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RESUMEN 
 

 

El objetivo de esta investigación fue elaborar un estudio comparativo de la etnobotánica regional 

de los usos de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo con regiones símiles de 

Colombia, Perú y Bolivia, el cual se realizó mediante el uso de fuentes secundarias. La 

investigación se ejecutó en tres etapas: en la primera etapa se buscó inventarios de flora de los 

cantones la provincia exceptuando: Cumandá y Pallatanga, por estar ubicadas en el subtrópico, 

además se realizó una investigación de los usos etnobotánicos de la flora en la parte andina de la 

provincia Chimborazo, Colombia, Perú y Bolivia, con los cuales se creó un inventario con las 

especies identificadas, posteriormente se realizó una matriz de la comparación de los usos 

etnobotánicos, en la segunda etapa, se realizó una comparación estadística de los usos 

etnobotánicos por categorías de usos: por especie, familia y orden, para lo cual se realizó tablas 

de comparación, además se realizó tablas y gráficas de las familias, órdenes, tipos de plantas, 

categorías de usos y partes de plantas utilizadas de la parte andina de la provincia de Chimborazo, 

en la tercera etapa con los datos obtenidos, se realizó fichas etnobotánicas con proyección de uso 

y aplicación turística. Los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: 162 especies, distribuidas 

en 55 familias, 30 órdenes de las cuales el 43,8% son plantas herbáceas, la parte de la planta más 

utilizada son las hojas, el uso etnobotánico medicinal representa el 28,6%, dentro de este uso las 

infusiones y emplastos son los más usados para tratar o curar enfermedades. Este estudio permitió 

tener una comparación clara y objetiva sobre la flora y los usos etnobotánicos de las especies 

estudiadas, recomendando a las instituciones, poseer inventarios actualizados de flora e 

involucrarse en el turismo y el medio ambiente. 
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SUMMARY 

 

 

This research aimed to elaborate a comparative study of the regional ethnobotany Flora uses in 

the Andean part of Chimborazo province with similar regions of Colombia, Peru, and Bolivia, 

which was carried out through the use of secondary sources. The research was carried out in three 

stages: in the first stage, inventories flora from the cantons and the province were searched, except 

for Cumandá and Pallatanga for being located in the subtropics, in addition an investigation of 

the ethnobotanical uses of the flora in the Andean part of the province Chimborazo, Colombia, 

Peru and Bolivia, with which an inventory was created with the identified species, later a matrix 

of the ethnobotanical comparison uses was made, in the second stage, a statistical comparison of 

the ethnobotanical uses was made by categories of uses: In the second stage, a statistical 

comparison was made of the ethnobotanical uses by categories of uses: by species, family and 

order, for which comparison tables were made, also tables and graphs were made of the families, 

orders, types of plants, categories of uses and parts of plants used in the Andean part of the 

Chimborazo province, in the third stage with the data obtained, ethnobotanical cards were made 

with projection of use and tourist application. The data obtained were as follows: 162 species, 

distributed in 55 families, 30 orders of which 43.8% are herbaceous plants, the most used part of 

the plant are the leaves, the ethnobotanical medicinal use represents 28.6%, within this use 

infusions and plasters are the most used to treat or cure diseases. To sum up, this study provided 

a clear and objective comparison of the flora and ethnobotanical uses of the species studied, 

recommending that institutions should have updated inventories of flora and become involved in 

tourism and the environment. 

 

 

Keywords: < COMPARATIVE STUDY>, <ETNOBOTANICAL >, < TRADITIONAL 

MEDICINE >, < FLORA >, < ANCESTRAL >, < CULTURE >, < TRADITIONAL >. 

 

 

 

 

 

Mgs. Cristina Chamorro O. 

DOCENTE INGLES TURISMO 

0604237172



  

 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de su extensión territorial relativamente pequeña, Ecuador es considerado como uno de 

los países más ricos en cuanto a diversidad de plantas. Ecuador tiene un 10 % de todas las especies 

de plantas que hay en el planeta. “De este porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de 

los Andes, donde se calcula que hay aproximadamente 10 mil especies” (Velasteguí, 2018: p. 53). 

 

La flora de la de la región andina ecuatoriana es reflejo del territorio montañoso característico de 

esta zona. “Entre las principales plantas destacan las orquídeas y las bromelias, de igual modo, 

también es posible encontrar otras plantas a lo largo de esta zona montañosa; tales como: 

asteráceas, poáceas, araliáceas, escrofulariáceas y rosáceas”  (Hidalgo, 2021: p. 15). 

 

El estudio comparativo se realizó en la parte andina de la provincia de Chimborazo, por eso 

importante conocer las funciones que tiene el páramo andino. El páramo andino es conocido como 

uno de los elementos más importantes de conservación, debido a que cumple importantes 

funciones hidrológicas, ecológicas y económicas, especialmente para las comunidades indígenas 

y organizaciones campesinas. “Desde los tiempos ancestrales, estas zonas encarnan la 

supervivencia de una importante diversidad de flora y fauna, lastimosamente han sido alterado el 

ecosistema por la intervención del hombre” (Direcciòn de Gestion de Turismo de GAM Riobamba, 2021) 

 

La etnobotánica estudia la estrecha relación entre los seres humanos y los vegetales. Su principal 

objetivo es rescatar los conocimientos sobre las plantas y sus usos en la cultura popular.  

 

Las transformaciones acontecidas en las sociedades rurales en las últimas décadas han 

provocado cambios radicales en los modos de vida, y, especialmente en las relaciones con 

la naturaleza. Hasta no hace muchos años el conocimiento de las plantas y sus usos eran 

fundamentales para solucionar las necesidades vitales de la población (de Santayana y Gómez, 

2003: p. 171). 

 

El artículo 57 número 12, de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, reconoce como 

derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades:  

 

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 
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animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora (CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL 

ECUADOR, 2008: p. 42). 

 

La pérdida del conocimiento ancestral referente al uso de las plantas por las diferentes culturas es 

una realidad ya demostrada a nivel mundial.  

 

Las causas de dicha pérdida, aunque varían dependiendo del lugar, están estrechamente 

relacionadas con los rápidos cambios ambientales, socioeconómicos y culturales que 

actualmente acontecen en las diferentes culturas y sociedades debido a la globalización, y 

que de alguna manera implican un alejamiento de la naturaleza (Rosillo et al.,, 2021: pp. 238-

239). 

 

Las condiciones desfavorables para la actividad agrícola y el empleo no agrícola pueden llevar a 

las personas a la migración de emergencia que, a su vez, puede afectar negativamente a las 

comunidades que dejan atrás (FAO, 2017: p. 1). 

 

Junto al problema de la migración y la perdida de los conocimientos de los usos etnobotánicos y 

acentuando esto, se tiene la falta de una guía etnobotánica y de un documento en el cual se difunda 

el conocimiento de los usos etnobotánicos de la flora de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo (Ecuador) con la flora de los países andinos de Sudamérica (Colombia, Perú y 

Bolivia), los cuales pueden ser usados como base para realizar guiones interpretativos para uso 

turístico, generación de bioconocimiento y de esta manera ayudar a conservar este patrimonio 

intangible. 

 

Este trabajo tiene como objetivo, elaborar un estudio comparativo de la etnobotánica regional de 

los usos de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo con regiones símiles de 

Colombia, Perú y Bolivia, dando como resultado un documento digital en el siguiente orden: en 

el Capítulo I, se aborda el diagnóstico del problema, mencionando así antecedentes de la región 

natural de la sierra ecuatoriana en comparación de Colombia, Perú y Bolivia, siendo uno de los 

problemas la pérdida del conocimiento ancestral en el uso de las plantas, partiendo de la teoría de 

que el ser humano conserva y valora lo que conoce.  

 

En el Capítulo II, hace referencia a la revisión de literatura que fundamenta el análisis, como es 

de relevancia conocer la etnobotánica, el estudio comparativo, la flora y sus usos, relacionados 

con el turismo, y a su vez con los guiones interpretados para obtener un turismo sostenible, 

cuidando al medio ambiente.  
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En el Capítulo III, detalla el marco metodológico aplicado en el estudio, en la revisión de fuentes 

secundarias se obtuvo datos e información sistematizada de flora de la parte andina de la provincia 

de Chimborazo, de igual manera se va a revisar documentación que mencione los usos 

etnobotánicos de flora de Colombia, Perú y Bolivia, realizando así una matriz de las especies 

identificadas, mediante tablas y graficas con su respectivo análisis.  

 

En el Capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos en la investigación, se realizó una 

comparación estadística por categorías de usos por especies entre la parte andina de la provincia 

de Chimborazo y las regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia, se identificaron 172 especies, 

de las cuales se utilizaron 162 especies para el estudios, las mismas se encuentran distribuidas en 

55 familias y 30 órdenes, en Ecuador (Chimborazo) con el 100%, Colombia con 66%, Perú con 

75,3% y Bolivia con el 59,9% , en los usos etnobotánicos intervienen los siguientes: alimenticio, 

aditivo de alimentos, alimento de animales vertebrados, alimento de animales invertebrados, 

apícola, combustibles, material, social, tóxico, medicinal, medioambiental, en el tipo de plantas 

con mayor porcentaje son los siguientes: Herbácea con 43,8%, Arborea con el 23,5%, Arbustiva 

con el 16,7%, Rastrera con el 6,2%, Subarbustiva con el 4,3%, Trepadora con el 3,1%, Acuática 

y Epífita con 1,2%, en los usos etnobotánicos, en las partes de las plantas se utiliza las siguientes: 

Hojas con el 37,4%, Tallo con el 22,7%, Flores con el 16,3%, Frutos con el 10,1%, Raíz con el 

7,9% y Semillas con el 5,7%.  

 

Se realizó fichas etnobotánicas de las plantas de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

con los datos obtenidos de la investigación, la cual se basó en las tablas realizadas en el primer 

objetivo y tendrán proyección de uso y aplicación turística, las cuales serán de apoyo para realizar 

guianzas e interpretaciones turísticas, pues al transmitir los datos se podrá informar de los usos 

etnobotánicos locales y compararlos con los usos de las regiones símiles, de ahí la importancia de 

haber realizado las fichas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Antecedentes  

 

A pesar de su extensión territorial relativamente pequeña, Ecuador es considerado como uno de 

los países más ricos en cuanto a diversidad de plantas.  Ecuador tiene un 10 % de todas las especies 

de plantas que hay en el planeta. “De este porcentaje, la mayor cantidad crece en la cordillera de 

los Andes, donde se calcula que hay aproximadamente 10 mil especies” (Velasteguí, 2018: p. 53).  

 

La región natural de la Sierra representa el 24,8 % del territorio nacional ecuatoriano y es la que 

contiene la mayor biodiversidad. “La misma conforma una cordillera al sur que se abre en dos 

cadenas montañosas al norte, con anchos valles y ríos de origen glaciar” (Lifider, 2020) 

 

La region sierra alcanza cerca de 10.000 especies de plantas, correspondiente a más del 60 % de 

todas las especies de plantas del país. Esta riqueza florística se distribuye en 19 a 31 formaciones 

vegetales dependiendo de los autores (Lifider, 2020) 

 

La flora de la de la region andina ecuatoriana es reflejo del territorio montañoso característico de 

esta zona. “Entre las principales plantas destacan las orquídeas y las bromelias, de igual modo, 

también es posible encontrar otras plantas a lo largo de esta zona montañosa; tales como: 

asteráceas, poáceas, araliáceas, escrofulariáceas y rosáceas” (Hidalgo, 2021: p. 15).  

 

El estudio comparativo se realizará en la parte andina de la provincia de Chimborazo, por eso 

importante conocer las funciones que tiene el páramo andino. El páramo andino es conocido como 

uno de los elementos más importantes de conservación, debido a que cumple importantes 

funciones hidrológicas, ecológicas y económicas, especialmente para las comunidades indígenas 

y organizaciones campesinas. “Desde los tiempos ancestrales, estas zonas encarnan la 

supervivencia de una importante diversidad de flora y fauna, lastimosamente han sido alterado el 

ecosistema por la intervención del hombre” (Direcciòn de Gestion de Turismo de GAM Riobamba, 2021). 

 

La flora en la zona de campo poco a poco ha sido reemplazada por los cultivos, o para la 

construcción de vivienda, sin embargo existen todavía zonas que conservan las especies 

endémicas en el sector un ejemplo claro es la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, 

plantas más conocidas son los helechos, las almohadillas de azorella, las gencianas, el 

arquitecto, la flor de chocho, las achupallas, musgos y líquenes. La especie más 
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representativa es la flor de la chuquiragua (Direcciòn de Gestion de Turismo de GAM Riobamba, 

2021). 

 

En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo existen 145 especies endémicas, entre las que 

destacan algunas de las familias Asteraceae, Bromeliaceae y Geraniaceae, hay sectores cubiertos 

por matorrales y relictos de bosque andino, con especies forestales valiosas para la conservación. 

En ciertas quebradas, zonas más húmedas y protegidas del viento, se pueden encontrar 

poblaciones de árboles de papel (Polylepis reticulata) y quishuares (Buddleja incana), con los 

que se realiza reforestación en el área (Borja, 2016: p. 70). 

 

La vegetación existente en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo está conformada 

por especies de tipo herbácea, con presencia esporádica y remanentes de arbustos y árboles 

pequeños, cuenta con ocho ecosistemas; albergando a más de 1.500 especies de plantas, con 

un 60 por cienoto de endenismo como: polylepis, ginoxis, pumamaqui, quishuar, 

chuquirahua, romerillo, gentanella, etc (Dirección de Gestión de Turismo, 2020). 

 

La flora de Ecuador ha sido desde siempre reconocida por ser inmensamente rica en plantas útiles, 

la flora es utilizada para usos medicinales, construcción, comestibles y usos sociales, los cuales 

incluyen ritos religiosos y prácticas similares (Balslev et al.,, 2008: p. 1). 

 

En el Perú muchos de los trabajos originales y actuales sobre etnobotánica y botánica 

económica en los Andes parecen estar mediados por la necesidad de encontrar alternativas 

a los problemas de salud local y a no perder el conocimiento tradicional de las plantas (La 

Torre Cuadros y Albán, 2006: p. 239).  

 

El Perú, es considerado uno de los países más diversos del mundo. Históricamente, esta 

amplia diversidad vegetal ha servido al poblador peruano como fuente primaria de  

alimentos, medicina, energía, construcción, fibras, actividades humanas simbólicas y 

ritualistas permitiendo de esta manera la acumulación de conocimientos tradicionales 

asociado a especies vegetales (De la Cruz et al., 2007: p. 1) 

 

Asi como en el país anteriormenete mecionado, en Bolivia se utiliza la flora de especial manera 

en usos alimenticios, medicinales y de construcción como los de mayor preferencia, en menor 

medida se usa para el forraje, usos sociales y como combustible (Hurtado y Moraes, 2010: p. 30). 

 

Como en los pasies que se mencionaron previemanete en Colombia la flora según la literatura 

especializada, han sido usadas con fines de aliviar o controlar las enfermedades de animales y 
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humanos (Bernal et al., 2011)  ademas se conoce que la flora es utilizada como fuente de alimentación, 

vestimenta, usos sociales.  

 

Para Schultes (1941, p.1), existe una ciencia intermedia entre la botánica  y  la antropología a la que 

se le ha dado el nombre de etnobotánica, Harshberger (1896, p.146), acuñó el término etnobotánica 

para denominar una disciplina científica que antes había recibido varios nombres, como 

etnografía  botánica o botánica aplicada; determino  que  la etnobotánica es el estudio de la 

interacción del hombre con las plantas, la cual  incluye el estudio de la dinámica de los 

ecosistemas e involucra componentes naturales y sociales.  

 

Según Portéres (1970, p.10),   la considera una disciplina científica con un gran papel en el nacimiento 

y el desarrollo de nuestras sociedades, frente esto es claro que la importancia académica de esta 

disciplina se encuentra en la interdisciplinariedad, Valles y Garnatje (2015, p.24),  proponen que la 

posición de la etnobotánica en la interfaz de materias de mundos académicos diferentes, es uno 

de los aspectos que dan más interés a esta disciplina, al  mismo tiempo que causan también 

problemas en su desarrollo cotidiano. 

