutans 

 

N 

 

✔  

 

“Joyapa“ 

 

 

Macleania 

rupestris 

 

 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Tasqui“ 

 

 

Hedyosmum 

luteynii 

 

 

N 

 

✔  

  

 

“Sacha 

capulí” 

 

Vallea 

stipularis 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

 

Tabla 6. Bosque de neblina montano de la cordillera oriental  altitud: 1800 a   

2800  m s.n.m  

 

Nombres 

comunes 

 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de la las 

plantas 

                        

“Motilon“ 
Hieronyma 

macrocarpa 

                              

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

                      

“Cascarilla“ 

 

                      

Cinchona 

macrocalyx 

 

N 

 

✔  

  

✔  

 

“Dumarillo“ 

 

              

Tibouchina 

lepidota 

 

 

N 

 

✔  

  

 

“Chonta“ 

                             

Cyathea 

caracasana 

 

 

N 

 

✔  

  

✔  

                            

“Paraguas 

del viajero“ 

 

                          

Gunnera 

manicata 

 

 

N 

 

✔  

  

 

 “Pera 

silvestre” 

                 

Ceratostema 

alatum 

 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

                          

“Guarumo” 

 

                        

Cecropia 

ficifolia 

 

N 

 

✔  

 

✔  
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“Guabilla“ 

                             

Inga 

marginata 

 

 

N 

  

✔  

 

 

Tabla 7. Bosque siempre verde montano bajo altitud: 1000 a 1500 m s.n.m 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de la las 

plantas 

 

“Higeron“ 

 

Ficus 

subandina 

 

N 

  

✔  

 

 

“Comino“ 

 

 

Ocotea cernua 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“vare 

candela” 

 

Condaminea  

corymbosa 

 

 

N 

 

✔  

  

 

“Cedro 

colorado“ 

 

 

Cedrela 

odorata 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Guabo de 

montaña“ 

 

 

Ecuadendron   

acosta-

solisianum 

 

E 

   

✔  

 

 

“Balsa 

Macho“ 

 

 

Heliocarpus 

americanus 

 

 

 

N 

  

✔  
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Tabla 8. Bosque de neblina montano de la cordillera occidental altitud: 1500 a 

2800   m s.n.m 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de las plantas 

 

 “Igña” 

 

Escallonia 

pendula 

 

N 

  

✔  

 

 

“Plutaquero” 

 

Styloceras 

laurifolium 

 

N 

  

✔  

 

✔  

 

“Sacha 

nogal” 

 

Brunellia 

ovalifolia 

 

N 

 

 

 

  

✔  

 

“Samal”  

 

Myrsine andina 

 

N 

 

✔  

  

 

“Lechero 

blanco” 

 

Euphorbia 

laurifolia 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Salviar” 

 

Salvia sprucei 

 

N 

 

✔  

 

  

✔  

 

“Paja ugsha” 

 

Calamagrostis 

intermedia 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Paja macho” 

 

Festuca 

subulifolia 

 

N 

   

✔  

                 

“Valeriana de 

cerro” 

                 

Valeriana 

microphylla 

 

N 

 

✔  

  

            

“Chuquiragua” 

                

Chuquiraga 

jussieui 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

 

“Chistk” 

                  

Lachemilla 

orbiculata 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

                      

“Plántago” 

 

 

 

Plantago rígida 

 

 

N 

  

 

✔  
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“Diente de 

león chico” 

 

Hypochaeris 

sessiliflora 

 

N 

 

✔  

  

                               

“Chucar” 

 

Rhynchospora 

ruiziana 

 

N 

 

✔  

  

✔  

                       

“Aguarongo”   

 

Puya clava-

herculis 

 

N 

  

✔  

 

 

“Zarza” 

 

Brachyotum 

confertum 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

                        

“Hoja lata” 

 

           

Orthrosanthus 

chimboracensis 

 

N 

  

✔  

 

 

“Árbol de 

papel” 

                    

Polylepis 

incana 

 

 

N 

   

✔  

 

Tabla 9. Matorral seco montano bajo altitud: 1400 a 2500 m s.n.m 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/Libro 

rojo de las 

plantas 

 

“Cactus 

lanudo” 

 

 

Espostoa 

frutescens 

 

 

E 

  

✔  

 

                             

“Gordita 

hermosa” 

 

Jatropha 

nudicaulis 

 

E 

   

✔  

                                                

“Purga 

Mosquera” 

                  

Croton 

wagneri 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Faique” 

                     

Acacia 

macracantha 

                             

N 

 

✔  

  

✔  
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Tabla 10. Matorral seco montano alto Altitud: 2000 - 2500 m s.n.m 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de las plantas 

                     

“Justicia” 

 

Justicia 

serícea 

 

N 

 

✔  

  

 

“Junco 

espino” 

 

    

Colletia 

spinosissima 

 

 

N 

   

✔  

 

“Guarango” 

 

Mimosa 

andina 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Penco negro” 

 

Agave 

americana 

 

N 

 

✔  

  

 

“San Pedro” 

 

 

Echinopsis 

pachanoi 

 

 

N 

 

✔  

  

 

“Penco 

Blanco” 

                    

 Furcraea 

andina 

 

 

N 

 

✔  

  

                     

“Amancay” 

  

Phaedranassa 

cuencana 

 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

 “Tara” 

 

Caesalpinia 

spinosa 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

 

Tabla 11. Plantas medicinales nativas 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de las plantas 

 

“Ataco” 

 

Amaranthus 

quitensis 

 

N 

 

✔  

  

 

“Moradilla” 

 

Alternanthera 

porrigens 

 

N 

 

✔  

  

 

“Tigresillo” 

                         

N 
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Peperomia 

inaequalifolia 

 

✔  

 

“canutillo”   

 

 

Equisetum 

bogotense 

 

N 

 

✔  

  

 

“Pena Pena” 

 

Fuchsia 

loxensis 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Ñachic” 

 

 

Bidens 

andicola. 

 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Shullo” 

 

 

Oenothera 

rosea 

 

 

N 

 

✔  

  

 

Tabla 12. Arboreto de especies patrimoniales de cuenca 

 

Nombres 

comunes 

 

Especie 

 

Origen 

 

Usos 

tradicionales 

 

Ecología 

Conservación 

IUCN/libro rojo 

de  plantas 

 

“Chachafruto” 

 

Erythrina 

edulis 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

                                  

“Coco de 

montaña” 

 

Parajubaea 

cocoides 

 

N 

 

✔  

  

✔  

 

“Palo de rosa” 

 

Tipuana tipa  

 

 

N 

 

✔  

  

 

“Nogal” 

 

Juglans 

neotropica 

 

E 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Alcanfor” 

 

Cinnamomum 

camphora 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Cedro” 

                 

Cedrela 

montana 

 

N 

 

✔  

 

✔  

 

✔  

 

“Jacaranda” 

 

Jacaranda 

mimosifolia 

 

N 

 

✔  

  

✔  

 

“Fresno” 

  

N 
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Tecoma 

stans 

✔  ✔  

 

En consecuencia, el Jardín botánico será destinado a actividades de ocio y recreación con 

características de enseñanza, aprendizaje y el entendimiento de la función de la naturaleza 

con el entorno y el espacio que compartimos los ciudadanos de Cuenca. Tiene un enfoque 

de conservación de las riberas del valle interandino e intentará simular a los ecosistemas 

naturales, lo que ha sido utilizado para establecer el contenido de la guía. Dándole a las 

plantas endémicas mayor importancia. (ANEXO 3) 

La selección de las exhibiciones botánicas como: plantas frutales, chacra andina, plantas 

patrimoniales, tubérculos andinos, plantas rituales, opcional para los visitantes como para la 

guía de atractivos naturales del jardín botánico de Cuenca, encontrándose al final del 

recorrido. Las plantas que resultaron más interesantes desde la revisión bibliográfica, 

resultaron: (Tabla 4-12) 