 

Se observa una alta representación de estudios cualitativos cuyos resultados han permitido la 

identificación de plantas para uso farmacológico. Finalmente, la investigación etnobotánica puede 

contribuir considerablemente a apoyar un manejo sostenido de los recursos naturales y ser un 

indicador de la calidad de vida en las comunidades campesinas de los Andes (La Torre Cuadros, y 

Albán, 2006: p. 239). 

 

Los estudios etnobotánicos en tal sentido, establecen un puente de comprensión cultural a través 

de una perspectiva científica acerca del desenvolvimiento de estrategias y mecanismos de 

regulación del uso de recursos (Muñoz et al., 2018: p. 1).  

 

De esta manera, evaluaciones etnomedicinales resultan importantes para su conservación, 

protección y bioprospección, los conocimientos tradicionales representan una acumulación  

detallada y sistematizada de observaciones de uso de la biodiversidad de cada grupo cultural, los 

cuales en la actualidad vienen sufriendo fuertes procesos de aculturación producto de las 

migraciones, acceso a nuevas  tecnologías  y  destrucción  de  hábitats producto de  actividades 

extractivas (Muñoz et al., 2018: p. 1).  

 

La etnobotánica ha permitido a la ciencia occidental acercarse a las comunidades de donde se 

desprenden o surgen en gran medida los conocimientos frente al uso de las plantas, tanto para las 
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comunidades que las usan como para la academia; para ello esta disciplina utiliza diferentes 

herramientas conceptuales de gran valor como lo es el conocimiento o saber tradicional los cuales 

según la UNESCO (2006, p.10), son o se entiende  como el conjunto acumulado y dinámico  del  saber  

teórico, la experiencia práctica y las representaciones que poseen los pueblos con una larga 

historia de interacción  con  su  medio  natural, la posesión de esos conocimientos, que están 

estrechamente vinculados  al lenguaje, las relaciones sociales, la espiritualidad y la visión del 

mundo, suele ser colectiva. 

 

Las causas que motivan el estudio comparativo, es tener un documento técnico en el cual se pueda 

evidenciar los usos etnobotánicos de la flora de la provincia de Chimborazo, y al unísono realizar 

una comparación con los usos que tiene la flora encontrada en la provincia, con los usos que se le 

da a la flora en las regiones símiles de Perú, Colombia y Bolivia, ya que, al ser regiones con 

variedad y diferentes culturas la flora puede ser utilizada de diferentes maneras, y con este 

documento se puede evidenciar las diferencias o similitudes que existen en los usos etnobotánicos 

de la flora. Posteriormente el documento puede ser utilizado para la elaboración de guiones 

interpretativos, medios interpretativos, guías etnobotánicas, etc.  

 

1.2        Problema  

 

La pérdida del conocimiento ancestral referente al uso de las plantas por las diferentes culturas 

es una realidad ya demostrada a nivel mundial.  

 

Las causas de dicha pérdida, aunque varían dependiendo del lugar, están estrechamente 

relacionadas con los rápidos cambios ambientales, socioeconómicos y culturales que 

actualmente acontecen en las diferentes culturas y sociedades debido a la globalización, y 

que de alguna manera implican un alejamiento de la naturaleza (Rosillo et al., 2021: pp. 238-

239). 

 

Las condiciones desfavorables para la actividad agrícola y el empleo no agrícola pueden llevar 

a las personas a la migración de emergencia que, a su vez, puede afectar negativamente a las 

comunidades que dejan atrás (FAO, 2017: p. 1). 

 

La migracion rural es un fenomeno mundial como menciona la FAO (2017: p. 2), la migracion a 

zonas urbanas de la población rural de Colombia se da por la pobreza extrema y la inseguridad 

alimentaria, pero estas condiciones están influidas por diversos factores más específicos, entre 

los que se incluyen, falta de empleo, falta de acceso a la protección social, agotamiento de los 

recursos naturales, los retos relacionados con el clima y las situaciones de conflicto, atención 
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sanitaria y la escolarización.  

En Perú y Bolivia se presenta el mismo panorama, la población rural migra a los grandes centros 

urbanos por una mejor estabilidad económica, dejando atrás sus costumbres y conocimientos 

sobre los usos de la flora de sus lugares de origen, esto da como resultado que los conocimientos 

milenarios de los usos de las plantas se pierdan con el trascurso del tiempo.   

 

La fuerte migración rural a zonas urbanas acontecida en la actualidad, y los procesos de 

migración transnacional, presentes en países como el Ecuador suponen un enorme salto 

generacional que impide dicha transmisión oral, factor que aumenta el riesgo de pérdida de 

dichos conocimientos (Sánchez y Torres, 2020: p. 159). 

 

En la provincia de Chimborazo la migración se da por varios motivos pero especialmente por 

motivos económicos pues las personas migran de los campos a la ciudad en busca de una mejor 

calidad de vida para ellos y sus familias, la migración de los jóvenes ha incrementado la pérdida 

de los conocimientos ancestrales de las culturas andinas, pues no existe una transmisión de los 

conocimientos de los usos etnobotánicos, aumentando el problema se tiene que en la actualidad 

la mayoría de los jóvenes han perdido el interés en aprender sobre los beneficios y usos que 

tienen las plantas. 

 

Junto al problema de la migración y la perdida de los conocimientos de los usos etnobotánicos 

y acentuando esto, se tiene la falta de una guía etnobotánica y de un documento en el cual se 

difunda el conocimiento de los usos etnobotánicos de la flora de la parte andina de la provincia 

de Chimborazo (Ecuador) con la flora de los países andinos de Sudamérica (Colombia, Perú y 

Bolivia), los cuales pueden ser usados como base para realizar guiones interpretativos para uso 

turístico, generación de bioconocimiento y de esta manera ayudar a conservar este patrimonio 

intangible. 

 

1.3         Justificación  

 

El ser humano, desde su origen y en todas las culturas existentes, siempre ha recurrido a la flora 

para cubrir sus necesidades más elementales: alimentarse, curar diferentes dolencias, vestirse, 

dar cobijo y calor o procesar alimentos, entre otras 

 

La etnobotánica estudia la estrecha relación entre los seres humanos y los vegetales.  Su principal 

objetivo es rescatar los conocimientos sobre las plantas y sus usos en la cultura popular.  

 

Las transformaciones acontecidas en las sociedades rurales en las últimas décadas han 
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provocado cambios radicales en los modos de vida, y, especialmente en las relaciones con 

la naturaleza. Hasta no hace muchos años el conocimiento de las plantas y sus usos eran 

fundamentales para solucionar las necesidades vitales de la población (de Santayana y Gómez, 

2003: p. 171).  

 

El artículo 57 número 12, de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, reconoce 

como derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades: 

 

Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 

derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 

animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los 

recursos y propiedades de la fauna y la flora (CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA DEL 

ECUADOR, 2008: p. 42). 

 

Partiendo de la teoría de que el ser humano conserva y valora lo que conoce (su uso o función 

ecosistémica de una planta) es importante mencionar que el olvido y la falta de interés de la 

población local en conocer y aprender sobre los usos de los vegetales con el paso del tiempo se 

han ido acentuando en la provincia de Chimborazo. Por tal razón el presente estudio, al igual 

que la guía etnobotánica de la flora andina de la provincia de Chimborazo, permitirá revitalizar, 

difundir y conservar los saberes ancestrales asociados a la flora, además de uso y 

aprovechamiento turístico sostenible y la conservación de la biodiversidad.   

 

1.4         Delimitación 

 

1.4.1 Provincia de Chimborazo  

 

La provincia de Chimborazo es una de las 24 provincias de Ecuador, está ubicada en el centro sur 

del país, como se puede observar en la ilustración 1-1. La provincia de Chimborazo tiene una 

extensión jurisdiccional de 6.578,10 Km2 se divide administrativamente en 10 cantones: Alausí, 

Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Pallatanga, Penipe y Riobamba. 61 

parroquias 45 rurales y 16 urbanas (Prefectura de Chimborazo, 2019: p. 27).  El rango altitudinal de la 

provincia de Chimborazo va desde los 135 m.s.n.m. a 6.310 m.s.n.m. 
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Ilustración 1-1: Ubicación geográfica de la provincia de Chimborazo 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En general el clima de la provincia es frío y su intensidad depende naturalmente de la altura, oscila 

entre un clima temperado en praderas y valles de alturas entre 2 y 3 mil metros, frío en las zonas 

de páramos sobre los 3 mil metros y gélidos en las alturas superiores (Prefectura de Chimborazo, 2019: 

p. 27). 

 

Sus límites son al norte con la provincia de Tungurahua, al sur con la provincia de Cañar, al este 

con la provincia de Morona Santiago y al oeste con las provincias de Bolívar y Guayas (Prefectura 

de Chimborazo, 2020: p. 17).  

 

La región donde se ubica Chimborazo es conocida como la región interandina: esta provincia se 

extiende en su mayoría sobre la hoya de Chambo, hacia el noreste, y las hoyas de Chimbo y 

Chanchán hacia el suroccidente (Prefectura de Chimborazo, 2020: p. 19). 

 

El estudio comparativo va a utilizar información de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

en la cual están los cantones Alausí, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Penipe y 

Riobamba, como se puede observar en la siguiente ilustración 2-1. 
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Ilustración 2-1: Ubicación geográfica de la provincia de Chimborazo (Parte andina) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

1.4.2 Colombia 

 

La República de Colombia se halla situada en el Noroccidente de América del Sur, como se puede 

observar en la ilustración 3-1, su capital es Bogotá. Tiene una superficie de 2.070.408 km2, de los 

cuales 1.141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km2 a su 

extensión marítima (Universidad del Rosario, 2015). 
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Ilustración 3-1: Ubicación geográfica de Colombia 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Según la delimitación oficial de las fronteras de Colombia, establecidas por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, Colombia limita al norte con las repúblicas de Honduras, Jamaica, 

Haití y República Dominicana; por el oriente con las repúblicas de Venezuela y Brasil; al 

occidente con las repúblicas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por el sur con las repúblicas de 

Ecuador y Perú (Colombia País, 2018). 

 

La Región Andina de Colombia está formada por tres grandes divisiones de la Cordillera de los 

Andes (Occidental, Central y Oriental) que componen la zona más poblada del país. Es una zona 

con una riqueza hídrica insuperable con productivas y fértiles tierras gracias a la cantidad de pisos 

térmicos. La región se distingue por sus grandes ciudades y numerosos atractivos turísticos 

(COLOMBIA, 2018). 

1.4.3 Perú 

 

El Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de América del Sur, como se puede 

observar en la ilustración 4-1, es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 

más extensos del mundo, tiene un área total de 1.285.215,6 km2, su capital es la ciudad de Lima 

(Embajada del Perú en Suiza, 2021). 
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Ilustración 4-1: Ubicación geográfica de Perú 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Perú limita por el Norte con Ecuador y Colombia, por el Sur con Chile y Bolivia, por el Este con 

Brasil y por el Oeste con el Océano Pacífico. Además, cuenta con un mar territorial de 200 millas 

(Embajada del Perú en Suiza, 2021). 

 

El Perú es un país megadiverso, cuenta con 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que 

existen en el mundo. Posee una enorme multiplicidad de paisajes debido a sus condiciones 

geográficas, lo que a su vez le otorga una gran diversidad de recursos naturales. En su territorio 

se pueden identificar tres grandes regiones, que ha sido la forma tradicional de dividirlo según 

sus altitudes: Costa, Sierra y Selva (Embajada del Perú en Suiza, 2021). 

 

La región sierra es la región montañosa del Perú, la Cordillera de los Andes domina su paisaje y 

tiene a su vez varias ecorregiones en sus diferentes niveles de altitud. Los Andes del norte son 

más bajos y más húmedos que el promedio, los Andes del centro son los más altos y empinados. 

(Embajada del Perú en Suiza, 2021). 

 

La influencia de la Cordillera de los Andes, la Corriente de Humboldt y el anticiclón Pacífico Sur, 
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determinan las características climáticas de las distintas regiones geográficas, en la región Sierra, 

la latitud, altitud, presencia de vientos locales y el efecto pantalla de la cordillera dan lugar a 

diferentes condiciones climáticas. En general, las temperaturas decrecen al aumentar la altitud, la 

temperatura media anual va desde los 8 a 11 ºC (FAO, 2015: p. 3). 

1.4.4 Bolivia  

 

Bolivia se sitúa en el centro de América del Sur, como se puede observar en la ilustración 5-1, la 

Ciudad de Sucre, es la capital Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, su extensión 

territorial es de 1.098.581 km2. El altiplano tiene temperaturas promedio de van desde los 0 °C 

hasta los 10 °C. 

 

Ilustración 5-1: Ubicación geográfica de Bolivia 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Limita con Brasil al norte y al este, Paraguay y Argentina al sur, Chile al sudoeste, y Perú al oeste 

(Consulado de Bolivia en Suiza, 2020). 

 

La zona Andina o Altiplano de Bolivia abarca el 28 % del territorio nacional, con una extensión 

estimada de 307.000 km2. Se ubica entre los 3.000 a 4.000 m.s.n.m., entre las cordilleras 

Occidental y Oriental o Real, donde se presentan algunas de las cumbres más elevadas de 

América. 
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1.5         Objetivos   
 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Elaborar un estudio comparativo de la etnobotánica regional de los usos de la flora de la parte 

andina de la provincia de Chimborazo con regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Sistematizar inventarios previos y sus usos de la flora de la parte andina de la provincia 

de Chimborazo y de los países andinos de Sudamérica: Colombia, Perú y Bolivia.  

 

• Comparar etnobotánicamente la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, 

con la flora de los países de Colombia, Perú y Bolivia. 

 

• Realizar fichas etnobotánicas de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

para el aprovechamiento turístico sostenible.



  

 

16 

CAPÍTULO II 

2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Etnobotánica 

 

La etnobotánica es el campo interdisciplinario que comprende el estudio e interpretación 

del conocimiento, significación cultural, manejo y usos, tradicionales, de los elementos de 

la flora. Al decir tradicionales, queremos indicar que dichos conocimientos, valor cultural, 

manejo y usos, han sido hechos suyos y transmitidos a través del tiempo por un grupo 

humano caracterizado por su propia cultura. La raíz etnos debe traducirse aquí como 

pueblo, pero no solo en un sentido racial, sino social y cultural. En pocas palabras, el 

principal objeto de la etnobotánica es el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales 

(Castetter et al., 1983). 

 

La etnobotánica es una disciplina, que se encuentra entre la antropología y la botánica, que estudia 

el uso que el hombre les da a las plantas, para qué y cómo son usadas, y el significado cultural de 

todo ello (Blanco y Morales, 1994). 

 

La etnobotánica, además de ser una eficaz herramienta para la recopilación, descripción y estudio  

de la cultura botánica popular, entraña aspectos aplicados de enorme interés. Para muchos, el 

desarrollo de los lugares estudiados debe ser uno de los objetivos prioritarios. No debe olvidarse  

nunca que los primeros beneficiarios de estos estudios deben ser sus depositarios. Se emplea  

como herramienta para el desarrollo de regiones deprimidas, estudiándose tanto los recursos  

vegetales locales como su gestión sostenible (Velasco, 2009) 

 

2.2 Estudio comparativo  

 

 

Los estudios de caso comparativos implican el análisis y la síntesis de las similitudes, diferencias 

y patrones de dos o más casos que comparten un enfoque o meta común. Para hacerlo 

correctamente, deben describirse en profundidad las características específicas de cada caso al 

comienzo del estudio (Goodrick, 2014). 

 

 

Los estudios comparativos ocupan un lugar muy destacado en las ciencias sociales, no sólo 

por el valor de las descripciones, explicaciones o interpretaciones de la realidad que puedan 

realizarse a partir de ellos, sino también, y especialmente en las últimas décadas, por 
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haberse erigido como un insumo para el diagnóstico de problemas sociales y para el diseño 

de políticas públicas y, a la vez, como un parámetro de referencia y una fuente de 

legitimación (Provani et al., 2017) 

 

El método comparativo es como un procedimiento de investigación sistemático, basado en la 

diferenciación de fenómenos, con la intención de establecer semejanzas y diferencias entre ellos. 

Como resultado pretende conseguir datos que lleven a la definición de un problema, al 

entendimiento de este e incluso búsqueda de posibles mejoras (Pacheco, 2019). 

 

La comparación es un método muy eficaz que pone en práctica el conocimiento tácito y las 

actitudes tácitas. Esto es posible demostrando en paralelo dos objetos o situaciones con leves 

diferencias y explicando las diferencias entre ellas (Pacheco, 2019). 

 

2.3 Flora 
 
 

Flora es una palabra que proviene del latín, más concretamente de su mitología, ya que flora era 

la deidad romana para las flores, la primavera y los jardines. Hoy en día, hablamos de flora para 

referirnos a todas las flores, plantas, arbustos, árboles e incluso hongos o bacterias de una región 

concreta en un periodo temporal concreto (Juste, 2020). 

 

Flora es la vegetación propia de una región y de un determinado ecosistema de acuerdo al clima 

y otros factores del ambiente. El término se derivó de la diosa romana del mismo nombre que 

protegía las flores, los jardines y representaba a la primavera. “La flora representa un recurso 

básico para la subsistencia de personas y animales. Su aprovechamiento representa uno de los 

rubros del sector primario de la economía” (Castañeda y Albàn, 2016).  

 

La flora le sirve al hombre para alimentarse con sus semillas, tubérculos, hojas y 

frutos, y de la madera se fabrican papel, muebles, leña, herramientas y materiales 

de construcción. En la flora de un determinado lugar pueden distinguirse especies 

autóctonas o nativas que surgieron de modo espontáneo (algunas apreciadas y otras 

conocidas como malas hierbas) y las agrícolas o plantadas allí por el hombre, a 

veces traídas de otros lugares y que se adaptaron a las características de esa zona 

(Castañeda y Albàn, 2016). 

 

2.3.1 Flora andina  

 
La flora de la región andina es toda aquella destinada al cultivo, ya que la región cuenta con un 

clima adecuado y un suelo muy productivo para producir alimentos. Young y Valencia (1992) 
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mencionan que diversos estudios han descrito la flora y vegetación de los andes del Perú, se 

enfatiza la diversidad de ambientes que proporciona la abrupta topografía de los Andes y que 

influiría en su florística. También la zona andina ha sido modificada desde hace milenios por el 

hombre, lo cual sumado a lo anterior nos llevaría a suponer diferencias florísticas entre las 

diversas zonas andinas. 

 

2.3.2 Usos de la flora  
 

 

La flora es utilizada por el hombre para satisfacer diversas necesidades, como alimentación, 

vivienda, salud, etc. Las partes de la flora que se usan son las hojas, flores, raíz, cortezas, frutas y 

semillas, se utilizan más especies para alimentación, así como materia prima para la industria 

textil (Rengel, 2018). 

2.3.3 Alimenticio  

 

Plantas comestibles y empleadas para la elaboración de bebidas que consume el ser humano (de la 

Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.4 Aditivo de alimentos 

 

Agentes de procesamiento y otros ingredientes usados en la preparación de comidas y bebidas 

para facilitar su procesamiento o mejorar su palatabilidad (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.5 Alimento de animales vertebrados 

 

Plantas que son alimento de vertebrados domésticos y silvestres que, en su mayoría, son 

animales cazados por el hombre. El uso de carnada para pesca se incluyó en esta categoría 

solamente si se especificó que la planta o una parte de ella era consumida por el pez, en caso 

contrario se incluyó en la categoría de materiales (de la Torre et al., 2008: p 5). 

 

2.3.6 Alimento de animales invertebrados 

 

Plantas que son alimento de invertebrados útiles al hombre, por ejemplo, las larvas de coleópteros 

comestibles y la cochinilla (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.7 Apícola  

 

Plantas que son visitadas por abejas para obtener polen, resinas o néctar, con lo que 

producen miel o propóleo. Esta categoría se ha separado de “alimento de invertebrados” 
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por la importancia que tiene la apicultura en países en desarrollo, como el Ecuador (de la 

Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.8 Combustibles 

 

Plantas usadas para la elaboración de carbón, como sustitutos del petróleo, alcoholes combustibles 

e iniciadores de combustión. No se incluyó la leña porque cualquier planta leñosa, en caso de 

necesidad, puede ser usada como tal (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.9 Materiales  

 

Plantas fuente de materia prima para la construcción de viviendas, puentes, elaboración de 

artesanías, herramientas de trabajo, armas y utensilios de toda índole; como maderas, 

fibras, cañas, ceras, gomas, resinas, aceites, sustancias químicas y sus productos derivados. 

Se consideró también como madera el tallo de palmas, a pesar de que no se trata de madera 

propiamente dicha (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.10 Social  

 

Plantas usadas con propósitos culturales que no se definen como alimenticias o medicinas. 

En esta categoría se incluyen plantas alucinógenas, rituales, estimulantes y anticonceptivas. 

Así como plantas para la curación de algunas enfermedades culturales como “mal aire”, 

“mal viento”, “espanto”, “chutún” y purificaciones (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.11 Tóxico  

 

Plantas venenosas para los vertebrados tanto de manera accidental como de manera intencionada, 

particularmente las empleadas en la pesca y cacería. Esta categoría incluyó plantas tóxicas para 

otros organismos como insecticidas y herbicidas (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.12 Medicinal  

 

Plantas usadas para curar, paliar y combatir enfermedades humanas. Incluye plantas de uso 

veterinario (de la Torre et al., 2008: p 5). 

2.3.13 Medioambiental  

 

Plantas usadas para la protección, mejora y fertilización de suelos, y contra la erosión. 

Especies que dan sombra, que se usan como cercas vivas o barreras, controlan el fuego, 

disminuyen la contaminación y forman parte de sistemas agroforestales. No se incluyeron 

plantas ornamentales (de la Torre et al., 2008: p 5). 

 



  

 

20 

2.3.14 Inventario de flora  
 

 

Consiste en la elaboración de un catálogo que recoge la diversidad de especies de plantas 

existentes en un área concreta. De esta manera se puede conocer la importancia que la flora 

presenta en esa área y sirve de herramienta a la hora de planificar y realizar proyectos de distintas 

índoles sobre ese terreno (Método Ambiental, 2018). 

 

Un inventario de flora sirve para contabilizar los diferentes tipos de especies de flora y la 

cantidad más o menos exacta de cada uno, presentes en un lugar concreto. Algunos estudios, 

tales como estudios de impacto ambiental o informes de sostenibilidad ambiental, exigen la 

realización de estos inventarios para poder realizarse (Instituto Superior del Medio Ambiente, 

2018). 

2.3.15 Saberes ancestrales  
 

Los saberes ancestrales constituyen conocimientos tradicionales de saberes y prácticas 

conservados a lo largo del tiempo por los pueblos originarios configurando una particularidad de 

su variada identidad entre distintas nacionalidades de pueblos indígenas y que han sido 

transmitidos por generaciones durante siglos (Villalva y Inga, 2020). 

 

En esta misma línea de pensamiento, De la Cruz et al., (2005) se refiere a los saberes ancestrales o 

conocimientos tradicionales como todos aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas 

comunidades locales sobre las relaciones con su entorno y son transmitidos de generación en 

generación, habitualmente de manera oral.  

2.3.16 Actividades agrícolas  

 

Son aquellas propias del sector de la sociedad dedicado a la agricultura, es decir, al 

aprovechamiento de los suelos para la siembra, cuido y recolección de frutos, granos y/o vegetales 

para su posterior consumo y venta a otros sectores (Andrade, 2017). 

2.4 Cultura 
 
 

La cultura es definida como un multiverso simbólico, compuesto de ideas, valores y 

emociones, contenido en la conciencia y en la comunicación, incrustado en el modo de vida, 

y orientado hacia la virtud o perfectibilidad humana, con el que los miembros de un grupo 

social experimentan y construyen los significados y sentidos de su vida (Bericat, 2016). 

 

“La cultura es definida como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar 

su experiencia y generar comportamientos” (Spradley y McCurdy, 1975). 
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Clifford Geertz (2005), indica que “la cultura señala que es la trama de significados en función de la 

cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así como conducen sus acciones”. 

 

2.4.1 Patrimonio Cultural 

 

El patrimonio cultural no son solo monumentos y colecciones de objetos, también son las 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su 

fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural (UNESCO, 2021) 

 

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 

herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con 

una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El Patrimonio 

Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y 

optimiza de individuo a individuo y de generación a generación (Fundación ILAM, 2021). 

 Patrimonio cultural inmaterial  
 

 

El Patrimonio cultural inmaterial forma un conjunto de prácticas, saberes, representaciones 

vivas y continuamente recreadas gracias a los cuales las personas y comunidades pueden 

expresar en todos los planos, su concepción del mundo, mediante sistemas de valores y 

referencias éticas. El patrimonio cultural inmaterial genera un sentimiento de pertenencia y 

continuidad en las comunidades, y se considera por ello uno de los principales factores que 

impulsan la creatividad y la creación cultural (Instituto Metropolitano de Patrimonio, 2012). 

 

Son los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos, 

y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su Patrimonio Cultural  

(UNESCO, 2003). 

 

2.5 Erosión cultural  
 

La erosión cultural es el deterioro de los conocimientos que practicaban nuestros ancestros desde 

sus usos y costumbres, son pérdidas de prácticas culturales (San, 2013). 
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2.6 Bioconocimiento  
 

Bioconocimiento es una rama socio ambiental e interdisciplinaria que une las ciencias biológicas 

y las sociales, convirtiéndose en una herramienta estratégica para el desarrollo nacional. En tal 

sentido el bioconocimiento posesiona a la biodiversidad como una fuente de conocimiento y 

saber, abarcando desde la investigación básica hasta el desarrollo sostenible (Ministerio Cordinador 

del Patrimonio, 2013). 

2.7 Turismo  
 

El turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencias no estén motivadas por una actividad lucrativa. 

 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, 

algunas de las cuales suponen un gasto turístico (Organización Mundial de Turismo, 2008). 

 

2.7.1 Turismo sostenible  
 

El turismo sostenible es el equilibrio entre el máximo aprovechamiento que se puede realizar de 

los recursos económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino frente a la 

satisfacción de los visitantes y los impactos negativos que en la sociedad anfitriona o en el medio 

ambiente se pueden causar (Lalangui et al., 2017). 

 

2.7.2 Guiones interpretativos  
 

 

Los guiones interpretativos son una técnica de comunicación y una herramienta metodológica que 

permite organizar de manera compendiada y coordinada los atractivos y servicios turísticos, 

teniendo como referente el destino o zonas elegidas por los planificadores turísticos, los guías y 

los operadores para mostrar a propios y visitante las características significativas del territorio 

(Davies, 2016) 

 

2.8 Medio ambiente  
 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 
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condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado (ONU, 2020).
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CAPÍTULO III 
 

3 MARCO METODOLÓGICO  

 

La presente investigación se realizó con el uso de fuentes secundarias, mismas que proporcionan 

datos e información sistematizada. “Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes 

primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación” (Puente, 2018). 

Las fuentes secundarias permitirán la fundamentación teórica del proyecto de investigación al 

igual que la sustentación del desarrollo del mismo.  

 

Para obtener el inventario de flora de la provincia de Chimborazo, se buscó inventarios de los 

cantones de la provincia, los cuales se sintetizaron en una tabla de Word, para usarlo como base 

para la investigación. Para la investigación se tomó en cuenta únicamente la flora de los cantones, 

Alausí, Colta, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, Penipe y Riobamba, exceptuando los 

cantones de Pallatanga y Cumandá por estar en el subtrópico de la provincia de Chimborazo.  

 

Para realizar el primer objetivo que es sistematizar inventarios previos y sus usos de la flora de la 

parte andina de la provincia de Chimborazo y de los países andinos de Sudamérica: Colombia, 

Perú y Bolivia, se realizó las siguientes actividades: 

 

• Revisión de fuentes secundarias que posean o detallen información sobre los inventarios 

de flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, de igual manera se va a revisar 

documentación que mencione los usos etnobotánicos de flora de Colombia, Perú y 

Bolivia.   

• Se realizó una matriz con las plantas identificadas de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo. 

 

Tabla 1-3: Matriz del inventario de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

N°  Nombre científico Nombre Común 

    

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

• Luego se sistematizó los inventarios junto con los usos de las especies identificadas y se 

identificó los usos de las mismas especies, en los países de Colombia, Perú y Bolivia, a 

partir de la siguiente matriz: 
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Tabla 2-3: Matriz de la comparación de los usos etnobotánicos de la flora de la parte andina de 

la provincia de Chimborazo con las regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia 

N° 
Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Usos etnobotánicos 

Chimborazo 

(Ecuador) 
Colombia Perú Bolivia 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Para cumplir con el segundo objetivo en donde se va a comparar etnobotánicamente la flora de la 

parte andina de la provincia de Chimborazo con la flora de los países de Colombia, Perú y Bolivia, 

se realizó una comparación estadística de los usos etnobotánicos (por categorías de usos) por 

especie, por familia y por orden para lo cual se realizó tablas de comparación como se puede 

observar en las tablas 3-3, 4-3 y 5-3 

 

Tabla 3-3: Matriz de comparación de usos etnobotánicos por categorías de usos, por especie 

entre la parte andina de la Provincia de Chimborazo y sus regiones símiles. 

   Usos Etnobotánicos 

Nº Nombre Común Nombre Científico 
Ecuador 

(Chimborazo) 
Colombia Perú Bolivia 

              
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Tabla 4-3: Matriz de comparación de usos etnobotánicos por categorías de usos, por familia 

entre la parte andina de la Provincia de Chimborazo y sus regiones símiles. 

   Países en Comparativa 

Nº Familia Usos Etnobotánicos 
Ecuador 

(Chimborazo) 
Colombia Perú Bolivia 

              
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Tabla 5-3: Matriz de comparación de usos etnobotánicos por categorías de usos, por orden entre 

la parte andina de la Provincia de Chimborazo y sus regiones símiles. 

   Países en Comparativa 

Nº Orden Usos Etnobotánicos 
Ecuador 

(Chimborazo) 
Colombia Perú Bolivia 

              
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

También se realizó tablas y gráficos de las familias, órdenes, tipos de plantas, categorías de usos 

y partes de la planta utilizada de la parte andina de la provincia de Chimborazo que se obtuvieron 

durante la investigación.   
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Tabla 6-3: Matriz de las especies localizadas por familia en la 

parte andina de la provincia de Chimborazo 

Familia Número de Especies Porcentaje 

   

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
 

Tabla 7-3: Matriz de especies localizadas por órdenes, en la parte 

andina de en la provincia de Chimborazo 

Orden Número de Especies Porcentaje 

      
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Tabla 8-3: Matriz de los tipos de plantas por el orden, localizadas en la parte andina de la 

provincia de Chimborazo 

Orden 
Tipo de Planta (Especie) 

Acuática Rastrera Trepadora Epífita Herbácea Subarbustiva Arbustiva Arborea 

         

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Tabla 9-3: Matriz de los usos etnobotánicos por el orden, localizadas en la parte andina de 

la provincia de Chimborazo 
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     Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Tabla 10-3: Matriz de partes de la planta utilizadas por el orden, localizados en la parte andina 

de la provincia de Chimborazo 

Orden Parte de la Planta Utilizada 

Raíz Tallo Hojas Flores Frutos Semillas 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 
 

Para cumplir con el tercer objetivo se realizó un documento de las plantas de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo con los datos obtenidos de la investigación, el cual va a estar basado en 

las tablas realizadas en el primer objetivo y tendrán proyección de uso y aplicación turística. 
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Tabla 11-3: Modelo de ficha de registro de la flora de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo 

 

    

       

           Nombre común:  

                    

           Nombre científico:  
             
           Familia:  

 

           Orden:  

 

 

         

 

         Figura 000:   

         Fuente:  
 

 

Descripción: 

 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
 

 

Perú 

 

Bolivia 
 

Parte de la planta 

utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta 

utilizada: 

 

Parte de la planta 

utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

 



  

 

28 

CAPÍTULO IV 
 

 

4 MARCO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Sistematizar inventarios previos y sus usos de la flora de la provincia de Chimborazo 

y de los países andinos de Sudamérica: Colombia, Perú y Bolivia.  
 