Matorral húmedo montano Altitud: 2500 a 3000 msnm 

● “Yug yug hembra” Axinaea merianiae  

● “Urcu chilca” Aristeguietia cacalioides 

● “Guabisay” Podocarpus sprucei 

● “Tugshi” Gynoxys hallii 

Bosque siempre verde montano alto de la cordillera oriental Altitud: 2800 a 3100 m 

s.n.m 

● “Izhpingo”  Ocotea heterochroma 

Bosque de neblina montano de la cordillera oriental  Altitud: 1800 a 2800 m s.n.m 

● “Motilon”  Hieronyma macrocarpa 

● “Cascarilla”   Cinchona macrocalyx 

 

Bosque siempre verde montano bajo Altitud: 1000 a 1500 m s.n.m 

● “Cedro colorado”    Cedrela odorata 

● “Guabo de montaña”  Ecuadendron acosta-solisianum 

Bosque de neblina montano de la cordillera occidental Altitud: 1500 a 2800 m s.n.m 

● “Sacha nogal” Brunellia ovalifolia 

● “Zarza” Brachyotum confertum 

Matorral seco montano bajo Altitud: 1400 a 2500 m s.n.m 

● “Cactus lanudo” (endémica Azuay andes occidental) Espostoa frutescens       
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●  “Gordita hermosa” Jatropha nudicaulis 

● “Purga Mosquera” Croton wagneri 

 

Matorral seco montano alto Altitud: 2000 - 2500 m s.n.m 

● “Guarango” Caesalpinia spinosa 

● “San Pedro” Echinopsis pachanoi 

● “Amancay” Phaedranassa cuencana 

Plantas medicinales nativas 

● “Pena Pena” Fuchsia loxensis 

● “Ñachik”  Bidens andicola. 

Arboreto de especies patrimoniales de Cuenca 

● “Coco de montaña” Parajubaea cocoides 

● “Chachafruto” Erythrina edulis 

● “Nogal” Juglans neotropica 

● “Alcanfor” Cinnamomum camphora 

● “Cedro” Cedrela montana 

 

Chacra tradicional andina 

 

La chacra andina está conformada por plantas como: “maíz”; “frejol”;  “zambo”; “zapallo”;  

“achogcha”; “chocho”; “zanahoria blanca”; “jícama”. 

Frutales andinos: manzanas; duraznos; peras;  Reina Claudia; “Tomate de Árbol”; “Capulí”; 

“Mora”; “Chirimoya”; “Babaco”. 

Plantas rituales: En las tradiciones de los ciudadanos azuayos, a las casas de las energías 

negativas y brindaban calma a sus habitantes. Las plantas como: “el Floripondio”; “la Ruda”; 

“la Altamisa”; “San Pedro”; “Poleo”; “Matico”; “Laurel de Cera”. Son plantas que fueron 

utilizadas por curanderos y shamanes. 
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3.3.2 Tríptico de propuesta para la auto-guianza del Jardín Botánico de Cuenca. 

Contenido. Anexo 2 

1. Portada (pág. 1) (objetivos) 

2. Contenido de la colección botánica (pág. 2-3-4) (resultados) 

3. Mapa del jardín botánico y espacios naturales. (pág. 5) 

4. Contraportada (pág. 6) (atractivos, actividades, recomendaciones) 
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4 CONCLUSIONES 

 

El espacio fue modificado para convertirse en un enlace entre las universidades, instituciones 

gubernamentales o no gubernamentales, con propósitos tales como: centro del saber, 

investigación académica, visitas guiadas, zonas de esparcimiento y encuentros sociales.  

El espacio del Jardín Botánico de Cuenca está destinado a la educación ambiental, beneficios 

y utilidades de las plantas de la serranía ecuatoriana, por esta razón, en esta investigación se 

seleccionó las plantas endémicas para su contenido. Con el objetivo de que los visitantes 

profundicen sus conocimientos en la función ecológica y el estado de preservación de las 

plantas ya que es indispensable el aprendizaje sobre el equilibrio ambiental. La colección 

botánica del jardín botánico de Cuenca, no se limita al contenido de la presente edición de 

esta guía, ya que todas las plantas tienen y cumplen funciones indispensables en el 

medioambiente. 

Se podrá promocionar el jardín botánico a través de una guía oficial, en la actualidad se cuenta 

con simbología, pero es necesario reforzar con investigación metodológica y generar 

contenido, al ser un nuevo proyecto y a su vez es un nuevo atractivo natural, para la ciudad 

de Cuenca. 

El resultado de la guía presentará las plantas más interesantes por la importancia en la 

preservación y forestación de especies que se encuentran amenazadas o en peligro de 

extinción y a su vez cumpliendo con el propósito del jardín, que es la enseñanza y el desarrollo 

de un espacio natural turístico que ofrece la ciudad de Cuenca; en otras ciudades andinas 

estos espacios han generado mucha información y han contribuido con la conservación, como 

el Jardín botánico de Quito, demostrando la importancia de estos espacios para el desarrollo 

de una ciudad. La guía turística del jardín es una herramienta para conocer la temática del 

lugar y facilitará la interpretación y operación del turismo en el Jardín Botánico de Cuenca. 

5 RECOMENDACIONES 

Los jardines botánicos en un principio son administrados por empresas privadas, que tienen 

un costo de ingreso para su autofinanciamiento para el normal desarrollo y mantenimiento de 

la colección de plantas y el cuidado de la infraestructura.  

El jardín botánico de Cuenca debería tener un reglamento, para el uso adecuado del espacio, 

donde se garantice la integridad de los visitantes y que se cumpla con las normativas de este 

espacio natural. 

El jardín botánico al ser un espacio de investigación, conocimiento y de recreación, 

recomienda que, limite las actividades de paseo de mascotas, camping y eventos deportivos, 
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y que refuerce otras actividades acordes al entorno ecológico y de forestación, a su vez 

instalar bebederos para aves y refugios para fauna, pudiendo generar Importancia para el 

ecoturismo y aviturismo. 

Los residentes que viven aledaños al Jardín botánico, podrían llegar a un acuerdo. En donde 

el uso de suelo sea destinado para negocios como: venta de semillas, plantas, abonos, 

materiales destinados a la jardinería. Cafeterías con temáticas orgánicas, que a su vez 

podrían desarrollar económicamente el sector. El jardín botánico al no contar con viveros 

forestales, para reemplazar plantas de la colección botánico, podrían causar problemas al 

espacio natural, por ende, es necesario involucrar a los barrios cercanos al jardín botánico 

en: donaciones de semillas y plantas de acorde a la lista ya establecida, para un posible 

reemplazo o la reproducción de nuevos individuos. 

El jardín botánico cuenta con un espacio para eventos, se recomienda realizarlos previo a 

estudios de capacidad de carga y que no exceda el nivel de sonido permitido. La guía turística 

del jardín, deberá ser renovada constantemente, ya que varias plantas tendrán cambios 

morfológicos debido a su crecimiento o condiciones de adaptación. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Ingreso y salida 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472019000400265#B35
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472019000400265#B12
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472019000400265#B14
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472019000400265#B14
https://ilamdir.org/tematica/jardines-botanicos
https://www.dw.com/es/losjardinesmasbellosdelmundo
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(Figura 76 equipo consultor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Guía autodidactica del jardín botánico 

 



39 
 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 



41 
 

 

 



42 
 

ANEXO 3. Guía de plantas con mayor posibilidad de adaptabilidad para el contenido 

de la guía del jardín botánico de Cuenca. 

 

Colección botánica 

 

Matorral húmedo montano Altitud: 2500 a 3000 m s.n.m 

Distribución: En su mayor parte son bosques relegados a cabeceras de montaña y 

márgenes de quebradas.  

 J W Grimes                                                                     

 “Trinitaria”    Otholobium mexicanum  

Es un arbusto perenne de 1 a 3 m. de altura, esta planta se la encuentra desde los 2800 

m.s.n.m.  

Usos tradicionales: Alimenticios. Con las hojas y flores se preparan aguas aromáticas que 

se beben después de las comidas. Medicinal. La infusión de la planta en particular de las 

hojas y de las flores se usa para la diarrea, dolor de estómago, anticonceptivo femenino, 

infecciones. 