4.1.1 Inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo  

 

 Tabla 1-4: Inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

 

N° Nombre Científico Nombre Común  

1 Podocarpus sprucei Sin sin 

2 Cyclospermum leptophyllum Apiecillo  

3 Apium graveolens Apio 

4 Coriandrum sativum Cilantro  

5 Anethum graveolens Eneldo 

6 Daucus carota Zanahoria 

7 Oreopanax ecuadorensis Pumamaqui 

8 Furcraea bedinghausii Cabuya 

9 Agave americana Cabuya Negra 

10 Aloe vera Sabila 

11 Hypochaeris sessiliflora Achicoria  

12 Artemisia absinthium Ajenjo 

13 Aristeguietia glutinosa Azulina 

14 Sonchus oleraceus Canayuyo 

15 Xanthium strumarium L. Cashamarucha 

16 Baccharis dracunculifolia Chilca Blanca 

17 Baccharis latifolia Chilca negra 

18 Chuquiragua insignis Chuquiragua Peruana 

19 Chuquiraga jussieui Chuquiragua 

20 Chromolaena collina Hierba del ángel 

21 Lactuca sativa Lechuga 

22 Chamaemelum nobile Manzanilla 

23 Ambrosia arborescens Marco  

24 Gaillardia cabrerae Margarita de la sierra 

25 Biden laevis Mirasol de agua 

26 Bidens andicola Ñachag 

27 Bidens pilosa Romerillo 

28 Diplostephium antisanense Romerillo del paramo 

29 Pyrethrum parthenium Sm. Santa María 
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N° Nombre Científico Nombre Común  

30 Taraxacum officinale Taraxáco 

31 Alysum maritimum Aliso marítimo 

32 Cardamine hirsuta Berro amargo 

33 Nasturtium officinale Berro de agua 

34 Brassica oleracea  Col  

35 Brassica rapa Nabo  

36 Tropaeolum tuberosum Mashua 

37 Amaranthus asplundii Ataco morado 

38 Aerva sanguinolenta L. Escancel 

39 Alternanthera pubiflora Escancel morado 

40 Rumex obtusifolius Lengua de vaca  

41 Chenopodium ambrosioides L Paico 

42 Chenopodium album Quinuilla  

43 Chenopodium quinoa Quinua 

44 Beta bulgaris Remolacha 

45 Amaranthus hybridus L Sangorache 

46 Ullucus tuberosus Melloco 

47 Opuntia ficus-indica Tuna 

48 Commelina diffusa Lancetilla 

49 Coriaria ruscifolia L Shansa 

50 Cucumis sativus Pepino 

51 Cucurbita ficifolia Sambo  

52 Cucurbita maxima Zapallo 

53 Cupressus sempervirens Cipres común 

54 Crupressus macrocarpa Ciprés de California  

55 Sambucus nigra Sauco negro 

56 Valeriana officinalis L. Valeriana 

57 Equisetum arvense L. Cola de Caballo 

58 Vaccinium meridionale Agraz silvestre 

59 Primula officinalis Hierba de San Pedro 

60 Escallonia myrtilloides Tora  

61 Acacia dealbata Acacia o botón de oro  

62 Medicago sativa Alfalfa 

63 Lathyrus latifolius Alverjana 

64 Lathyrus odoratus L Alverjilla 

65 Lupinus mutabilis Chocho 

66 Lupinus tricolor Chocho silvestre 

67 Phaseolus vulgaris Fréjol 

68 Caesalpinia spinosa Guarango 

69 Vicia faba Habas 

70 Senna multiglandulosa Llin llín 

71 Lotus uliginosus Lotera  

72 Spartium junceum L. Retama amarilla 
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N° Nombre Científico Nombre Común  

73 Retama monosperma Retama blanca 

74 Cytisus scoparius Retama negra 

75 Cytisus monspesulanus Retamilla 

76 Trifolium repens Trebol blanco 

77 Trifolium pratense L. Trébol rojo 

78 Otholobium munyense Trinitaria 

79 Alnus  acuminata Aliso  

80 Morella pubescens Laurel de cera 

81 Rigodium implexum Lana del pobre (Musgo) 

82 Acanthus mollis Acanto  

83 Tecoma stans Cholán 

84 Borago officinalis Borraja 

85 Mentha spicata Hierba buena 

86 Mentha x piperita L. Menta         

87 Mentha longifolia Menta de caballo 

88 Minthostachys mollis Muña  

89 Origanum vulgare Orégano  

90 Rosmarinus officinalis L: Romero 

91 Salvia sagittata Salvia real negra 

92 Melissa officinalis L. Toronjil 

93 Cymbalaria muralis Cymbalaria 

94 Plantago major Llantén macho 

95 Buddleja globosa Matico 

96 Buddleja incana Quishuar 

97 Aloysia citrodora Cedrón 

98 Verbena littoralis Kunth Verbena  

99 Chimonanthus praecox Calicanto del japón 

100 Ocotea quixos Ishpingo 

101 Laurus nobilis L. Laurel 

102 Lilium longiflorum Lirio de Pascua 

103 Euphoria laurifolia lamb Lechero blanco 

104 Passiflora ligularis Granadilla  

105 Passiflora mollissima Taxo 

106 Phyllanthus niruri L.  Chancapiedra 

107 Hyeronima macrocarpa Motilon 

108 Populus alba Alamo blanco 

109 Populus nigra Alamo negro 

110 Salix alba Sauce blanco 

111 Salix babilonica L. Sauce llorón 

112 Malva sylvestris Malva común 

113 Tilia Tilo 

114 Tibouchina heteromalla Oreja de Venado 

115 Myrtus conmunis L Arrayan 
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N° Nombre Científico Nombre Común  

116 Myrcianthes rhopaloides Arrayàn 

117 Globulus Labill Eucalipto 

118 Eucaliptus globulus Eucalipto blanco 

119 Eugenia uniflora Ñangapiry 

120 Fuchsia loxensis Kunth Aretillos 

121 Oxalis tuberosa Ocas  

122 Pinus patula Pino chino 

123 Pinus radiata Pino insigne 

124 Puya clavata-herculis Achupalla 

125 Tillandsia spp Huicundo 

126 Tillandsia recurvata L. Musgo, salvaje 

127 Scirpus californicus Totora 

128 Avena sativa Avena 

129 Phragmites australis Carrizo 

130 Hordeum vulgare Cebada 

131 Cynodon dactylon Grama 

132 Axonopus scoparius Gramalote 

133 Cymbopogon citratus Hierba luisa  

134 Pennisetum clandestinum Kikuyo 

135 Zea mays Maiz 

136 Stipa ichu Paja brava 

137 Calamagrostis intermedia Paja chamik 

138 Stipa plumeris Pajilla  

139 Panicum máximum Pasto guinea 

140 Chloris gayana Pasto rodesio 

141 Cortadeíria nitida Sigze 

142 Triticum vulgare Trigo 

143 Adiantum capillus-veneris Culantrillo de pozo 

144 Papaver somniferum L. Amapola 

145 Papaver rhoeas Amapola silvestre 

146 Ficus carica Higo 

147 Morus nigra Morera 

148 Polylepis reticulata Árbol de papel 

149 Acaena ovalifolia Cadillo  

150 Prunus serotina Capulí  

151 Prunus persica Durazno  

152 Fragaria vesca Fresa 

153 Fragaria  Frutilla 

154 Rubus ulmifolius Mora 

155 Hesperomeles goudotiana Mortiño Verdadero 

156 Margyricarpus pinnatus Nigua  

157 Polylepis incana Kunth Yagual 

158 Urtica leptophylla Ortiga Blanca 
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N° Nombre Científico Nombre Común  

159 Urtica dioica Ortiga negra 

160 Schinus molle Molle 

161 Ruta graveolens Ruda 

162 Sempervivum tectorum Siempreviva 

163 Brugmansia arborea Guanto 

164 Solanum nigrum L. Hierba mora 

165 Solanum tuberosum Papas 

166 Solanum barbulatum Sauco blanco 

167 Cestrum peruvianum Sauce 

168 Solanum betaceum Tomate de árbol 

169 Physalis peruviana Uvilla 

170 Cetraria islándica Musgo de Islandia 

171 Bryophyta sp. Musgo 

172 Phalacrocorax olivaceus Pato yuyo 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

La recolección de la información de los usos etnobotánicos de la flora de la región andina de la 

provincia de Chimborazo, como de Colombia, Perú y Bolivia, se realizó por medio de distintitos 

medios bibliográficos que se enlistara a continuación: 

  

Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador (2008), Estudio de Plantas Medicinales en los 

Sectores Rumiñahui y Atahualpa (2012), Plantas medicinales de los Andes de Bolivia (2006), 

Estudio de Plantas Medicinales en los Sectores Rumiñahui y Atahualpa Pijal- Imbabura (2012), 

Pautas para el conocimiento, conservación y uso sostenible de las Plantas Medicinales Nativas en 

Colombia, (2011), Etnobotánica en los caseríos de Agua Blanca y Pampa Minas, distrito de 

Canchaque, Huancabamba – Piura (2017), Guía de Plantas Alto Pita (2013), Flora de la Cordillera 

Real (2015), Etnobotánica del Perú Pre- Hispano (2007), Plantas Medicinales de la Sierra Central 

de Piura (1995), Plantas Medicinales de los Andes y la Amazonia (2015), LIBRO ROJO de la 

Flora Amenazada de Bolivia - Zona Andina (2012), Guía Metodológica para la enseñanza y 

práctica de la Medicina Tradicional Indígena en el área de Ciencias Naturales (2010), Pautas para 

el conocimiento, conservación y uso sostenible de las Plantas Medicinales Nativas en Colombia 

(2011), Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales (2008), Lista de Plantas Medicinales 

Comunes en la Subregión Andina (2014), PLANTAS MEDICINALES DE LOS ANDES Y LA 

AMAZONIA - La Flora mágica y medicinal del Norte del Perú (2015). 
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4.1.2 Usos Etnobotánicos de la región Andina de la provincia de Chimborazo con regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia.  
 

 
 Tabla 2-4: Comparación de los usos etnobotánicos de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo con las regiones símiles de Colombia, Perú y 

Bolivia 

N° 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Usos Etnobotánicos 

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

1 Acacia dealbata 
Acacia o botón de 

oro 

Su uso es medicinal se utiliza sus 

flores, las cuales actúan como 

calmante sobre las infecciones de las 

vías respiratorias, vías digestivas y 

urinarias, de mucha utilidad para 

calmar la tos, dolor de garganta, 

gripes, antiséptico para los ojos, 

diarrea y disentería, en estas dos 

últimas por su capacidad como 

astringente natural (Stadler N, 2010).  

Su uso es material, se emplea como 

curtiente debido al elevado 

contenido en taninos que posee la 

corteza, se ha utilizado como 

sustituto de la goma arábica 

aprovechando las exudaciones de 

goma de su tronco y ramas y sus 

flores (Roa J y Boada D, 2021).  

El uso es medicinal, el aceite 

que se obtiene de las flores y 

sus brotes, es excelente y actúa 

como tranquilizante y reductor 

de los nervios, es de utilidad en 

los casos de extremo estrés, 

ansiedad y tensión nerviosa 

(Pinilla et al., 2016). 

Su uso es medioambiental, se 

cultiva como fijador de terrenos 

y para consolidar y estabilizar 

suelos secos arenosos y taludes. 

Es útil para controlar la erosión 

en lugares de minería y/o donde 

una obra de construcción haya 

dañado el terreno (Cruz, 2009). 

2 Acanthus mollis Acanto 

Su uso es medicinal, las hojas se 

aplican en forma de cataplasma como 

antiinflamatorio para los casos de 

órganos internos afectados. El aceite 

de las flores se emplea en el cuidado 

de la piel. Sus raíces son 

mucilaginosas y tienen cierta 

astringencia, por lo que se ha 

recomendado para la diarrea y la 

Su uso es medicinal, las hojas y 

flores se utilizan para realizar 

infusiones, ya que abren el apetito, 

descarga el hígado y regulariza la 

digestión; maceradas en agua fría y 

bien machacadas se aplican en las 

heridas como cicatrizante (Bernal 

et al., 2011). 

Su uso es medicinal, las raíces 

son utilizadas en forma de 

yeso para tratar quemaduras y 

envolver las articulaciones 

descolocadas, aliviando la 

irritación y sanando 

internamente y protegiendo 

(Valarezo, 2014). 

Se utiliza en la medicina como 

vulnerario, tiene propiedades 

antifúngicas, antibióticas, 

antinflamatorias, por su elevada 

cantidad de mucilago, indicada 

para lavados intestinales 

(Vidaurre, 2006). 
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N° 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Usos Etnobotánicos 

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

disentería (de la Torre et al., 2008: p. 

143). 

3 
Hypochaeris 

sessiliflora 
Achicoria 

Su uso es medicinal, con esto se 

aprovecha sus propiedades se debe 

hacer una infusión con sus raíces y 

combinarla con miel de abeja. Sirve 

para purificar la sangre. También se 

utiliza como cataplasma para heridas, 

para ello, se debe romper varias 

hojas, aplastarlas hasta extraer su 

líquido, parecido a la leche, y 

colocarlo en la herida. (Días, 2013, p. 

57)  
 

Su uso es medicinal, purifica el 

organismo y combate las 

impurezas de la piel, acné y 

urticaria. Además, beneficia al 

hígado, riñón y la vesícula biliar 

(Gil, 2020).  

Su uso es medicinal se trata la 

hepatitis; se retira sus hojas y 

raíz, se lava y se realiza el 

cocimiento, luego se tritura 

agregándole agua y se bebe 

(Garcés, 2017). 

“Shuto” 

Su uso es medicinal, útil para 

aliviar el dolor de muelas, se 

recoge en un recipiente el látex, 

que es de color blanco, se aplica 

de 3-4 gotas como máximo en la 

base de la zona inflamada (La 

Cordillera Real y sus plantas, 

2015). 

4 
Puya clavata-

herculis 
Achupalla 

Su uso medicinal, sirve para 

cicatrizar heridas con la pubescencia 

(polvo) que está presente en el envés 

de la hoja se colecta y aplica en la 

herida para ayudar en el proceso de 

cicatrización de heridas  

También se usa los tallos para la 

alimentación de cuyes (Aguirre et al., 

2014: p,65). 

Su uso es alimenticio, se preparada 

en ensaladas empleando la base 

tierna de las hojas. También es 

utilizada como leña para hacer 

fuego (Marín et al., 2015: p.342) 

Su es material, se utiliza como 

relleno para falsas cabezas de 

momias y como sustrato de 

relleno (colchones), donde 

colocaban sus muertos 

(Fernández. A y Rodríguez. E,  

2007: p. 73). 

Su uso es medicinal, sus hojas se 

utilizan para realizar infusiones, 

la cual se la aplica mediante 

paños húmedos, esto ayuda a la 

fiebre y el resfriado (Hensen, 

s.f: p.37). 

 

5 
Vaccinium 

meridionale 
Agraz silvestre 

Su uso es medicinal posee un alto 

contenido de fósforo, fibra, calcio y 

Su uso es aditivo esta fruta, aunque 

es un poco ácida, puede 

Su uso es social, las ramas 

sirven para limpiar las 

Su uso es alimenticio ya que 

contiene antioxidantes y 
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N° 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Usos Etnobotánicos 

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

vitaminas B1 y C. Esto ayuda a 

mejorar la memoria y sirve para la 

formación y la fijación de calcio de 

los huesos (Verdugo et al., 2012: 

p.8). 

consumirse de cualquier manera ya 

que tiene propiedades 

antioxidantes (Garavia et al, 2012)  

habitaciones llenas de malas 

energías, también se limpian a 

los humanos y animales recién 

nacidos (Meléndez et al, 

2021). 

vitamina C y E, también 

contiene la antocianina se le 

atribuye, además, la propiedad 

de ayudar a restablecer los 

niveles de azúcar en la sangre 

(Angel, 2016).  

6 
Artemisia 

absinthium 
Ajenjo 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar problemas de 

hígado y de riñones (cálculos), 

indigestión y dolor estomacal (en 

exceso causa mareo). La infusión de 

la planta es utilizada para tratar 

problemas de bilis y nervios. Se usa 

para tratar afecciones del hígado, 

inflamación de los riñones, diabetes 

y para nivelar el colesterol. Se 

emplea como antiparasitario (de la 

Torre et al., 2008: p. 216). 

Su uso es alimenticio ya que es 

utilizado para preparar sopas, 

salsas, ensaladas y también en 

conservación como una clase de 

especería (Chacón, 2019). 

Su uso medicinal, se usa en 

forma de polvo, extracto, 

infusión, decocción, actúa con 

su acción antitóxica en caso de 

intoxicación con plomo 

(Delgado, 2004: p. 25). 