 Aguilar, J.M. Tinoco. B.M 

 “Yug yug hembra” Axinaea merianiae  

 Arbusto endémico de Ecuador. 

Ecología: En los altos Andes, los colibríes pueden reemplazar a los insectos como 

polinizadores efectivos para un importante número de especies. Aves que generalmente se 

alimentan de semillas e insectos, el polen expulsado se transporta en el pico, garganta y frente 

de las aves hacia otra flor.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 “Jigueron”   Aegiphila ferruginea   

Es un árbol de hasta 10 m. de altura en Mazan. Está especie es endémica de los andes. Se 

encuentran entre los 2700 y 3600 m de altitud. Hay una colonia en el Parque nacional Cajas. 

Usos tradicionales: Los campesinos de los sitios aledaños al bosque pertenecientes a las 

parroquias de Sayausi y San Joaquin reportan su uso como madera para la construcción 

(vigas, pilares y postes).  

Ecología: los frutos son pequeños higos que son buscados por aves, que los comen y más 

tarde defecan las semillas, después empiezan sus procesos de germinación.                                                                                                        

Conservación: se encuentra catalogado como especie en peligro según el Libro rojo de las 

plantas endémicas del Ecuador. 

 Frank R 

 “Aliso andino”  Alnus acuminata                                          

 Es una especie arbórea . Se encuentran a alturas  desde los 1400 a 3200 m s.n.m Llega a 

medir hasta 20 m de altura,  

Usos tradicionales: Tienen múltiples posibilidades de utilización en la industria, en la 

agroforestería, por ser una especie de rápido crecimiento, y gran aportante de nitrógeno al 

suelo.                      

Ecología: El aliso es considerado pionero en áreas devastadas, es rústico, de rápido 

crecimiento, se lo planta con fines de recuperación del suelo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_El_Cajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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 Minga D., 

 “Rañas” Viburnum triphyllum    

Se encuentra a una altura de 1700 a 3400 m.s.n.m.  Alcanza una altura de hasta 5 m. 

Florece casi todo el año.  

Usos tradicionales: De sus frutos se obtiene un tinte violáceo que puede emplearse en el 

trabajo artesanal. Como recurso ornamental, se siembra en parques y separadores viales.                                                                                       

Ecología:   Ecológicamente brinda buen alimento para las aves y los insectos 

(especialmente abejas). Útil en protección de cuencas hidrográficas, cerca viva y rompe 

vientos.  

  Minga, D., 

 “Urcu chilca”   Aristeguietia acacalioides  

Sus hábitats naturales son bosques montanos húmedos subtropicales o tropicales y 

pastizales de gran altitud.  

Usos tradicionales: (Andrea Jijon 2015), menciona que “sus ramas se usan en los baños de 

las mujeres dadas a luz, sus flores junto con otros componentes sirven para el sobreparto 

preparando una almibarada”.                                                                     Conservación: Está 

amenazado por la pérdida de hábitat. Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador: Casi 

amenazada (NT). 

 Mariopl15 
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 “Chilca negra”   Baccharis latifolia  

Es un arbusto nativo que crece de 2 a 4 m de altura y  se los  puede observar a  una altura 

de 1000 a 4000 m s.n.m                                                                                                                     Usos 

tradicionales: Según los autores. Pérez Y Arbeláez, (1938). “En la Sierra del Ecuador las 

hojas sirven para cubrir el maíz remojado que se hace germinar en la preparación de la 

“Chicha de jora” para que le dé buen sabor.  

 

 “Salvia Real” Salvia corrugata    

Es nativa de los andes, va desde los 1000 a 3500 m s.n.m y alcanza un tamaño de 2,5 m de 

altura.  

Usos tradicionales: para la infección, desinflamar quemaduras de la piel. Hacer cocimiento 

de las hojas en agua, y lavar la afección con esta agua, tiene acción antiespasmódica. 

 Fabián Michelangeli 

 “Cerrag” Miconia aspergillaris   

Es una especie nativa. Se la puede observar en altitudes de 1200 a 3800 m.s.n.m. En el 

Ecuador, se encuentra distribuida en la cordillera occidental. 

Usos tradicionales: los autores Minga, D., Narváez, A. (2016), mencionan que. 

“Tradicionalmente esta especie tiene propiedades medicinales, sus hojas y flores se usan en 

los baños después del parto y en dietas; adicionalmente su madera se aprovecha para leña, 

carbón, construcciones pequeñas  y elaboración de estacas, sus frutos son comestibles”. 

p.126 
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 Dick Culbert 

 “Guabisay”  Podocarpus sprucei  

 Es endémica de los bosques de Ecuador y Perú. Árbol de hasta 20 m de altura. 

Conservación: Muchos ecosistemas están desapareciendo en la Región Sur del Ecuador, 

entre ellos los bosques de Podocarpaceas que han sido sometidos a la continua explotación 

de éstas especies debido a la calidad y valor comercial que representa su madera para los 

campesinos y comercializadores locales, causando problemas ecológicos y sociales. Los 

fuertes impactos sobre estas especies han reducido la biodiversidad local y han cambiado la 

estructura de los bosques; la existencia de pocos estudios sobre biología reproductiva y 

prácticas de propagación de estas especies, han contribuido significativamente al fomento en 

la disminución de las poblaciones de romerillos en la Región Sur, llevándolos al riesgo de 

extinción local, lo que ha incidido negativamente en la calidad de vida de las comunidades 

circundantes a los bosques debido a la extracción y comercialización de los mismos. La 

indiscriminada explotación de los bosques naturales ha fragmentado los singulares hábitats 

de Podocarpaceas poniéndolos en peligro de extinción. 

 McKay Savage                                                       

 “Gañal” Oreocallis grandiflora  

En Ecuador, se los puede observar a una altura de 2000 a 3000 m.s.n.m.  

Usos tradicionales: La planta se utiliza para leña, carpintería; su madera marrón 

agradablemente moteado crema-blanco, rosado y pálido" se utiliza para trabajos de 

incrustación y bordes de tableros de ajedrez. También tiene usos medicinales. Las semillas 

se comen en el sur de Ecuador.                                                                                                  Ecología: 

Florece durante todo el año. Las flores son visitadas por varias especies de colibríes Metallura 

tyrianthina, Aglaeactis cupripennis. 

https://www.flickr.com/people/92252798@N07
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Metallura_tyrianthina
https://es.wikipedia.org/wiki/Metallura_tyrianthina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglaeactis_cupripennis
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“Tugshi”  Gynoxys hallii  

Planta endémica del Ecuador. Son árboles o arbustos típicos de bosques nublados alto-

andinos y ecosistemas de altura. 

Ecología: según los autores; Fjeldså & Kessler, (1996). “El papel de los bosques de Polylepis 

conjuntamente con los de Gynoxys es funcionar como depósitos de agua, almacenando una 

gran cantidad de humedad proveniente de la lluvia y densas nieblas a las que están 

sometidos, otro papel importante que desempeñan estos bosques es proteger al suelo contra 

el proceso de erosión” pág. 250.                                                                  Conservación: 

Está amenazado por la pérdida de hábitat. (Libro rojo de plantas endémicas del Ecuador). 

   naturalist Ecuador 

“Sacha manzano”   Hesperomeles ferruginea 

Son árboles o arbustos enramados. Que alcanza alturas de  2500 - 2800 m s.n.m 

Usos tradicionales: Este árbol es muy apreciado por la calidad de su madera y por el dulce 

gusto de sus frutos, algunas comunidades ecuatorianas aún los utilizan para preparar 

colada morada y mermeladas.                                                                                                 

Ecología: según los autores. De la Torre et al., (2008); Troya et al., (2004) Alimento.- por su 

fruto comestible, maderables, medicinales, forestales por su potencial para  reforestación y 

como alimento de vertebrados como el oso andino.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Mermelada
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 “Laurel de Cera”  Morella parvifolia  

Nativa de los Andes, se lo observa a alturas q van desde los 2.000 a 4000 m de altitud. 

Usos tradicionales: La cera que recubre los frutos se usa industrialmente para fabricar 

barnices y betunes y tradicionalmente para fabricar velas. Las hojas se usan para 

condimentar carnes.                                                                                                         

Conservación: según los autores. Castro, Ayala (2011); Walker (1990), el “Laurel de cera, 

es una especie poco utilizada en restauración de ecosistemas degradados, su importancia 

se fundamenta en la capacidad de esta especie de mitigar impactos ambientales por su 

adaptación a suelos con baja cantidad de nutrientes”. 

 

 El Arrayan” Myrcianthes rhopaloides   

Descrita como árbol nativo de le serranía del Ecuador, se lo puede observa a una de 1600 a 

3300 m s.n.m; en el lado oriental. 

Usos tradicionales: CESA, (1993), recomienda su uso  “medicinal Su propiedad medicinal 

se debe a la cualidad térmica caliente, sus hojas ricas en tanino y aceite volátil tienen 

principios activos. Los efectos medicinales encontrados son astringente, aromático, tónico 

estimulante, anti-inflamatorio, descongestionante ocular, analgésico, emoliente, anti-

reumático, anti-espasmódico, antigripal, antiséptico y para resolver problemas pulmonares, 

hepáticos y renales”.                                                                                                        Ecología: 

según los autores; De La Torre et al., (2008) y Loján, (1992), “se siembra el arrayán como 

cerca viva con fines agroforestales debido a su capacidad de rebrote. Otros usos El “Arrayán” 

por ser una especie que crece en los Andes y presta utilidad, así; se lo encuentra en linderos, 

dentro de los potreros, cerca de las viviendas y aún dentro de las propiedades urbanas por 

su valor ornamental”                                                                                                                            

https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
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2.1.2 Bosque siempre verde montano alto de la cordillera oriental Altitud: 2800 a 3100 

msnm 

Distribución: en el Azuay ocupa la cara interna de la cordillera occidental, básicamente en 

las cordilleras de Macizo del Cajas  

Colección botánica  

 Ruth Ripley                                                                            

“Sarar“   Weinmannia fagaroides   

 Árbol de 10 a 15 m de altura, En Ecuador es una especie abundante en los bosques alto 

andino del sur del país, crece entre 2700 y 3600 m s.n.m 

Ecología: Es una especie dominante en los bosques nativos de la cuenca del río Paute, sin 

embargo en los bosques de ribera de los ríos de Cuenca, es más bien una especie rara. 

Posee una excelente capacidad de rebrote y su regeneración natural es buena.                                                                                                                             

Usos tradicionales: Madera para construcción de casas pequeñas (vigas, pilares); para 

elaborar timones de arado y yugos y para leña. Medicinalmente se usa para limpias y baños 

de dieta, se utiliza para la realización de cercas.  

 Bioweb                                                                   

 “Shisha” Escallonia myrtilloides   

Es un árbol Nativo  que puede alcanzar los 15 m de altura, Se encuentra entre 3000 y 3400 

m s.n.m, es común en márgenes de ríos. 

Usos tradicionales: Serrano, (1996). Menciona que. “Generalmente su madera ha sido 

empleada para postes, vigas y pequeñas construcciones”.   
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  Mateo Hernandez 

 “Samar” Myrsine andina   

D, Minga. (2000), menciona que “es un árbol de 8 a 12 m de altura. Especie nativa de amplia 

distribución en la región andina del Ecuador; crece entre 2000 y 4000 m s.n.m . Es frecuente 

en el subpáramo y en los márgenes de ríos y quebradas. Presenta una buena capacidad de 

rebrote y su regeneración natural es buena. Se han encontrado individuos de esta especie en 

los márgenes de los ríos Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui”. 

 Usos tradicionales: CESA, (1993) investigo su uso en “medicina tradicional campesina sus 

hojas cocinadas sirven para preparar baños calientes que se aplican a mujeres cinco días 

después del parto”. El autor. Elleman, (1990), menciona que “En Saraguro lo emplean para 

combatir granos y salpullidos, mediante la preparación de cataplasmas o emplastos”.                                                                                       

Conservación: la tala del bosque, y la actividad minera. Han reducido su población. 

 Jardín botánico de Bogota                                        

 “Izhpingo”  Ocotea heterochroma                                                                                              

                                                                                                                                                            

Es un árbol de 10 a 25 m de altura. Árbol nativo de los Andes.  Se encuentra entre los  2000 

y 3500 m s.n.m                                                                                                                                     

Usos tradicionales: De la Torre et al, (2008), menciona que “su madera fina y de buena 

calidad es empleada en trabajos de ebanistería En medicina tradicional sus hojas en 

infusión se emplean para bañar niños enfermos”.                                                                                

Ecología: Presenta buena capacidad de rebrote y su regeneración natural es buena. Es 

importante ya que sus frutos sirven de alimento a loros, tucanes y pavas de monte, los 

cuales luego de consumirlos y digerirlos, regurgitan sus semillas al suelo del bosque, las 

cuales germinan bajo la sombra del dosel.                                                                                                                                       

Conservación: Se considera que está en peligro de extinción (IUCN).  
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  Jardín botánico de Bogota                                        

 “Yug Yug”   Axinaea macrophyla  

Es una especie que se encuentra en los Andes, se la puede observar entre los 2000 a 

3500 m.s.n.m. Alcanza hasta 8 m de altura. 

 bertil Stahl 

 “Higuera de la pava” Symplocos quitensis  

Es un árbol de 12m de altura; se encuentra entre los   1780 a 3300 m s.n.m  

 Ecología: ecológicamente es alimento de la pava de monte. 

 Sandy Knapp                                                                         

“Tulipa” Solanum nutans  

Es un árbol que puede alcanzar los 7 m de alto, en altitudes que van desde los  2000 y 4500 

m s.n. 

Usos tradicionales: según los autores; Minga, D., Navas, A. (2016) “En las comunidades 

de Marianza y Sayausí, sus hojas y ramas se emplean para efectuar las limpias y curar la 

enfermedad denominada mal de aire”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/M.s.n.m.
https://es.wikipedia.org/wiki/M
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 kinty yura                                                            

 

“Salvia roja” Salvia hirta 

  

Es un arbusto de 1 a 3 m de altura Se distribuye en las regiones andinas. Se encuentra en 

las zonas altas de los márgenes de los  ríos Tomebamba, Yanuncay, y Tarqui.  

                                                                                                              

Usos tradicionales: Serrano (1996), menciona que.” Sus flores en infusión son excelentes 

estimulantes, tónicos y antiespasmódicos”  

Ecología: el autor, (Serrano, 1996). Menciona que “las flores son un recurso fundamental 

para ciertas especies de colibríes como: Metallura tyrianthina, Rhamphomicron 

microrhynchum, Colibrí coruscans y Lafresnaya labresnay”. 

 Yngrid de la Cruz Chacón 

 

“Joyapa” Macleania rupestris  

Es una planta nativa de los Andes. Es un arbusto, que puede alcanzar una altura que va 

desde  1 a 5 metros de altura. 

Usos tradicionales: los autores (Pennington y Fisher, 2009; Dastmalchi et al., 2011), 

mencionan que “es usada por los pobladores, de manera artesanal, en las zonas donde se 

produce, se consumen en forma fresca o como ingrediente en la elaboración de dulces y 

mermeladas”.                                                                                                                  

Ecología: posee alta adaptación a condiciones climáticas adversas. Y esencial en la 

recuperación de los ecosistemas.  Su rol en el ecosistema es muy importante por proveer de 

alimento a polinizadores como los colibríes y abejas. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472019000400265#B35
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2074-86472019000400265#B12
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 Instituto Humboldt 

 

“Tasqui” Hedyosmum luteynii  

Es un árbol de 3 a 16 m de altura, crece a una altitud que van  desde los 2600 a 3600 m s.n.m 

y es común observar este árbol, en la serranía central del Ecuador.  