Su uso es medicinal se utiliza de 

manera externa, se emplea como 

desinfectante de heridas y 

cicatrizante, aplicándose la 

partea aérea de la planta en 

forma de cataplasma 

(Rodríguez, 2008). 

7 Populus alba Alamo blanco 

Su uso es material, la madera es 

blanda y se usa para la obtención de 

pasta de papel, para tallar pequeños 

objetos y confeccionar cajas y 

embalajes, pero es mala como leña o 

para obtener carbón (Tinta, 2020).  

Su uso es material, su madera muy 

ligera y fibrosa permitiendo 

secarse con mucha rapidez, ya que 

estos están vinculados para sacar el 

mayor beneficio de la materia 

prima, el cual se conoce como la 

Su uso es material, 

destacándose por la celulosa 

obtenida del álamo posee gran 

contenido de azúcares muy 

característicos para ser 

empleado en la elaboración de 

Su uso es medicinal, las hojas 

son utilizadas en infusión para 

combatir la fiebre (Cañaviri, 

2007: p. 04). 
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N° 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Usos Etnobotánicos 

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

pasta de celulosa que es esencial 

para la elaboración del papel ( 

Mudry, 2012)  

etanol o también 

biocombustibles (Vanaclocha 

y Cañiguera, 2018). 

8 Populus nigra Alamo negro 

Su uso es medicinal la infusión de las 

hojas ayuda a tratar la faringitis, 

bronquitis, enfisema, asma. 

En uso tópico: heridas, hemorroides, 

quemaduras y dolores reumáticos 

(Puma, 2011: p. 15). 

 

Su uso es material en las yemas 

foliares de este árbol encontramos 

varias materias resinosas y una 

esencia amarillenta que es usada 

como goma (Bernal et al., 2015) 

 

Su uso es medicinal diurético 

uricosúrico (aumenta la 

excreción de ácido úrico en la 

orina, reduciendo la 

concentración de ácido úrico 

en plasma sanguíneo), 

antiséptico urinario, sudorífico 

(Meza, 2011). 

Su uso es combustible se usa sus 

temas y su corteza para realizar 

carbón vegetal (Polini y 

Camaqui, 2018: p. 20). 

9 Medicago sativa Alfalfa 

Su uso es medicinal, el jugo de las 

hojas se bebe en ayunas con miel de 

abeja, para tratar la debilidad de 

cerebro. La flor se emplea para 

acelerar las contracciones de parto, se 

hierve en agua con flor de capulí. El 

jugo puro se bebe en ayunas para 

limpiar el hígado, los riñones, la 

vejiga y el canal uretral. El zumo de 

las hojas y el tallo se usan para tratar 

las hemorragias (de la Torre et al., 

2008: p.352). 

Su uso es medicinal ya que se 

empleada en la preparación de 

horchatas por su carácter diurético. 

Sirve también para aliviar la 

recaída de la mujer cuando esta de 

parto (Clavijo y Cadena, 2011).    

Es utilizada de manera 

medioambiental en especial 

para aportar proteína de gran 

calidad, macronutrientes, 

micro minerales y vitaminas 

de forma natural en la ración 

del ganado. (Bussmann y 

Sharon, 2015: p. 152) 

Su uso es para alimento del 

ganado vacuno, ya que realizan 

la henificación la cual se 

conserva en estado seco, al 

natural es decir se realiza el 

corte y se lo deja secar de 

manera natural (Vidaurre, 2006: 

p. 274). 
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10 
Alnus 

acuminata 
Aliso 

Su uso es material se realiza 

encofrados y ebanistería, también se 

usa para hacer muebles rústicos, 

cajones, artesanías, cucharas, bateas, 

instrumentos musicales, sillas de 

montar, yugos, arados, timones, 

hormas para calzado (de la Torre et 

al., 2008: p. 241). 

Su uso es medicinal ya que los 

taninos de la corteza del aliso le 

confieren propiedades astringentes 

y descongestionantes. Por su parte 

las hojas se suelen emplear como 

analgésico tópico (Salama y 

Avedaño, 2005). 

Su uso medicinal se puede 

aplicar las hojas tiernas y 

frescas del aliso sobre zonas 

lastimadas o con dolores, el 

contacto provoca un efecto 

analgésico (Bussmann y 

Sharon, 2015: p.115). 

Su uso es medicinal ya que sirve 

para aliviar dolores en los pies, 

u otros dolores en la piel; 

además para lavados de heridas 

o reumatismos (Rivero et al., 

2002: p. 80).  

11 
Alyssum 

maritimum 
Aliso marítimo 

Su uso es medicinal ya que posee 

propiedades astringentes, diuréticas 

y antiescorbúticas y para este 

propósito todavía se usa 

especialmente en las comunidades 

indígenas de Chimborazo (Noriega y 

Taco, 2018). 

Su uso radica con fines 

medioambientales por su floración 

continua y el aroma de las flores, la 

cual ayuda aportar una gran 

cantidad de nitrógeno al suelo 

(Hernandez, 2017). 

Se utiliza de manera 

medioambiental como planta 

de rocalla o tapizante, debido a 

la facilidad de germinación de 

las semillas y a su poca altura 

(Lozano, 2019). 

Su uso es netamente para 

alimentación y las partes 

utilizadas son las hojas en 

ensaladas mixtas y los racimos 

florales también se usan en 

ensaladas como decoración 

comestible (Tarrero, 2017). 

12 
Lathyrus 

latifolius 
Alverjana 

Su uso es alimenticio se consume de 

manera cocida, se sirve en ensaladas 

en estado frio y se preparan guisos 

(Arévalo, 2013).  

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal se 

recomienda consumir las 

flores en una infusión ya que 

previene las enfermedades del 

corazón por su contenido en 

luteína, que favorece la 

reducción del colesterol (JiCA 

Japan Internacional 

Cooperation  Agency, 2013). 

Su uso medicinal considera que 

es mejor consumir las raíces 

cuando la plata se encuentra en 

una etapa joven ya que mejora la 

circulación de la sangre gracias 

a su acción vasodilatadora y 

regulan los niveles de colesterol 

en sangre (Maiza, 2015). 
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13 
Lathyrus 

odoratus L 
Alverjilla 

Su uso es medicinal, se aplica para 

tratar a problemas de personas 

diabéticas y ayuda a bajar los niveles 

del colesterol. Tiene un efecto 

tranquilizante, beneficioso para el 

sistema nervioso y para conciliar el 

sueño (Inga y Zabala, 2020: p.203). 

Su uso es alimenticio ya que se 

consume los frutos siendo esto 

aconsejable ingerirla para ayudar a 

regular el tránsito intestinal (Roa y 

Boada, 2021).  

Su uso alimenticio 

tradicionalmente, ha sido un 

producto comercializado en 

vaina o enlatado (Bussmann y 

Sharon, 2015:p. 151). 

Su uso aditivo ha llevado a crear 

la harina es un ingrediente que 

puede ser usado en multitud de 

recetas, desde sopas hasta 

repostería (León et al.,, 2013: p. 

57).  

14 
Papaver 

somniferum L. 
Amapola 

Su uso es social, de los frutos se 

extrae el opio, que es utilizado como 

sustancia estupefaciente. Es 

consumida como alucinógeno (de la 

Torre et al., 2008: p. 484). 

No existe un uso registrado. Su uso es alimenticio con las 

flores y semillas se consigue 

un sirope que causa un buen 

efecto a las personas que 

padecen pleuresía (Victoria, 

2015).  

Su uso es medicinal se realiza 

agua destilada de las flores ya 

que se considera que ayuda 

contra las náuseas causadas por 

un exceso de comida (Vélez, 

2021). 

15 Papaver rhoeas Amapola silvestre 

Su uso es medicinal ayuda a 

disminuir los efectos de la 

conjuntivitis al frotar los ojos con una 

infusión de sus flores siempre y 

cuando esté bien filtrada (de la Torre 

et al., 2008: p. 484). 

Su uso es medicinal es perfecta 

para combatir el insomnio, 

presentan propiedades hipnóticas y 

sedantes la cual ayuda a tratar 

problemas nerviosos (Hernández y 

Gally, s.f: p. 225). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal se realiza 

los preparados con esta planta 

tienen efectos positivos en el 

aparato respiratorio (Cruz et al., 

2020).  

16 
Cyclospermum 

leptophyllum 
Apiecillo 

Su uso medicinal, la infusión de la 

planta es eficaz para calmar el dolor 

de estómago (de la Torre et al., 2008: 

p. 169). 

No existe un uso registrado. Su uso es de manera material 

ya que este sembrío lo 

procesan para interactuar con 

químicos y convertirse en un 

fungicida gracias a sus 

No existe un uso registrado. 
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compuestos altos en hierro 

(Beltrán et al., 2017, p.277) 

17 
Apium 

graveolens 
Apio 

Su uso medicinal, el jugo de la raíz se 

usa para desinflamar los pezones 

durante la lactancia. La infusión es 

útil para regular la menstruación y 

tratar la tos y la ronquera. La cocción 

de las hojas se usa para tratar artritis, 

reumatismo, dolor de cabeza y 

afecciones de los nervios. Las 

semillas se hierven en agua y se 

toman como diuréticas y tónicas (de 

la Torre et al., 2008: p. 168). 

Su uso medicinal recomendado 

usarlo en infusión, es una planta 

con propiedades diuréticas, 

antioxidantes y depurativas que 

ayudan el cuerpo humano, también 

se lo consume crudo en ensaladas o 

licuado en zumos (Liévano et al., 

2008: pp. 35-36). 

Su uso es medicinal es un 

diurético vegetal, que tiene la 

habilidad de dilatar los vasos 

renales, disminuyendo la 

retención de líquidos y la 

efectiva desintoxicación del 

organismo sin tener que 

soportar molestias intestinales 

o irritaciones (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 85). 

Su uso es medicinal se lo 

consume desde su raíz, tallo y 

hojas ya que esto en infusión 

actúa como regulador intestinal, 

digestivo y antibacteriano, 

recetado en problemas de 

hipertensión, reumatismo y 

gota, e incluso ayudando a 

reducir el colesterol (Arrazola et 

al., 2002: p. 29). 

18 
Polylepis 

reticulata 
Árbol de papel 

Nativa-Endémica 

Su uso es material, la madera se usa 

como postes y estacas, para la 

construcción de corrales, viviendas y 

la elaboración de arados, cabos, 

muebles y artesanías, como bateas y 

cucharas, las hojas también se usan 

en el parto en forma de infusión (de 

la Torre et al., 2008: p. 535). 

Su uso es tipo combustible, se usa 

para elaborar carbón porque 

constituye una fuente de leña para 

la cocción de alimentos y madera 

para la construcción de corrales, 

mangos de herramientas 

(Fernández et al., 2001: p. 21). 

“Quinual” 

Su uso es medicinal, se usa la 

corteza posee propiedades 

medicinales para combatir 

enfermedades respiratorias, 

renales y también se utiliza 

como tinte natural para teñir 

tejidos de mujeres indígenas 

peruanas (Bussman y Sharon, 

2015: p. 215). 

Es utilizado como alimento de 

animales vertebrados, sirviendo 

así para el pastoreo del ganado 

doméstico nativo llamas y 

alpacas (Kessler, 2006: p.114). 
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19 
Fuchsia loxensis 

Kunth 
Aretillos 

Su uso es medicinal es para tratar 

infecciones de heridas creando una 

especie de crema con los mismos 

nutrientes obtenidos del tallo, de las 

hojas y de las flores, siendo esta una 

especie de cicatrizante de manera 

natural en las comunidades indígenas 

(de la Torre et al., 2008: p. 475). 

Su utilización se relaciona con usos 

medicinales ligados a las molestias 

propias del periodo en las mujeres, 

y como tinte tradicional para lanas 

(Marín y Parra, 2015: p. 128). 

Su uso es medicinal se realiza 

una infusión la cual ayuda en 

problemas diuréticos 

(Bussmann y Sharon, 2015: p. 

191). 

“Chilko” 

Su uso es apícola se debe al 

colorido y forma de sus flores, 

las cuales llaman la atención de 

las abejas (Amaya, 2014). 

 

20 
Myrtus 

communis L 
Arrayán 

Su uso es alimenticio ya que se lo 

incorpora en la famosa “Colada 

Morada”, elaborada el tradicional día 

de los difuntos (de la Torre et al., 

2008: p. 469). 

“Chequén” 

Su uso es medicinal sirve para 

combatir infecciones pulmonares 

se considera las hojas y la fruta 

para realizar una infusión (Marín y 

Parra, 2015: p. 126). 

Su uso es medicinal ayuda 

para tratar: diarreas, trastornos 

digestivos; reumatismo, gota, 

posee efectos antinflamatorios 

y depurativos (Ortega, 2017). 

Su uso es medicinal es esencial 

ya que combate las infecciones 

de tipo urinarias, también trata 

la indigestión, algunas personas 

la utilizan para combatir la 

diabetes (Oñate, 2016). 

21 
Myrcianthes 

rhopaloides 
Arrayán negro 

Su uso es medicinal la parte potencial 

se halla en la raíz ya que se obtiene 

trazas de aceite esencial (de la Torre 

et al., 2008: p. 469). 

Su uso es medicinal ayuda a la 

acción antiinflamatoria (Parra, 

2012: p. 279).  

Su uso es medicinal el aceite 

esencial y los floroglucinoles 

tienen capacidad antibiótica 

(Gonzales y Villasante, 2019). 

Su uso medicinal con su 

contenido en taninos le otorga 

propiedades astringentes en la 

aplicación externa en 

hemorroides y sobre heridas en 

la piel (Silva et al., 2016: p. 87). 

22 
Amaranthus 

asplundii 
Ataco morado 

Su uso es medicinal, el zumo de la 

raíz machacada se usa para tratar el 

malestar producido por los cólicos. 

La flor en infusión y mezclada con 

Su uso es alimenticio, el fruto y las 

hojas tiernas son comestibles, se 

usan en la preparación de coladas, 

Su uso es aditivo el fruto, pasa 

por proceso de secado al igual 

que sus hojas, las cuales sirven 

para realizar coladas 

Su uso es medicinal, su raíz 

machacada se usa para tratar la 

holanda (enfermedad causada 

por un virus), ampollas e 
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aguardiente, se usa para tratar el 

resfrío. La infusión de la raíz se bebe 

para tratar el colerín (de la Torre et 

al., 2008: p.155). 

ensaladas y morcillas de chancho 

(Roa y Boada, 2021: p.12). 

(Bussmann y Sharon, 2015: p. 

79). 

inflamaciones en la boca en 

niños pequeños (Moraes et al., 

2006: p. 97).  

23 Avena sativa Avena 

Su uso alimento de vertebrados, se 

usa como forraje para toda clase de 

animales (de la Torre et al., 2008: p. 

507). 

Su uso es medicinal de uso tópico 

se utilizan en el tratamiento de 

irritaciones leves de la piel como 

exantemas, psoriasis, quemaduras 

y eczema (Liévalo et al., 2008: p. 

39). 

Su uso es medicinal su 

consumo tiene varias 

propiedades preventivas y 

curativas en la salud de las 

personas como reducir el 

desarrollo del cáncer de colon 

y mama, limpia las arterias, 

controla los niveles de azúcar 

en la sangre, Previene la 

osteoporosis, ayuda a bajar de 

peso, entre otros (Arias, 2020). 

Su uso alimenticio la avena 

aporta grades resultados ya que 

es un gran aliado al momento de 

perder peso cuidando la salud, 

además, puede beneficiar el 

metabolismo y alejarnos de 

enfermedades (Moraes et al., 

2006: p. 482). 

24 
Aristeguietia 

glutinosa 
Azulina 

Nativa 

Su uso medicinal, las hojas, en 

infusión o emplastos, se usan para 

tratar sarpullidos, la bilis, afecciones 

renales, inflamaciones, heridas y 

fracturas. Se usa para tratar dolencias 

reumáticas, la gripe, dolor de hígado 

y el mal de orina.  

No existe un uso registrado.  Su uso es medicinal, las hojas, 

en infusión, se usan para tratar 

afecciones renales. En infusión 

o en cataplasmas, cura los 

barros y granos de la cara, 

golpes, úlceras, heridas y 

diarreas. La infusión de las 

hojas se bebe para tratar el 

resfrío, afecciones de la piel y 

Su uso material en una forma 

más diluida, la tintura es la base 

de muchos inciensos asiáticos 

(Moraes et al., 2006). 
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La infusión de las hojas y flores se 

usa para tratar granos en la piel, 

úlceras, alergias, golpes, lastimados 

y el dolor de estómago (de la Torre et 

al., 2008: p. 216). 

la infección externa de las 

heridas (Uribe, 2018). 