Usos tradicionales: según. Gupta, (2006), “ tienen una larga historia de uso en la medicina 

tradicional con una variedad de propiedades biológicas/farmacológicas interesantes qué han 

sido científicamente confirmadas), tiene un amplio uso en la medicina tradicional del Ecuador, 

en particular en el tratamiento y alivio de infecciones respiratorias agudas y enfermedades 

diarreicas”. 

  

 “Sacha capulí” Vallea stipularis  

Es un árbol de 10 m de altura, crece a una altura que va desde los 2500 a 3700 m s.n.m se 

las puede observar en las riberas de los ríos de Cuenca. 

 

Usos tradicionales: En algunas comunidades campesinas del Azuay, sus hojas y brotes 

tiernos se emplean como alimento para el ganado y cuando alcanza fustes de más de 5 m. 

Emplea para la construcción de viviendas.  

 Ecología: Sus flores son visitadas especies de colibríes que favorece a la producción 

de miel por  el néctar de sus flores alimento de las abejas.  

 

2.1.3 Bosque de neblina montano de la cordillera oriental   Altitud: 1800 a 2800 msnm  

Características: En nuestra región esta formación vegetal se localiza al extremo nor-oriental 

de la provincia. 

 

Colección botánica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Miel


54 
 

  

“Motilon” Hieronyma macrocarpa  

Es un árbol leñoso de lento crecimiento, puede alcanzar una altura de 15 a 30 m. en su estado 

de madurez y puede llegar a vivir 500 años.  

Usos tradicionales: El motilón posee un alto contenido de sustancias antioxidantes que 

contribuyen a prevenir el cáncer de vías digestivas y al rejuvenecimiento de la piel.                                                                                                                                                                                            

Ecología: Aparte de la recolección de sus nutritivos frutos que también son consumidos por 

las aves como el picogrueso dorsinegro, el toche, el zorzal negro y el zorzal azulado, sus 

hojas sirven de alimento para el ganado bovino.                                                 Conservación: 

según un estudio del (MAE. 2011), “dentro de las Especies de aprovechamiento condicionado 

para un manejo sustentable del Bosque Andino se encuentra la especie Hyeronima 

macrocarpa (Motilón), como una de las principales especies forestales consideradas 

amenazadas en el país”.  

                                                                                              

 “Cascarilla” Cinchona macrocalyx  

Según los autores. Buitrón, (1999); Garmendia, (2005). La cascarilla “Es nativo de los valles 

andinos de Sudamérica”. Fue declarada como la "Planta nacional de Ecuador". Este árbol se 

lo puede encontrar a una altura de 2900 m s.n.m”  

 

Usos tradicionales: el autor (Cuvi, 2009), menciona que “la cascarilla¨ por sus propiedades 

medicinales ha permitido desarrollar profundas investigaciones en el campo farmacéutico y 

social”. 

Conservación: el autor Madsen, (2012), menciona que. “En los últimos años las actividades 

como la tala de bosques, la agricultura y la ganadería han tenido un impacto significativo en 

la destrucción de su hábitat”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pheucticus_aureoventris
https://es.wikipedia.org/wiki/Icterus_chrysater
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_chiguanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_flavipes
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 Philipp Weigel     

 

“Dumarillo” Tibouchina lepidota  

Se encuentra entre los 1300 y 3200 m s.n.m la planta puede llegar a medir entre 12 a 20 m 

de altura. 

                                                                                                                                            

Usos tradicionales: Se usa como planta ornamental, debido al color violeta de sus flores. 

Se siembra en parques y plazoletas públicas, jardines y antejardines. Su madera es usada 

en la fabricación de postes para cercados, mangos de herramientas, muebles y leña. 

  

 “Chonta” Cyathea caracasana  

 Es una planta que puede alcanzar una altura de  12 a 20 m. nativo de las regiones tropicales. 

Usos tradicionales: es un helecho que se siembra en parques y jardines como ornato de la 

ciudad, si tenemos en cuenta que se trata de un Helecho.                                                      

Conservación: Es útil para la conservación de suelos y es una especie  en vías de extinción 

pertenece al libro rojo de plantas del Ecuador.  

 

 “Paraguas del viajero” Gunnera manicata  

Es la  especie más grande por sus hojas, de alrededor de 1,5 m a 2 m de ancho. 

 Usos tradicionales: Es utilizada  como ornamento de jardines y parques. 
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 “Pena del pajon“   Ceratostema alatum  

Es una especie común que crece dentro de los bosques. 

Usos tradicionales: el fruto es comestible. En medicina la infusión de esta planta se puede 

bebérsela para calmar afecciones nerviosas.                                                    Ecología: La 

coloración roja llamativa de las flores es  atrayente para los colibríes.  

 Inaturalist.com                                                                       

“Guarumo” Cecropia ficifolia 

Es un árbol de hasta 10 m de altura. 

Usos tradicionales: el fruto es comestible, las hojas se usan para la fermentación de la 

chicha de yuca.                                                                                                                      

Ecología: alimento de avifauna. 

 Paulo Schwirkowski 

 “Guabilla” Inga marginata  

Es un árbol puede alcanzar los 20 m de altura. 

Ecología: Los frutos son alimento de mamíferos y aves. El tronco se utiliza en la construcción 

de viviendas. Se siembra en sistemas agroforestales. 
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2.1.4 Bosque siempre verde montano bajo Altitud: 1000 a 1500 m s.n.m 

 

 Características: En Azuay se encuentran en  sitios aledaños a los ríos Angas, Frío y Patul.  

Colección botánica  

 

“Higeron” Ficus subandina  

Es un árbol que puede alcanzar los 25 m. es una planta nativa, 

Ecología: Produce fructificaciones apetecidas por numerosas especies de aves y mamíferos. 

Debido a su sistema de polinización. Cada especie de Ficus es polinizada por una especie de 

avispa diminuta de la familia Agaonidae. 

 NaturaLista.co                                          

  “Comino” Ocotea cernua 

  

Es un  Árbol de 18 m de altura. Es una especie de amplia distribución. 

 

Uso tradicional: en la medicina, el aceite de esta especie ha mostrado propiedades 

inhibidoras contra las bacterias y una buena inhibición contra la mayoría de las levaduras. Su 

madera se utiliza en molduras, muebles, construcciones, carpintería y ebanistería fina. 

Ecología: Alimento de fauna. 

 Tony Revelo                           
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“Vare candela” Condaminea corymbosa  

 

Es un arbusto hasta de 7 m de alto. Según. (Ruiz & Pavon) OC. “Es un árbol pequeño típico 

de bordes de caminos o claros, muy frecuente en la vertiente oriental por debajo de los 2000 

m s.n.m”. 

 

 

“Cedro colorado” Cedrela odorata 

  

Es un árbol que puede alcanzar los 40 m. de altura. Este árbol se lo puede observar a una 

altura de 1200 m s.n.m 

  

Usos tradicionales:  Ossado, R: en el (Libro del Judío de mediados del siglo XVIII) menciona 

que: "es útil para el dolor de muelas, cura los ataques de epilepsia y todas las enfermedades 

nerviosas". Su madera de color claro es muy apreciada por su calidad; se usa para fabricar 

muebles ya que no es vulnerable a las termitas. 

Ecología: Un solo cedro puede producir anualmente cerca de 10 millones de semillas las 

cuales son transportadas por el viento. 

Conservación: Especie en la lista roja de la IUCN. 

 Michael Moens                                                     

 

“Guabo de montaña” Ecuadendron acosta-solisianum  

 

Los autores. Neill (1998); Montenegro (2006). “Es una especie endémica para el occidente 

de Ecuador la cual presenta una distribución muy puntual   y   marcada   entre   las   

provincias de Esmeraldas, Guayas y Cañar, en bosques húmedos perennifolios. Puede 

alcanzar hasta los 30 m  de altura”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Ossado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_del_Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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Conservación: los mismos autores, sugieren que “esta   especie   se   ubica   en   categoría   

En Peligro (EN) de acuerdo a los criterios  de  “IUCN”, mientras que en Ecuador se la 

categoriza como En Peligro Crítico (CR),   

 Franz Xaver                                             

 

“Balsa Macho”  Heliocarpus americanus 

  

Es un árbol que  puede alcanzar los  25 m. se encuentra a una altura de 500 a 2500 m 

s.n.m  

Ecología: según. Riaño, (2005). “Esta especie se cataloga como una especie 

semiestacional debido a que florece de tres a cinco meses, durante el periodo más seco, 

época en la cual produce grandes cantidades de flores y frutos durante cortos periodos de 

tiempo”.  

 

2.1.5 Bosque de neblina montano de la cordillera occidental  Altitud: 1500 a 2800 m 

s.n.m 

 

Características: En Azuay se registra en la zona norte del cantón Girón, al sur del nudo del  

Portete, cubriendo un rango de altitudes de  1500 a 2800 m s.n.m  

Colección botánica  

                  Nicolas Ramirez.                                                         

”Igña”  Escallonia pendula   

Es un árbol que puede crecer hasta 10 m de altura. Este árbol se lo puede observar a una 

altura de 2400 y 3100 m s.n.m 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Ecología: da sombra al ganado, cerca viva, protege  fuentes hídricas. Esta planta es usada 

como ornamento en parques y jardines.  

 Alfredo Puentes 

 “Plutaquero” Styloceras laurifolium 

 Este árbol se puede observar a una altura de 3000 m s.n.m 

Ecología: este árbol se utiliza para la conservación de suelos.                                                                                                   

Conservación: los autores; Pitman, S. León-Yánez & P. M. Jørgensen. (2000). Mencionan 

que es una especie nativa en peligro de extinción. 

  

“Sacha nogal” Brunellia ovalifolia  

Es un Árbol de hasta 8 m. Es endémica de Ecuador. A esta planta se la puede observar en 

alturas de 2000 a 3700 m s.n.m   

Conservación: Está amenazado por la pérdida de hábitat. Esta en la lista roja de la IUCN. 

Además se encuentra en el Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador: Vulnerable 

(VU). 

 Robin Foster                                                            

“Yumar“ Myrsine andina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/
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 Arbole que se encuentra a alturas que van desde los 2700  a 2800 m s.n.m                                                                                                                            

Usos tradicionales: Es usado como leña, para la preparación de alimentos artesanalmente. 

 Robin Foster                                                            

 “Lechero blanco“ Euphorbia laurifolia 

  

En Ecuador se encuentra en todas las provincias andinas, al árbol se lo puede observar en 

alturas que va desde los 1500 a 3000 m s.n.m  

Usos tradicionales: La madera se utiliza para la construcción de viviendas, El látex de esta 

especie se usa para tratar afecciones del hígado, infecciones en la piel, como las verrugas. 

Puede ser procesado para obtener gasolina de alto octanaje.                                                                                               

Ecología: su crecimiento es rápido y así forma una cerca ecológica. Los tallos y ramas se 

usan como postes en los linderos de terrenos aledaños. 

 Robin”s Salvia 

 “Salviar“   Salvia sprucei  

Es una herbácea perenne que es nativa de Ecuador, que crece a una altura de  2,100 m s.n.m 

es una planta que alcanza hasta 3,7 m de altura. 

 Ecología: Alimento de fauna silvestre.                                                                                       

Conservación: La especie está amenazada por la deforestación. Además se encuentra en 

el “Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador” Vulnerable (VU). 

 Carate D.                                                               

https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/
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 “Paja ugsha“   Calamagrostis intermedia  

  

Hierbas perennes. Es una especie común en los páramos del Ecuador.  

                

Ecología: Acosta, (1980). Menciona que. “En estos bosques crece rodeando los parches y 

en zonas dentro de ellos donde ha habido un disturbio formando un claro de bosque. Las 

pajas Calamagrostis intermedia y Stipa ichu son componentes esenciales del 70% de los 

páramos ecuatorianos, utilizadas para construcción, alimento directo de ganado vacuno”.  

Usos tradicionales: Las hojas y tallos se emplean en los techos de viviendas, cestos y  

chozas. 

 Stancík Daniel                                                                 

 

“Paja macho” Festuca subulifolia  

 

Tiene rizomas no alargados, se encuentra a una altura de 3000 a 3400 m s.n.m 

 

Conservación: sobrepastoreo de ganado y quemas de pajonal provocadas. 

 R. Erler    

 

"Valeriana de cerro" Valeriana microphylla  

  

Planta nativa de los Andes, se encuentra a una altitud de 2000 a 4500 m.s.n.m.  

Usos tradicionales: artesanalmente se usa  como escoba para limpiar viviendas, y el tallo 

es empleado para obtener carbón. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Stancik-Daniel-32631118


63 
 

 De Haplochromis                                                       

 “Chuquiragua” Chuquiraga jussieui  

Se encuentra en la sierra ecuatoriana a más de 3500 m s.n.m, se puede encontrar arbustos 

de esta planta con una altura de  3 m. 

Usos tradicionales: La infusión de esta planta es de uso medicinal.                                                         

Ecología: Los colibríes Oreotrochilus chimborazo se alimentan de  su néctar. 

 M. Perry                                                             

 “Chistik  Lachemilla orbiculata 

  

Es una planta nativa de los andes. 

 

Uso tradicional.  Se usa como cerca vivas para cuidar al ganado.  

Ecología: En los páramos es común encontrarla en zonas de regeneración del pajonal como 

una especie pionera. Dentro de los bosques forma parte de la cobertura vegetal del suelo. Es 

una especie empleada para evitar la erosión del suelo. 

 Hinko Talsma 

 

“Plántago” Plantago rigida 

  

Es una planta andina. En el Ecuador se encuentra en alturas que va entre los 3000 a 5000 m 

s.n.m  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colibr%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Oreotrochilus_chimborazo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ctar_(bot%C3%A1nica)


64 
 

Ecología: Crece en valles, ciénagas y bordes de lagunas en donde constituye la especie 

dominante. 

 

 

“Diente de león chico” Hypochaeris sessiliflora 

   

Hierba terrestre de hasta 5 cm. de alto. 

 

Usos tradicionales: Aguilar, Z., P. Hidalgo y C. Ulloa. (2009), mencionan que “La raíz tostada 

y luego filtrada se usa para preparar una bebida similar al café”. p.21 

 

 

“Chucar” Rhynchospora ruiziana  

 

Se encuentra a 1990 m s.n.m Hierba de hasta 1 m de alto  

 Uso tradicional: Alimento para ganado. 

Conservación. Se encuentra en “libro rojo de las plantas del Ecuador”. 

  

“Aguarongo” Puya clava-herculis 

  

Es una especie nativa.  

Ecología: Minga, D. Ansaloni, R. (2016), mencionan que. “En el Parque Nacional Cajas. Los 

colibríes visitan sus flores y el oso de anteojos se alimenta de los cogollos”. p.52 
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 naturalist                                                          

 

 “Zarza” Brachyotum confertum  

 

Es un arbusto endémico del Ecuador. La mayoría de los registros son del Azuay. 

 

Usos tradicionales: para aguas de frescos y como colorante de ropa.                         Ecología: 

Está protegida en el interior del Parque nacional Cajas. Aparte de la destrucción de su hábitat. 

 Conservación: Especie en el libro rojo de las plantas Preocupación menor (LC).  

 kevin swagel                                                            

  

“Hoja lata” Orthrosanthus chimboracensis 

  

 Se adapta  a condiciones climáticas frescas. 

 

Ecología: Marin y Parra (2015). Manifiestan que. “Esta delicada planta perenne de la familia 

del iris está muy extendida en los bosques nubosos. Esta especie se encuentra en áreas de 

paramo” p.56 

 Pamelita Kris Maya 

 

“Árbol de papel” Polylepis incana Quinua 

 

La especie se encuentra en los Andes del Ecuador, el árbol se puede observar a una altura 

de 2800 a 4 900 m s.n.m.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_El_Cajas
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Conservación: La deforestación es uno de los problemas para la humanidad, lo que da origen 

a la degradación, desertificación y disminución de la capacidad productiva debido a la 

sobreexplotación de los recursos naturales.  