25 
Cardamine 

hirsuta 
Berro amargo 

Su uso es medicinal, se utiliza toda la 

planta, esta posee un alto contenido 

de Vitamina C, lo cual ayuda a 

mejorar varias afecciones de los seres 

humanos se le atribuyen propiedades 

digestivas, diuréticas, anti 

escorbúticas y anti reumáticas (de la 

Torre et al., 2008: p. 257). 

Su uso es alimenticio, ya que se 

aprovecha las hojas y los brotes 

tiernos, se consume en ensaladas. 

Para prepararlo en infusiones 

depurativas se lo cosecha cuando 

comienza la floración y se lo deja 

secar a la sombra en lugares bien 

aireados (Plaza et al, 2009). 

Su uso es alimenticio, es 

posible que desee descartar los 

tallos, que también tienden a 

ser amargos, de ahí el nombre 

común (Delgado, 2004: p. 41). 

Su uso es alimenticio, es un 

ingrediente en ensaladas y 

salsas que, por sus efectos 

terapéuticos, pero su contenido 

en vitaminas y minerales lo 

convierten en un recurso de gran 

ayuda para combatir la anemia 

(Barcart,  2015: p.278). 

26 
Nasturtium 

officinale 
Berro de agua 

Su uso es medicinal, ayuda al dolor 

de estómago, ayuda a combatir la 

anemia, bocio y diabetes, problemas 

renales, baja la fiebre (de la Torre et 

al, 2008: p. 258).  

Su uso es medicinal sirve para 

combatir la anorexia, prevenir el 

escorbuto, así como la 

avitaminosis en general, y se ha 

utilizado también ayuda para abrir 

el apetito (Hernández y Gally , s.f). 

Su uso es alimenticio es muy 

nutritivo y beneficioso para el 

organismo (Delgado, 2004: p. 

28). 

 

Su uso es alimenticio el 

consumo de las hojas verdes y el 

tallo fresco, se estima que es una 

planta rica en vitaminas A, C, D 

y E (Siñani, 2017).  

 

27 
Borago 

officinalis 
Borraja 

Su uso es medicinal se emplea 

utilizando toda la planta para realizar 

infusiones para refrescarse y para una 

infusión antigripal se debe ocupar 

Su uso es medicinal se aprovecha 

las flores y hojas son consideradas 

diuréticas, sudoríficas, depurativas 

y antinflamatorias, por lo que se la 

emplea en fiebres por 

Su uso es medicinal, ayuda a 

bajar la fiebre, en infusiones 

ayuda a recobrar la vitalidad de 

personas convalecientes, la 

infusión tomada antes de 

Su uso es medicinal de forma 

externa se emplea en forma de 

compresas en casos de eczemas 

y afecciones cutáneas, se 

recomienda no consumir 
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solo las flores (de la Torre et al., 

2008: p. 253). 

enfermedades eruptivas varicela, 

sarampión, cistitis y colitis (Roa y 

Boada, 2021:p. 37). 

acostarse puede aliviar el 

resfrío bronquial (Bussmann y 

Sharon, 2015: p. 117). 

durante el embarazo. Se usa 

como desinflamante en todo 

tipo de artrosis y como 

tranquilizante (Moraes et al., 

2006: p. 288). 

28 
Furcraea 

andina 
Cabuya blanca 

Usos materiales, el escapo floral se 

usa para elaborar escaleras, corrales 

para aves, postes y chozas. La raíz y 

las hojas sirven para elaborar jabón y 

champú. Las fibras de las hojas y del 

escapo floral se usan para elaborar 

sogas o cuerdas, chilpes, roda pies, 

lonas, alfombras, carteras, zapatos y 

bolsos (de la Torre et al.,, 2008: p . 

151). 

Su uso es medicinal se realiza con 

las hojas de fique se hacen 

cataplasmas para la hinchazón, el 

jugo es utilizado para quitar la 

sarna a los animales, las lavanderas 

blanquean la ropa con él y el 

maguey que nace al florecer la 

mata se destina para la 

construcción de viviendas de 

bahareque (Mahecha, 2014: p. 22). 

Su uso material ha dado 

grandes cambios ya que se 

pueden elaborar sacos 

reciclables de fique para 

empacar latas, vidrios y 

plásticos, remplazando las 

bolsas de basura tradicionales 

(Delgado, 2004). 

Su uso es medioambiental se da 

mediante una fibra 

biodegradable que al 

descomponerse se emplea como 

alimento y abono; además, no 

contamina el agua y permite 

hacer producción limpia 

(Moraes R, 2006: p. 195).  

29 
Agave 

americana 
Cabuya negra 

Su uso medicinal, el jugo de la 

planta, llamado “mishki” se usa para 

tratar afecciones en los riñones. El 

“mishki” es eficaz para tratar la 

artritis, reumas, gripes, tos, dolores 

de estómago y de corazón. El tallo se 

usa para tratar resfríos agudos. La 

membrana de las hojas se utiliza para 

Su uso material para elabora sogas 

el procedimiento para su 

extracción incluye golpear o moler 

la hoja para extraer sus jugos y 

dejar la fibra desnuda, esta después 

se lava, eliminando los restos de 

savia tóxica (Peréz , 2016). 

Su uso es alimenticio se 

presenta en las hojas, la 

recolecta de aguamiel que 

exuda de la planta para la 

elaboración de miel, vinagre, 

bebidas y como endulzante 

natural (Delgado, 2004 ¨p. 33). 

Su uso es material se 

aprovechan las hojas y fibra de 

la cabuya para la confección de 

artesanías, alpargatas, hilos para 

redes, para la construcción 

utilizando las hojas acanaladas 

para techos y vigas (Moraes et 

al., 2006, :p. 174.)  
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tratar el dolor de cabeza (de la Torre 

et al., 2008: p. 150).  

30 
Acaena 

ovalifolia 
Cadillo 

Su uso es conocido como “putso” se 

lo usa como forraje para los animales 

vertebrados menores (de la Torre, y 

otros, 2008: p. 531). 

Su uso es medicinal se realiza a 

base de una infusión de las hojas se 

emplea para el tratamiento de 

disentería, diarrea, estados 

gripales, dolor de estómago, aftas 

bucales, angina, tos, fiebre, 

edemas, hepatitis, hipertensión y 

ulceras gastrointestinales (Marín, y 

Parra, 2015: p. 349). 

Su uso es medicinal 

coadyuvante para el 

tratamiento de la gastritis 

realizando una infusión 

(Bussman y Sharon, 2015: p 

97). 

Su uso es medicinal se emplea 

también como antinflamatorio 

diurético por vía tópica, la 

infusión de las hojas se emplea 

como antimicótico, vulnerario 

antiséptico y en caso de dolores 

osteoarticulares (Jørgensen et 

al.,  2014: p.1131). 

31 
Chimonanthus 

praecox 

Calicanto del 

japón 

Su uso es medicinal, tiene 

propiedades diuréticas, por lo que 

ayuda a controlar la hipertensión 

arterial y disminuir los edemas 

ocasionados por la acumulación de 

líquido en el cuerpo. Debido a que 

ejerce acción relajante sobre el 

sistema digestivo (López, 2004). 

No existe un uso registrado. Su uso es apícola se cultiva 

debido a su maravillosa 

floración ya que es visitada por 

las abejas y por el aporte de 

nitrógeno al suelo (Ayasta y 

Juareza, 2020: p. 201). 

No existe un uso registrado. 

 

32 
Sonchus 

oleraceus 
Canayuyo 

Su uso es medicinal se toma en 

infusión para aliviar el dolor de 

cabeza en embarazadas, las hojas y 

las flores para uso interno y externo, 

para la fiebre se recomienda 

Su uso es medicinal se debe licuar 

las hojas de la planta y tomar en 

ayunas, hasta sentir alivio para la 

vesícula (Roa y Boada, 2021: p. 

231). 

Su uso es medicinal se usa la 

planta entera en forma de 

infusión, purifica la sangre, es 

útil para la inflamación del 

hígado y posiblemente ayuda a 

Su uso es medicinal se utiliza 

para apaciguar el carácter y los 

nervios, se realiza una infusión 

con las flores se acompaña de 
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machacar las hojas y fregárselas en 

todo el cuerpo (de la Torre et al., 

2008: p. 234). 

curar la hepatitis (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 111)   

unas gotas de limón o valeriana 

(Arrázola et al., 2002: p. 78). 

33 Prunus serotina Capulí 

Su uso es medicinal viene de manera 

ancestral, la flor se usa para tratar 

afecciones nerviosas y también como 

desinflamante. Las hojas 

humedecidas en agua ardiente se 

colocan en la frente para aliviar el 

dolor de cabeza. Se la usa para tratar 

el espanto en niños menores de 5 

años en comunidades indígenas (de 

la Torre et al., 2008: p. 536). 

Su uso es medicinal este es 

específicamente usado para 

lesiones de la piel se realiza un 

emplaste con su hojas y flores 

machacadas y se incorpora en las 

heridas existentes (García , 2011). 

Su uso es alimenticio se 

obtiene especialmente del 

fruto ya que estos contienen 

alta vitamina A, B y C, 

también es usado en la 

repostería (Bussman y Sharon, 

2015: p. 215). 

Su uso es medicinal consiste en 

utilizar algunas hojas y ramas 

para preparar una infusión que 

algunos pueblos indígenas 

utilizan como remedio casero 

para curar enfermedades 

respiratorias como tos, gripe o 

catarro (Moraes et al., 2006: p. 

339). 

34 
Phragmites 

australis 
Carrizo 

Su uso es social se lo puede observar 

en las comunidades indígenas de los 

andes ecuatorianos ya que se 

elaboran canastas para la cocina, y 

cuando la misma esta desgastada se 

lo usa para incrementar el fuego en 

cocinas artesanales (Cerón, 2020: p. 

11). 

Su uso es medicinal se lo aplica en 

infusión y decocción de baños 

contra la fiebre, es antiflatulento, 

las hojas y los tallos se usa en 

infusiones para el dolor de 

estómago y cabeza (Marín y Parra, 

2015: p. 208). 

 

Su uso es social, sirve 

prácticamente para 

manufacturar aros para 

coronas de muertos, cruces, 

chiquihuites, canastos y 

armazones para los castillos de 

juegos pirotécnicos (Bussman 

y Sharon, 2015: p. 203). 

Su uso es material se utiliza en 

la elaboración de utensilios y 

recipientes de uso cotidiano, así 

como en productos 

ornamentales con fines 

religiosos y culturales (Moraes 

et al., 2006: p. 380). 

 

35 
Xanthium 

strumarium L. 
Cashamarucha 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta, en particular las hojas, el 

Su uso es medicinal sirve para 

contrarrestar la fiebre, como 

desinflamante de los aparatos 

Su uso es medicinal está ligado 

hacia las mujeres para quienes 

sufren de inflamaciones 

No existe un uso registrado. 
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tallo y la raíz, se usa para tratar 

afecciones de la próstata, dolor de 

riñones, infección e inflamación de 

las vías urinarias y cólicos. Las 

semillas (parte albuminosa), en 

emulsiones u horchatas, se usan para 

tratar la tos. Sirve como diurético (de 

la Torre et al., 2008: p. 238). 

reproductores femeninos y 

masculinos, especialmente en el 

tratamiento de la prostatitis (Roa y 

Boada, 2021: p. 258). 

recurrentes de la matriz, ayuda 

sentarse en agua tibia de las 

hojas (Lavado et al., 2021). 

36 
Hordeum 

vulgare 
Cebada 

Su uso es medicinal, se usa para 

cicatrizar heridas, tratar 

inflamaciones de la piel y, en 

gárgaras, para tratar las encías. La 

harina de las semillas se consume 

para tratar afecciones de los nervios 

y el insomnio. Las semillas cocidas 

son efectivas para tratar la diarrea y 

los pujos (de la Torre et al., 2008: p. 

514). 

Su uso es medicinal se genera en la 

horchata, es decir es el agua que 

queda de la cocción de la cebada y 

que posee almidón útil, la cual 

ayuda a la rehidratación natural de 

la persona que tiene vómito (Roa y 

Boada, 2021: p.118). 

Su uso es alimenticio es una 

fuente excelente de fibra 

dietética, proteínas y 

carbohidratos complejos 

(almidón principalmente), y 

una buena fuente de diversas 

vitaminas y minerales 

(Bussma y Sharon, 2015: p. 

205). 

Su uso es medicinal se utiliza 

para el tratamiento de tos 

irritativa, digestiones pesadas, 

deficiencias en la secreción de 

jugos digestivos, irritaciones 

digestivas, en las enfermedades 

febriles se utiliza la planta 

completa (Moraes et al., 2006: 

p. 381). 

37 
Aloysia 

citrodora 
Cedrón 

Su uso es medicinal, la infusión de 

las hojas y flores se bebe como 

carminativa, estomacal y 

antiespasmódica, se usan como 

purgante, también mejora la 

digestión y calma el dolor de 

Su uso es medicinal la infusión de 

flores calma los retorcijones 

estomacales, dando como 

resultado una especie de diurético 

ya que mata y elimina las bacterias 

Su uso es medicinal está ligado 

con los trastornos digestivos 

(diarrea, cólicos, indigestión, 

náusea, vómitos y flatulencia); 

en trastornos 

Su uso es medicinal se aplica la 

decocción o infusión de sus 

hojas y tallos se usa 

preferentemente para el 

tratamiento de afecciones 

gastrointestinales (cólico, 
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estómago. Las hojas, en infusión, se 

usan para tratar problemas de 

presión, corazón, nervios, dolores 

estomacales, mala digestión, eruptos, 

ventosidades y desmayos (de la Torre 

et al., 2008: p. 615). 

o impide su desarrollo (Liévano et 

al., 2008: p. 99). 

del sistema nervioso 

(insomnio y ansiedad); en 

estados gripales (resfriados 

con fiebre) (Bussman y 

Sharon, 2015: p.235). 

diarrea, dispepsia, flatulencia, 

indigestión, náuseas, vómito, 

etc.); también se emplea como 

calmante el sistema nervioso 

(ansiedad, insomnio) y en los 

resfriados febriles (Moraes et 

al., 2006: p. 288). 

38 
Phyllanthus 

niruri 
Chancapiedra 

Su uso es medicinal erradica los 

cálculos renales; reduce espasmos, 

inflamaciones y la fiebre, aumenta la 

micción, alivia los dolores, protege y 

desintoxica el hígado, ayuda a la 

digestión, reduce el nivel de azúcar 

en la sangre, la presión sanguínea y el 

colesterol, además combate los virus 

y bacterias que afecten nuestro 

organismo (de la Torre et al., 2008: p. 

491). 

Su uso es medicinal se puede 

preparar como infusión lo que 

ayudará a eliminar las piedras de la 

vejiga y riñón (Marín y Feijoo, 

2007: p. 301). 
 

Su uso es medicinal es 

consumida también para 

reducir el nivel de azúcar en la 

sangre, la presión sanguínea y 

el colesterol, así como para 

combatir los virus y bacterias 

que afectan el organismo 

humano (Vega , 2001: p. 149). 

Su uso es medicinal es 

comúnmente empleado en casos 

de urolitiasis humana en la 

medicina tradicional (Moraes et 

al., 2006). 

39 
Baccharis 

genistelloides 
Chilca blanca 

Su uso es medicinal está ligado al 

cocimiento de las hojas y flores, esto 

alivia y ayuda a los problemas con las 

menstruaciones escasas o ausentes, 

para cólicos estomacales por el frío, 

las hojas calentadas al fuego sirven 

Su uso es medioambiental para la 

protección y conservación del 

suelo, y sus tallos se emplean en 

cestería (Roa y Boada, 2021: p. 

29). 

Su uso es medicinal está ligado 

al alivio de antirreumático, 

antiinflamatorio, vermífugo 

estomacal (Bussman y Sharon, 

2015: p. 97). 

“Kani Kani” 

Su uso es medicinal las hojas 

aplicadas en forma de 

cataplasma sirven para calmar 

los dolores de la vesícula biliar, 

el riñón, dolores de cabeza y de 
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para aliviar el reumatismo (Aguirre 

Mendoza, y otros, 2014). 

la cintura, es también utilizada 

en afecciones bronquiales y 

pulmonares (Cornejo y Fuenes, 

2019: p. 51). 

40 
Baccharis 

latifolia 
Chilca negra 

Su uso es medicinal sus flores 

contiene resinas que se utilizan con 

fines medicinales para tratar heridas, 

contusiones y lesiones. 

Las hojas asadas se aplican para 

aliviar el dolor de muelas y de 

cabeza; en infusión, se usan para 

tratar la diarrea en niños y las 

hemorroides. Las hojas se emplean 

para tratar torceduras o dislocaciones 

de los huesos y golpes (de la Torre et 

al., 2008: p. 217). 

Su uso es medicinal, permite 

realizar una infusión de sus hojas 

se usa para la diarrea verde de los 

niños. Sus hojas se aplican sobre 

sitios correspondientes a fracturas 

óseas, para desinflamar (Liévano et 

al., 2008: p. 92).  

Su uso es medioambiental se 

utiliza como cercas naturales 

para la delimitación de 

espacios de cultivos, madera 

para la construcción de casas y 

leña (Fernández y Rodríguez, 

2007: p. 218). 

Su uso es material se utiliza para 

realizar tintes de color verde 

(Moraes et al., 2006: p. 288). 

41 
Lupinus 

mutabilis 
Chocho 

Su uso medicinal, el fruto cocido se 

usa para tratar el reumatismo y la 

fiebre. También se lo utilizada para 

nivelar el colesterol. Las semillas 

tostadas tienen efectos vermífugos 

(de la Torre et al., 2008: p. 351). 

Su uso es medicinal está ligado con 

las hojas se preparan emplastos 

para curar sarpullidos en niños 

menores de 5 años (Bernal et al., 

2011: p. 87).  

“Tarwi” 

Su uso es medioambiental se la 

emplea para restaurar suelos 

degradados debido a su 

capacidad para fijar nitrógeno 

gracias a su principio amargo 

el cual es un insecticida 

natural, a través de sus raíces 

Su uso es alimenticio se 

consume el grano entero fresco, 

en guisos, en puré, en salsas, 

ensaladas, ceviches, sopas, 

crema de chocho, postres y 

jugos (Moraes et al., 2006: p. 

463).  
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con ayuda de 

microorganismos o bacterias 

simbióticas (Fernández y 

Rodríguez, 2007: p. 216). 

42 
Lupinus 

pubescens 
Chocho silvestre 

Su uso es de tipo medioambiental, se 

emplea para restaurar suelos 

degradados debido a su capacidad 

para fijar nitrógeno a través de sus 

raíces con ayuda de microorganismos 

o bacterias simbióticas (Días, 2013: 

p. 223).  

Su uso es medicinal se han 

realizado estudios verificando las 

propiedades hipoglucemiantes en 

la sangre de las semillas tanto 

cruda como cocinadas (Marín y 

Parra, 2015: p. 87). 

Su uso es alimenticio se lo 

consume como grano entero 

fresco, en puré, en salsas, 

ensaladas, ceviches (Delgado, 

2004: p. 43). 

Su uso es combustible, se 

desarrolla con los residuos de 

los tallos secos se usan como 

combustible por su gran 

cantidad de celulosa que 

proporciona un buen poder 

calorífico (Moraes et al., 2006: 

p. 467). 

43 Tecoma stans Cholán  

Nativa 

Su uso es medicinal, se utiliza la flor, 

en infusión, se utiliza para propiciar 

una buena circulación de la sangre. 

La flor, en infusión, se usa para tratar 

la fiebre amarilla, hepatitis e 

inflamaciones. Con la decocción de 

la planta se realizan lavados a las 

mujeres recién dadas a luz. Las hojas 

y la flor, en infusión, se usan para 

tratar el reumatismo, los “nacidos” 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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(abscesos con pus) y los cólicos (de 

la Torre et al., 2008: p. 246). 

44 
Chuquiraga 

insignis 

Chuquiragua 

Peruana 

Su eso es medicinal se utilizan las 

flores, actúa como reconstituyente y 

diurético; sirve para la irritación de 

los riñones, es depurativa estomacal 

(Malo, 2010: p. 29). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, la 

infusión se realiza con las 

hojas secas, sirve para la 

inflamación, riñones, próstata, 

vejiga, impotencia sexual 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

98). 

No existe un uso registrado. 

45 
Chuquiraga 

jussieui 
Chuquiragua 

Su uso es medicinal, para aprovechar 

sus propiedades se debe hacer una 

infusión con sus flores, sirve para 

para tratar resfríos y el dolor de 

cabeza. La flor, en infusión, se utiliza 

para tratar afecciones de la bilis, 

sarpullidos, dolencias hepáticas, 

reumatismo, molestias menstruales, 

afecciones de los riñones, heridas, 

fiebre, gripes, cólicos y la tos. La 

flor, en infusión, se usa parar tratar 

resfríos (de la Torre et al, 2008: p. 

221). 

Su uso es medicinal ayuda a 

regular el funcionamiento de los 

intestinos y el hígado. Tanto los 

tallos como las hojas y flores 

sirven como cicatrizantes y 

antiinflamatorios cuando se usa de 

forma tópica o a través de una 

infusión, sirve de estimulante del 

sistema inmunológico, por lo que 

mejora las defensas evitando así 

enfermedades e infecciones 

(Alarcón, 2011: p. 14). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

46 
Coriandrum 

sativum 
Cilantro 

Su uso es medicinal, la infusión de 

hojas y flores se bebe contra el 

Su uso es aditivo ya que se emplea 

ampliamente en la preparación de 

Su uso es medicinal, es usado 

por las mujeres indígenas para 

No existe un uso registrado. 
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insomnio. La planta es carminativa, 

antihistérica y vermífuga. La 

infusión de las ramas se toma como 

digestivo y para tratar afecciones 

estomacales. La infusión de las 

semillas y hojas se usa para tratar el 

reumatismo y la artritis y trata 

afecciones del hígado (de la Torre et 

al., 2008¨p. 169). 

sopas ensaladas y algunos guisos 

(Roa y Boada, 2021: p. 77). 

sanar el mal aire que toma la 

vista, se aplica una solo vez las 

hojas frescas en sobre los ojos, 

por un tiempo limitado 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

85). 

47 
Cupressus 

lusitanica 
Cipres común 

Su uso es medicinal, el fruto se usa 

para tratar dolores del estómago. Las 

hojas tratan el reumatismo. La savia 

se bebe o se usa en baños para tratar 

enfermos con tuberculosis (de la 

Torre et al., 2008: p. 140). 

Su uso es medicinal se aplica en el 

tratamiento de afecciones, la 

esencia del ciprés se usa para tratar 

la tos y las hojas cocidas se utilizan 

como infusión (León et al, 2009). 

Su uso es medicinal se lo 

realiza en infusión, con las 

hojas para la hemorragia 

vaginal, sirve para combatir la 

pérdida del cabello (Bussman 

y Sharon, 2015: p. 138). 

No existe un uso registrado. 

48 
Cupressus 

macrocarpa 

Cipres de 

California 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar la artritis, la 

misma es utilizada en baños calientes 

para tratar a mujeres que han dado a 

luz, ya que las nueces de ciprés 

contienen principios activos con 

propiedades antivíricas (de la Torre 

et al., 2008: p. 140). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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49 
Brassica 

oleracea 
Col 

Su uso es medicinal, de las hojas 

frescas se extrae un jugo, con el cual 

se embebe un migajón de pan que se 

coloca en la sien para calmar el dolor 

de cabeza. El tallo, en cocción, se usa 

para tratar las úlceras estomacales. El 

tronco, en polvo seco, se calienta y se 

aplica en la espalda y en todo el 

cuerpo para aliviar el dolor (de la 

Torre et al, 2008: p. 256). 

“Repollo” 

Su uso es medicinal, se emplea 

como diurético, antidiarreico y en 

el tratamiento de úlceras gástricas, 

hipertiroidismo, escorbuto y colitis 

ulcerosa, externamente se usa 

como cicatrizante, antiulceroso, 

demulcente y para tratar dolores 

reumáticos, contusiones y heridas 

(Liévano et al, 2008¨p, 104). 

Su uso es alimenticio, se 

utiliza toda la planta en 

cocimiento vegetal al natural 

(Garcés, 2017: p. 56). 

No existe un uso registrado. 

50 
Equisetum 

arvense L. 
Cola de Caballo 

Su uso es medicinal, actúa de forma 

diurética, usando así la planta entera 

como astringente, cicatrizante, 

eliminar cálculos urinarios, anti 

anémico, analgésico muscular, 

disentería y para problemas de la 

piel, trata las espinillas (de la Torre et 

al., 2008: p. 128). 

Su uso es medicinal existen 

requerimientos de aumento de 

diuresis y actúa combatiendo las 

llagas intestinales en forma de 

infusión de las hojas (Roa y Boada, 

2021: p. 98). 

Su uso es medicinal ya que 

actúa contra la inflamación y 

cálculos de riñones, actúa 

como cicatrizante de heridas 

externas e internas, para la 

infusión se aprovecha los 

tallos secos (Garcés, 2017: p. 

59). 

Su uso es medicinal, es un 

diurético, hemostático local se 

realiza una infusión mediante 

los estambres y tallos (Arrázola, 

2002: p. 82). 

51 
Adiantum 

capillus-veneris 

Culantrillo de 

pozo 

Su uso es medicinal es demulcente, 

con efecto antiinflamatorio, béquico, 

mucolítico y expectorante, sirve 

como desintoxicante en casos de 

etilismo (Quilo, 2012: p.52). 

Su uso es medicinal se lo consume 

para aliviar dolores estomacales, 

cuando es causada por frio, se 

considera una planta cálida 

(Liévano et al., 2008: p. 314). 

Su uso es medicinal, se 

consume mediante infusión ya 

que es diurético o también 

llamados píldoras de agua, son 

un tratamiento común para la 

No existe un uso registrado. 
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presión arterial alta (Bussman 

et al., 2015: p. 211).  

52 
Cymbalaria 

muralis 
Cymbalaria 

Su uso es medicinal, se ha llegado a 

utilizar las flores secas, en infusión 

como antiescorbútico y diurético 

(Pachacama, 2020: p.65). 

“Palomilla de muro”  

Su uso es medicinal, sus flores son 

usadas en infusión como diurético, 

y para depurar los riñones (Roa y 

Boada 2021: p. 85). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

53 Prunus persica Durazno 

Su uso es medicinal, las hojas 

utilizadas en infusión actúan como 

vermífugas y expectorantes (de la 

Torre et al., 2008: p. 536). 

 

Su uso es medicinal se lo consume 

mediante infusión utilizando sus 

flores combate la artritis, el alto 

consumo reduce el colesterol, para 

reducir los calambres en las piernas 

comer duraznos en abundancia 

(Liévano et al., 2008: p. 179). 

No existe un uso registrado. Su uso es alimenticio ayuda a 

combatir la retención de 

líquidos consumir duraznos 

secos ya que contienen potasio 

(Moraes et al., 2006: p. 339). 

 

54 
Anethum 

graveolens 
Eneldo 

Su es uso medicinal, facilita la 

digestión es bueno para combatir 

flatulencias es carminativo, 

antiespasmódico, y anti dispéptico, 

en resumen, vuelve las digestiones 

livianas y evita molestias 

estomacales (de la Torre et al., 2008: 

p.168). 

Su uso es aditivo se puede 

aromatizar todo tipo de platos con 

las hojas y semillas esto 

proporciona su sabor dulzón, 

fresco y anisado, las hojas crudas o 

cocidas se utiliza como 

aromatizante en ensaladas (Roa y 

Boada, 2021: p. 17).  

Su uso es medicinal, las 

semillas de eneldo son un 

excelente promovedor de la 

salud bucal, con solo 

masticarlas después de cada 

comida se estará evitando la 

producción de mal aliento, 

gracias a sus propiedades 

antimicrobianas (Delgado, 

2004: p. 25). 

No existe un uso registrado. 
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55 

Aerva 

sanguinolenta 

L. 

Escancel 

Su uso es medicinal es para el hígado 

graso en forma de infusión de las 

hojas, es empleada para la 

prevención de la tuberculosis y como 

agua fresca para las insolaciones, 

trata los dolores ocasionados por 

inflamaciones, las hojas se usan para 

tratar inflamaciones y afecciones del 

hígado, pulmones y riñones (de la 

Torre et al., 2008: p. 153). 

Su uso es medicinal, posee 

propiedades antisépticas infección, 

diurético, diaforetica 

anticongestiva gripe, antipirética 

fiebre, dolor de estómago, dolor de 

cabeza (Roa y Boada, 2021: p. 

128). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal se trata para 

combatir la enfermedad renal, 

infecciones, infecciones de la 

vejiga, dolores de cabeza, 

trastornos del hígado y la 

depresión (Gallegos, 2017). 

56 
Alternanthera 

pubiflora 
Escancel morado 

Su uso es medicinal, la infusión es 

usada como purgante, las hojas se 

usan para tratar hinchazones y 

tumores, se usa cuando la sangre es 

escasa y se trata las inflamaciones del 

hígado. En medicina ancestral, con la 

planta se limpia a los niños del mal 

de ojo (de la Torre et al., 2008: p. 

154).  

Su uso es medicinal, las hojas son 

utilizadas para la gota, la corteza 

para hematurias, sangrados por 

cortes y heridas, reumatismo, dolor 

corporal, dolor muscular, cefaleas, 

leucorrea, desnutrición, 

antiparasitario (Roa y Boada  , 

2021: p. 237). 

Su uso es medicinal, sus hojas 

aromáticas y ramas pequeñas 

se utilizan en forma de 

infusión o té para tratar varias 

dolencias, especialmente 

aquellas relacionadas al 

sistema inmunológico y evita 

la retención de líquidos 

(Delgado, 2004: p. 23).  

Su uso es medicinal, la infusión 

es usada como purgante, además 

se utiliza para limpias (Vidaurre 

de la Riva, 2006: p.277). 

 

57 
Eucalyptus 

citriodora 

Eucalipto 

aromático 

Su uso es medicinal se consume 

mediante infusión, las hojas son 

utilizadas para tratar afecciones 

respiratorias como gripes, resfríos y 

Su uso es medicinal, se consume 

las hojas mediante infusión actúa 

como expectorante, coadyuvante 

en el tratamiento de la tos (Roa y 

Boada, 2021: p. 101). 

Su uso es material, el aceite 

esencial es extraído de las 

hojas mediante destilación por 

arrastre de vapor el cual por 

sus propiedades antisépticas se 

Su uso es medicinal ayuda a 

tratar problemas en el sistema 

respiratorio (Moraes et al., 

2006: p.289).  
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pulmonías, tanto en infusión como en 

baños de vapor. Posee un valor 

antitusígeno. Se usa para tratar los 

dolores reumáticos (de la Torre et al., 

2008: p. 165). 

emplea en la preparación de 

inhalaciones e infusiones en 

las afecciones de garganta y 

bronquiales (Toledo et al., 

2014).  

58 
Eucaliptus 

globulus 
Eucalipto blanco 

Su uso es medicinal, de las hojas se 

extrae eucaliptol, el cual se usa para 

tratar el reumatismo, el dolor de 

muelas, así como afecciones 

respiratorias como catarros, 

desórdenes de la garganta y la boca. 

La infusión de esta planta, junto con 

matico y arrayán sirve para tratar el 

frío. Las hojas se dan de comer al 

ganado cuando está enfermo con 

torzón (inflamación del estómago). 

Las hojas y ramas se usan para tratar 

afecciones respiratorias como gripes, 

resfríos y pulmonías (de la Torre et 

al., 2008: p. 166). 

Su uso es medicinal se emplea las 

hojas para realizar una infusión la 

cual ayuda con problemas de 

bronquitis, dolor de pecho, tos, 

fiebre, todo tipo de infecciones 

(piel, garganta). Disminuye el 

nivel de glucosa en la sangre. 

Cuando se lo quema sirve para 

perfumar y desinfectar las casas 

(Liévano et al., 2008: p. 124). 

Su uso es material, se recolecta 

las hojas, son ricas en taninos 

y aceites esenciales, lo que 

permite la elaboración de 

infusiones terapéuticas, 

especiales para afecciones del 

sistema respiratorio debido a 

que produce un efecto 

broncodilatador (Toledo et al., 

2014: p. 152). 