 

2.1.6 Matorral seco montano bajo Altitud: 1400 a 2500 msnm 

 

La vegetación se torna verde solamente en las épocas de lluvia y en las riberas de los ríos. 

Incluye un alto grado de endemismo. 

Colección botánica  

 

“Cactus lanudo” Espostoa frutescens   

 Merlin D. Tuttle.                                                          

 

Es una planta que puede alcanzar una altura  de 1.5 - 2 m de alto,  

Según. (Valencia et al., 1999), “es una especie endémica. El tipo de formaciones vegetales 

en las cuales se distribuye esta especie corresponden a Bosque de neblina montano de los 

andes occidentales, se la puede observar a una altura que va de 800 a 2600 m”. cactácea 

endémica exclusiva de las cuencas del río Jubones y del río León en el suroccidente del 

Ecuador.  

Ecología: Esta especie se caracteriza por tener un síndrome de quiropterofilia (Se denomina 

“quiropterofilia” al síndrome de polinización en el que las plantas tienen flores con 

adaptaciones para atraer murciélagos y de esta manera asegurar su polinización. bastante 

estricto. Sus flores son nocturnas y suelen ser visitadas por murciélagos de los 

géneros Anoura y Glossophaga. 

 “Gordita hermosa” Jatropha nudicaulis 
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 Jardín Botánico de Quito                                              

Esta planta nativa. Su altura va desde los 1000 a 1500 m s.n.m.  

Conservación: Se encuentra amenazada por la destrucción de su hábitat. Esta especie se 

encuentra en peligro de extinción según la (IUCN). Es una planta cotizada en el mercado 

negro y el tráfico de especies. 

 Ruth Ripley   

 “Purga Mosquera” Croton wagneri 

Fácilmente identificable por la combinación de látex  

Usos tradicionales: De la Torre et. al. (2008), menciona que “Las etnias mestizas utilizan 

esta especie por su valor etnobotánico.”                                                                                                                

Ecología: según. Gutiérrez, (2001) “se considera especie nodriza en el matorral seco; arbusto 

que provee de protección a sus plántulas y a otras especies en un ambiente hostil, mientras 

ellas crecen lo suficiente para enfrentar los embates del medio por sí mismas”.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Conservación: según, Valencia et. al. (2000). Sus principales amenazas son los incendios 

provocados, introducción de especies y sobrepastoreo; razones por las cuales está 

catalogada en el “Libro Rojo de Plantas Endémica del Ecuador como Casi Amenazada “(NT).  

 Denis De La Barra S 

 “Faique” Acacia macracantha  
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Según. Loján. (1992), “un bosque denso puede alcanzar alturas de hasta 12 m               

Usos tradicionales: el mismo autor citado indica que “como combustible sirve para producir 

leña y carbón de alto valor calorífico. En viviendas es usada como parquet.   

Conservación: las semillas son diseminadas por diferentes mamíferos a través de las 

heces, por tanto su regeneración natural es abundante.  

 

2.1.7 Matorral seco montano alto Altitud: 2000 - 2500 msnm 

 

Características: arbustos de 1 a 4 m.de altura. Esta vegetación, se extiende a lo largo del 

valle de Paute  

Colección botánica 

 

“Justicia” Justicia serícea   

Arbusto, tiene una altura que va desde los 60 cm a 70 cm.  

Uso tradicional: Ornamento de jardines de Cuenca. 

 

 “Junco espino” Colletia spinosissima   

Es un arbusto nativo, su altura es de 2 m común del bosque seco                             

Conservación: Lista Roja de la (UICN).  
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 Danilo Minga 

“Guarango”  Mimosa andina  

 

 Es un Arbusto, que alcanza alturas de  de 3 a 6 m de alto. 

 

Usos tradicionales: las partes secas de este árbol son utilizadas como leña, y la planta se 

usa como cerca viva, tos                                                                                                                                          

Ecología: sus flores producen néctar que son visitadas por abejas y colibríes.                                       

Conservación: Según. León – Yánez et al, (2011), “debido a su limitado rango de distribución 

geográfica esta especie ha sido catalogada como vulnerable a la extinción”.  

 Jon Sullivan 

 

“Penco negro”  Agave americana.  

 

Es una hierba perenne, con hojas rígidas de  2 m de alto. 

 

Usos tradicionales: (Pinkie et al., 2011), menciona que “Las hojas, tallos y savia (llamada 

aguamiel, miel) y las semillas del Agave son comestibles. El corazón de la planta es muy rico 

en materia azucarada y se puede comer cuando se hornea. Es dulce, nutritiva y fibroso”.  

De la Torre. et., al. (2008). La savia de los tallos de flores cortadas se utiliza como jarabe en 

relaciones a las propiedades medicinales atribuidas al género agave el jugo de la planta, 

llamado "michí" se usa para tratar afecciones en los riñones, este uso se ha reportado en 

campesinos de Loja, Ecuador. El "Misque" es eficaz para tratar la artritis, reumas, gripes, tos, 

dolores de estómago y de corazón (Kichwa de la sierra Cotopaxi; etnia no especificada-

Cotopaxi).  
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 “San Pedro” (siendo el término Aymara o Yunga en origen)  Echinopsis pachanoi 

 

Usos tradicionales: (Kvist y Moraes, 2006), mencionan que es una “planta psicoactiva por 

la cultura Inca quienes adoptaron el uso de esta planta para influenciara a las culturas 

dominadas”.  

  Rodrigo Argenton    

 “Penco Blanco” Furcraea andina  

Crece en zonas  de 800 a 3.000 m s.n.m  

Usos tradicionales: las cotizas, unos zapatos cuya suela es de goma y su tela son trenzados 

de la planta del fique. Es utilizada en la elaboración de costales para transportar el café. Se 

extrae la fibra de fique desde tiempos inmemoriales, empleándola principalmente para la 

fabricación de hamacas, redes y cuerdas, alpargatas costales y enjalmas. Su uso en la 

actualidad es artesanal. Tales como: bolsos, cinturones, mochilas, zapatos, etc. 

  

 “Amancay” Phaedranassa cuencana 

Minga et al. (2015), menciona que se puede encontrar en acantilados y carreteras del sur de 

Ecuador, en la provincia de Azuay y el límite con Cañar. P. cuencana ha sobrevivido a la 

deforestación, incendios, construcciones hechas por el hombre, etc. Debería ser considerada 

planta emblema del jardín botánico de Cuenca.                              

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Alpargata
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamaca
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Uso tradicional: extracción de reactivo para la prevención del alzhaimer                            

Jaramillo, T. (2019).                                                                                                                  

Ecología: el mismo autor menciona que. “P. cuencana fue descrita por primera vez en el año 

2015, es conocida comúnmente como urco cebolla o cebolla del cerro y se caracteriza por 

tener una gran potencial ornamental”. “P. cuencana tiene forma tubular y carnosa, cada flor 

presenta 6 pétalos de color rojo con los bordes distales de color verde oscuro; además, de 

bordes pálidos amarillos verdosos. Su bulbo es ancho y de color blanco entero”.                                                                             

Conservación: el autor. Minga et al. (2015), sostiene que. “A pesar de todos los 

inconvenientes que ha tenido esta especie e incluso estar considerada en peligro de extinción, 

no se encuentra dentro del Sistema de Áreas Protegidas”. Se encuentra en el libro rojo de 

plantas del Ecuador y por la (IUCN) 

 Jardín botánico de Barcelona.  

 “Tara”  Caesalpinia spinosa  

Alcanza un tamaño de 2 a 5 m de altura,                                                                                    

Usos tradicionales: se le observa en cercos o linderos, como árbol de sombra para los 

animales, dentro de cultivos  y como ornamento de jardines.                                     

Ecología: Es una especie melífera por lo que se puede usar para la apicultura. 

 

2.1.8 Plantas medicinales nativas 

 

Colección botánica  

 Carrera Burbano 

“Ataco” Amaranthus quitensis  

El “Sangorache” se produce en un ciclo corto de 150 a 180 días.  
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Usos tradicionales: Según. De Prada, (2011). “En distintos países se han encontrado 

potenciales usos del "sangorache" (Amaranthus Quitensis L.) como verdura, planta de ornato, 

para producir grano y esquilmos, lo cual tiene aplicación en múltiples actividades y sectores, 

tales como en la industria de alimentos y bebidas, la química, la farmacéutica, la 

cosmetológica, en el sector agrícola, pecuario y en nichos específicos como el gourmet, 

naturista y repostería”. Es  conocida por ser el ingrediente principal en las aguas tradicionales 

de la región sierra del Ecuador; conocida con el nombre de agua de  “Horchata”. 

 Jenny Ampudia                                              

“Moradilla” Alternanthera Porrigens  

Hierba perenne. Se encuentra a alturas de 1 000 a 4 500 m s.n.m  

Usos tradicionales: empleada en la preparación de infusiones por sus. En la ciudad de 

Cuenca, el consumo de esta bebida es común en mercados y conventos. 

 Tawantisuyoflorayfauna 

“Tigresillo” Peperomia inaequalifolia  

Usos tradicionales: Según. De la Torre, (2008). “La Congona es considerada como planta 

mágica es usada por los curanderos o shamanes para limpiar el mal aire, es usada como 

estimulante cardíaco, tiene propiedades pectorales, también cicatriza las heridas, combate la 

esterilidad”.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Horchata
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“Canutillo” Equisetum bogotense 

Planta de 30 a  60 cm de altura.  

Usos tradicionales: El uso como diurético es el más común de esta planta. 

 Kurt Stüber    

 “Calahuala” Niphidium crassifolium  

Es un  helecho que crece en  los márgenes de los ríos. 

Usos tradicionales: las hojas son maceradas para tratar el absceso y aliviar 

enfermedades pulmonares. 

 

“Pena Pena” Fuchsia loxensis  

Crece en remanentes de bosque y en áreas intervenidas, cerca de caminos, riachuelos y 

pastizales. 

Usos tradicionales: White, (1976), menciona que sus flores en infusión se emplean para 

obtener efectos sedativos y cardiotónicos.                                                                                                               

Ecología: los autores; Serrano, (1996) y King, (1987), mencionan que. “sus flores poseen un 

alto contenido de néctar y azúcares por flor por lo cual es un recurso importante para varias 

especies de colibríes”                                                                                               Conservación: 

“libro rojo de plantas endémicas del Ecuador”. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Helecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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 “Ñachic” Bidens andicola  

Hierba perenne de hasta 60 cm de altura, 

Usos tradicionales: La flor esta planta mordiéndose o machacándose se usa para tratar 

escaldaduras.                                                                                                                   Ecología: 

Las especies Bidens son utilizadas como alimento de las larvas de algunas especies 

de Lepidoptera . Los frutos tienen vellosidad o ganchos para adherirse a los animales para la 

difusión de las semillas.                                                              Conservación: Es una es 

resistente a los  cambios temperatura que tiene la Serranía ecuatoriana. Buena regeneración. 

 litle bug 

 

“Shullo” Oenothera rosea  

 Es una hierba que mide entre 15 y 45 cm de altura.  

Usos tradicionales: esta planta es utilizada para afecciones de la piel.  

 

2.1.9  Arboreto de especies patrimoniales de Cuenca 

 

Esta zona del Jardín Botánico estará compuesta por árboles  emblemas de Cuenca.  

Colección botánica  

 Pumapungo 

 “Chachafruto” Erythrina edulis                                                                                                                                                     

Especie de planta arbórea nativa. Se encuentra a una altitud de 750 a 2600 m s.n.m y  que 

alcanza los 14 m. de altura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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Usos tradicionales: El fruto se consume quitándole la cáscara.                                                                                                                                                       

Ecología: Es usada comúnmente en procesos de restauración ecológica como especie 

pionera, cercas vivas para el mantenimiento y conservación de fuentes de agua y 

recuperación de suelos.                                                                                 Conservación: se 

encuentra en estado de amenaza LC (preocupación menor - UICN 2018). 

  

 “Coco de montaña“  Parajubaea cocoides  

 Árbol nativo de Ecuador y Colombia  puede llegar a alcanzar 15 m. de altura. 

Usos tradicionales: Palma ornamental en las ciudades de la Sierra; los frutos son 

comestibles.                                                                                                                                       Conservación: 

Su propagación sexual mediante semillas, no es eficaz. 

 Daniel ventura 

 “Palo de rosa”  Tipuana tipa  

Árbol que llega a alcanzar hasta 40 m de altura, se encuentra en las riberas de los ríos y 

universidades. Un individuo de esta especie que se encuentra en la Universidad del Azuay 

fue nombrado árbol patrimonial de Cuenca en el año 2013. 

 

Usos tradicionales: Su madera es fácil de trabajar, es poco resistente, utilizándose en 

carpintería en general.                                                                                                   Ecología: 

Sirven como árboles de sombra en parques o en calles. Sus flores son alimento de insectos 

melíferos como las abejas  y los colibríes. 

https://www.ecured.cu/%C3%81rbol
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 Whitney Cranshaw                                                       

 “Nogal” Juglans neotropica  

Árbol de hasta 25 m de altura. Se lo puede observar a alturas que va desde los  1000 a 3500 

m de altitud. Predominante entre  el valle de Cuenca-Azogues. 

 

Usos tradicionales: su madera es utilizada para fabricar muebles y artesanías,  guitarras. 

Según. Quintana, (2010). “En la provincia de Imbabura al norte del país, con sus semillas se 

preparan dulces típicos conocidos como nogadas”  

Ecología: Esta especie es clave en la adaptación ante el cambio climático por sus servicios 

ambientales en la recuperación ecológica de suelos degradados Conservación: en peligro 

globalmente. Por la explotación de su madera para muebles finos, instrumentos musicales y 

leña. Según la (IUCN). 

 José elias bonells                                   

 “Alcanfor” Cinnamomum camphora  

Es un  árbol  que puede  alcanzar alturas de hasta  20 m. 

Usos tradicionales: Son bien conocidas las aplicaciones medicinales del alcanfor, se usa 

como antiespasmódico, anafrodisíaco, antipútrido, antiséptico, excitante, anti herpético, 

antiamenorreico, antiasmático, cicatrizante y odontálgico. Se administra en las fiebres 

nerviosas y en las eruptivas;                                                                                                             Ecología: 

es utilizado como árbol de sombra en parques y jardines de amplias dimensiones.                                                                                                          

Conservación: originaria de Asia. Especie invasiva y con un agresivo aparato radical.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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 Darwin Alexander pucha      

 “Cedro” Cedrela montana  

Árbol  que se lo puede observar a una altura de 1300 a 3000 m s.n.m  

Usos tradicionales: Es una especie ornamental.                                                                                                                                              

Ecología: el árbol se carga, asimismo, de pequeñas flores, las cuales son  visitadas por 

abejorros (Bombus) y colibríes (Metallura tyrianthina). Sus ramas suelen albergar auténticos 

jardines de bromeliáceas, helechos y orquídeas.                                                                                                                                                         

Conservación: según los autores. (Cárdenas & Salinas 2007), la especie es catalogada en 

la categoría de ``medianamente amenazada” (NT).  

  Kauroha    

 “Jacaranda” Jacaranda mimosifolia  

El jacarandá alcanza 8 a 12 m de altura. Tienen una longevidad de 100 años. 

  

Usos tradicionales: los autores. Minga D. y Navas, A. (2016), describe que “localmente se 

emplea como ornamento en los cementerios, parterres de las avenidas y en los parques y 

jardines de la ciudad”. p.153 

Conservación: Estado de conservación vulnerable. Según la  (IUCN). 

 Albert 

 “Fresno” Tecoma stans  

https://es.wikipedia.org/wiki/Metallura_tyrianthina
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La especie Tecoma stans es una planta arbórea de 4 a 6 m de altura.  

Usos tradicionales: se emplea como ornamental. Baños tópicos elaborados a base de hojas 

y ramas permiten aliviar dolores musculares.                                                                                                          

Ecología: Es melífera, sus flores son visitadas por abejas, abejorros y colibríes.  

 