Su uso es medicinal, se emplea 

las hojas, corteza, actúa como 

expectorante, antiséptico 

(Moraes et al., 2006: p. 289). 

59 
Phaseolus 

vulgaris 
Fréjol  

Su uso es alimenticio, el fruto y las 

semillas cocidas son comestibles, se 

consumen en ensaladas, sopas o 

Su uso alimenticio estas pueden ser 

consumidos en estado tierno o 

seco, en la elaboración de sopas, 

Su uso es de alimento de 

animales vertebrados, ya sea la 

planta entera o vainas verdes 

(Delgado, 2004: p. 96). 

Su uso es medicinal, la infusión 

del tallo y sus semillas ayudan a 

tratar la diabetes y 
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combinadas con arroz (de la Torre ey 

al., 2008: p. 356). 

cremas y ensaladas (Roa y Boada, 

2021: p.182). 

enfermedades reumáticas 

(Jørgensen et al., 2014: p. 679). 

60 
 

Fragaria vesca Fresa 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

raíz se da a las mujeres antes del 

parto para que actúe como purgante. 

Las hojas, en infusión, se usan para 

tratar afecciones renales l la infusión 

de sus hojas ayuda a acelerar los 

procesos de cicatrización, en heridas 

pequeñas y superficiales (de la Torre 

et al., 2008: p.532). 

Su uso es medicinal permite que su 

contenido en taninos justifica su 

actividad astringente. antidiarreica 

y antiinflamatoria y antiséptica, 

popularmente se le atribuyen 

también propiedades depurativas 

(Bernal et al., 2011: p. 184). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal ayuda en 

colutorio bucal o gargarismo, se 

realiza infusiones de las hojas 

para la garganta o las encías 

inflamadas (Jørgensen et al., 

2014: p.1132). 

61 
Fragaria 

chiloensis 
Frutilla 

Su uso es alimenticio, ayuda a 

disminuir los niveles de colesterol 

malo en la sangre debido al ácido 

ascórbico, lecitina y pectina (de la 

Torre et al., 2008: p. 532). 

Su uso es alimenticio ayuda a 

mantener la piel hidratada; 

combate el estreñimiento debido a 

la fibra, evita enfermedades 

oculares, debido a la vitamina C y 

reduce problemas cardiovasculares 

(Roa y Boada, 2021: p. 105). 

Su uso es medicinal se pueden 

exprimir algunas frutillas para 

combatir las infecciones y 

como suave laxante limpiador 

en caso de estreñimiento o 

afecciones artríticas (Toledo et 

al., 2014: p. 168). 

No existe un uso registrado. 

62 
Cynodon 

dactylon 
Grama 

Su uso es medicinal, el tallo pelado y 

molido se usa, en infusión, para tratar 

la infección del intestino. El zumo de 

la raíz es utilizada para tratar la 

artritis y afecciones de los riñones. 

La raíz cocida alivia afecciones del 

Su uso es medicinal se destina, en 

combinación con otras plantas, 

para prevenir la formación de 

cálculos en el riñón, como apoyo 

natural en caso de los dolorosos 

Su uso es medicinal posee 

efecto antihipertensivo, es un 

buen recurso para moderar la 

tensión arterial (Toledo, y 

otros, 2014). 

Su uso es medicinal se incorpora 

mediante infusiones mixtas para 

tratar intoxicaciones 

alimentarias y para aliviar 

empachos, por su efecto 

descongestionante, depurativo y 
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pecho. La planta machacada o las 

hojas, en infusión, se usan para tratar 

cálculos biliares, afecciones del 

hígado, riñón (de la Torre et al., 

2008: p. 511).  

cólicos nefríticos (Roa y Boada, 

2021: p. 85). 

desintoxicante (Moraes et al., 

2006: p. 231). 

63 
Axonopus 

scoparius 
Gramalote 

Su uso es medicinal, las hojas 

jóvenes se usan para tratar heridas 

(de la Torre et al, 2008: p. 508). 

Su uso es exclusivamente de 

forraje para animales, sirve de 

pasto de corte, también se emplea 

como ornamental (Bernal et al., 

2011: p.225). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

64 
Passiflora 

ligularis 
Granadilla 

Su uso es alimenticio, el arilo es 

comestible, se usa para preparar 

jugos (de la Torre et al., 2008: p. 

486). 

“Pasionaria”  

Su uso es medicinal, la planta se 

emplea en forma de infusión como 

ansiolítico, presenta propiedades 

antiespasmódicas y sedantes, se 

usa contra el insomnio y espasmos 

musculares (Liévano et al., 2008: 

p. 223). 

Su uso es medicinal ayuda a 

controlar la diarrea y los 

cólicos, al tener propiedades 

astringentes, ayuda a tratar el 

estreñimiento, ayuda a 

controlar la gastritis y ayuda a 

sanar las úlceras estomacales 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

195). 

“Pachio” 

Su uso es medicinal, actúa como 

ayudante de enfermedades 

cardiacas, actúa en el sistema 

digestivo, por su fibra y 

antioxidantes colaboran a 

limpiar la sangre de los altos 

niveles de colesterol presentes 

en el organismo (Moraes et al., 

2006: p. 290). 

65 
Brugmansia 

arborea 
Guanto 

Su uso es medicinal, el tallo y ramas 

alivian dolores. Se hacen cortes 

longitudinales que se aplican a las 

partes adoloridas. Las hojas y flores, 

No existe un uso registrado. Su uso es social, brinda 

ubicarse esta reina de la noche 

en los costados del umbral de 

nuestra casa crea un campo de 

“Wantuk” 

Su uso medicinal se da para 

aliviar dolores musculares y un 

excelente analgésico debido a 
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en baños o en emplastos, se usan para 

tratar sarpullidos, gripe, fiebre, 

cólicos, afecciones de la 

menstruación, afecciones 

reumáticas, “nacidos” (abscesos con 

pus), heridas y fracturas (de la Torre, 

y otros, 2008: p. 578). 

protección contra las malas 

energías provenientes del 

exterior, e intercambiando 

energías pacíficas y positivas 

con el medio interno de nuestra 

casa (Toledo et al., 2014: p. 

176).  

sus poderosas propiedades 

calmantes. Las hojas calentadas 

en ceniza se pueden usar para 

curar los golpes y para calmar 

los dolores neurálgicos 

(Vidaurre de la Riva, 2006: p. 

273). 

66 
Caesalpinia 

spinosa 
Guarango 

Su uso es medioambiental, sirve para 

barreras vivas, protección de laderas, 

protección de acequias y cursos de 

agua, sirve para mejorar el paisaje y 

la biodiversidad local, al plantarse en 

asociación con todo tipo de cultivo 

(de la Torre et al., 2008: p. 334). 

No existe un uso registrado. Su uso es material, es una 

planta nativa, cuya semilla 

sirve para la curtiembre de 

cueros, las semillas se dejan 

secar y se van colocando 

dentro de los tambores en 

donde permanece el cuero 

(Toledo et al., 2014: p. 131). 

No existe un uso registrado. 

67 Vicia faba Habas 

Su uso es alimenticio, más 

importante es como hortaliza, sus 

granos se consumen generalmente 

cocidos en ensalada y acompañando 

diferentes platos. Igualmente se 

consume ocasionalmente la vaina al 

estado muy inmaduro (de la Torre, y 

otros, 2008: p. 364).   

Su uso es aditivo se lo consume, 

frescas en sopas o ensaladas o 

cuando están secas, se las fríe y se 

consume en confitería, o se realiza 

polvo y se convierte en café (Roa y 

Boada, 2021: p. 254). 

No existe un uso registrado. Su uso es alimenticio se utiliza 

de manera gastronómica 

(Moraes et al., 2006: p. 97). 
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68 Mentha spicata Hierba buena 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta o de las hojas se usa para 

aliviar dolores del bajo vientre, 

cólicos, el dolor de estómago y 

calambres. Se usa para ayudar a la 

digestión y tratar afecciones 

estomacales. Con la infusión se cura 

animales con dolores de vientre. Se 

usa como tranquilizante del sistema 

nervioso, para eliminar los gases y 

tratar el dolor de cabeza (de la Torre, 

y otros, 2008: p. 388). 

Su uso es medicinal, se prepara una 

infusión de las hojas para tratar 

afecciones, dolor de estómago, 

flatulencia, indigestión, náuseas, 

resfrío, tos e insomnio, tensión y 

vértigo, así como fiebre, dolor de 

cabeza y migraña, tópicamente se 

aplica en inhalaciones para 

resfríos, infecciones de la garganta 

y heridas (Roa y Boada, 2021: p. 

152). 

Su uso es material, se extrae 

aceites de sus hojas ya que 

tienen propiedades relajantes, 

siendo esta una capacidad que 

ayuda tanto al estómago como 

al intestino a estar equilibrado, 

puede utilizarse para calmar el 

estado físico general (Toledo 

et al, 2014: p. 140). 

No existe un uso registrado. 

69 
Primula 

officinalis 

Hierba de San 

Pedro 

Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas, la raíz y las semillas pueden 

cocerse en agua (decocción) y ser 

tomadas como té o bien empleadas 

externamente como lavados 

antisépticos. La semilla es 

comestible y posee valor nutricional 

(Palacios, 2020). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. Su uso es medicinal por su 

efecto balsámico tiene 

aplicaciones en tratamientos 

relacionados con las vías 

respiratorias, en dosis 

moderadas tiene cierto efecto 

analgésico (Choque, 2006: p. 

08). 

70 
Chromolaena 

collina 
Hierba del Ängel 

Su uso es medicinal sirve para tratar 

abscesos (acumulación de pus en los 

tejidos) e inflamaciones. Se usa la 

misma infusión para lavados o 

Su uso es medicinal se realiza una 

infusión a base de sus hojas, las 

cuales actúan como diurético 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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cataplasmas (de la Torre et al.,, 2008: 

p. 211). 

(Rodríguez et al., 2007: pp. 267-

270). 

71 
Cymbopogon 

citratus 
Hierba Luisa 

Su uso es medicinal se considera el 

más eficaz para curar afecciones 

estomacales, así como problemas de 

estrés, migrañas e incluso para 

combatir el mal aliento (de la Torre 

et al., 2008: p. 511). 

Su uso es medicinal por los 

componentes orgánicos que posee 

esta planta aromática le confieren 

una serie de propiedades trata 

problemas estomacales (Liévano et 

al., 2008: p. 169). 

Su uso es medicinal ya que se 

le atribuyen propiedades 

antiespasmódicas y 

carminativas, ya que favorece 

la eliminación de gases 

acumulados en el tubo 

digestivo. Además, posee 

propiedades digestivas y en 

menor medida sedantes 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

203). 

No existe un uso registrado. 

72 
Solanum nigrum 

L. 
Hierba mora 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar el resfrío, 

infecciones y el dolor de cabeza. En 

frotaciones, da calor al pecho y trata 

la gastritis, la gripe, golpes, el 

“chuchaqui” y afecciones del hígado 

y de los nervios. El fruto se emplea 

para tratar inflamaciones en los ojos. 

. El jugo o la infusión de las hojas 

frescas provocan transpiración y se 

utilizan para limpiar el intestino y 

Su uso es medicinal, se lo usa 

como remedio para tratar diversas 

enfermedades tales como: tos, 

fiebre, asma, enfermedades de la 

piel y problemas hepáticos 

(Liévano et al, 2008: p.308). 

Su uso medicinal, sus hojas 

son empleadas para tratar la 

cefalea, así como para lavar 

platos (Bussman y Sharon, 

2015: p. 229).  

Su uso es tóxico para otros 

organismos, el zumo de las 

hojas se usa como insecticida 

(Arrázola et al, 2002: p. 79). 
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para tratar la fiebre y el dolor (de la 

Torre et al., 2008: p. 588). 

73 Ficus carica Higo  

Su uso es alimenticio, el fruto 

maduro y las semillas son 

comestibles, se usan para preparar 

dulces y coladas (de la Torre et al., 

2008:p. 448). 

Su uso es medicinal, actúa como 

antioxidante, es un laxante natural 

y además el fruto seco demostró 

ser uno de los que contiene mayor 

cantidad de fibra, manganeso, 

magnesio, potasio, calcio y 

vitamina K requeridos por el 

hombre. También es usado en 

desórdenes gastrointestinales, 

respiratorios, como 

antiinflamatorio, desordenes 

cardiovasculares, diabetes, úlceras 

y cáncer (Roa y Boada, 2021: p. 

104). 

Su uso es medicinal, el fruto se 

usa para tratar el 

estreñimiento. El fruto es 

utilizado para tratar la 

“regla blanca” (sic) y la 

irritación del hígado  

El látex se aplica para eliminar 

los callos (Toledo et al., 2014: 

p. 153). 

 

Su uso es medicinal, las fibras 

solubles ayudan a controlar los 

niveles de colesterol y de 

glucosa en la sangre y 

contribuyen a regular el tránsito 

intestinal (Vidaurre de la Riva, 

2006: p. 273). 

74 
Tillandsia 

incarnata 
Huicundo 

Su uso es con efecto medicinal ya 

que la esencia del clavel depura las 

impurezas del cuerpo y también la 

del alma, actúa ya sea en infusión con 

una pesadez estomacal e 

hipertensión, con cocimientos que 

ayudan al estreñimiento. Su uso es 

social, se usa para decorar el belén y 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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en arreglos navideños (de la Torre et 

al., 2008: p. 262). 

75 Ocotea quixos Ishpingo 

Su uso es medicinal, la decocción de 

las hojas sirve para tratar las úlceras 

gástricas y, con miel, se bebe como 

tónico para los niños pequeños y para 

personas que se recuperan de alguna 

enfermedad. La infusión de la 

corteza, las hojas y el fruto, se bebe 

para tratar el cólico y la gripe (de la 

Torre et al, 2008: p. 398). 

Su uso es medicinal, como remedio 

tradicional actúa como 

antidiarreico, desinfectante y 

anestésico local (Roa y Boada, 

2021: p. 165). 

Su uso es medicinal, se utiliza, 

la corteza, la hoja en infusión 

para calmar un golpe interno o, 

para el asma (Noriega y 

Dacorro, 2008). 

No existe un uso registrado. 

76 
Pennisetum 

clandestinum 
Kikuyo 

Su uso es medioambiental, es 

esencialmente una gramínea de alta 

calidad para ganadería y para las 

etapas finales de ganado de engorde 

(de la Torre et al., 2008: p. 518). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

77 
Rigodium 

implexum 

Lana del pobre 

(Musgo) 

Su uso es medicinal, se suele utilizar 

para las dolencias, se usa como 

ungüento y en aceites que alivian 

heridas leves, picaduras de insectos, 

quemaduras y eczemas (Baraja, 

2012: p. 13).  

Su uso es medioambiental, se les 

puede aprovechar como 

indicadores de contaminación del 

suelo, del aire y del agua (Brew, 

2018). 

Su uso es medicinal se mezcla 

con aceites vegetales para 

preparar ungüentos que alivian 

heridas leves, picaduras de 

insectos, quemaduras y 

eczemas (Flores Huamán, 

2016). 

No existe un uso registrado. 
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78 
Commelina 

diffusa 
Lancetilla 

Su uso es medicinal, muy utilizada 

para males tales como nervios, 

bronquitis, para procesos 

respiratorios, afecciones en la 

garganta, resfriados comunes, fiebre, 

inflamaciones, es utilizado como 

diurético (de la Torre et al., 2008: p. 

290). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal en 

infusión de las hojas la cual 

ayuda a los riñones, la próstata 

y vías urinarias (Vega , 2001: 

p. 152). 

No existe un uso registrado. 

79 
Laurus nobilis 

L. 
Laurel 

Su uso es aditivo, se usa sus hojas 

secas como condimento para carnes 

(de la Torre, y otros, 2008: p. 395). 

Su uso es medicinal ayuda a la 

principal acción terapéutica es 

como tónico estomacal, ya que 

sirve para estimular el apetito, es 

un agradable digestivo y posee 

propiedades carminativas y 

colagogas (sustancia que permite 

la evacuación de la bilis) (Roa y 

Boada, 2021: p. 134). 

Su uso es medicinal adquiere 

sus propiedades curativas de 

las hojas y el fruto en 

aplicaciones tópicas muy 

eficaces, tales como abscesos, 

contusiones y otras afecciones 

de la piel producidas por 

hongos; también es útil en 

dolores reumáticos y en los 

desarreglos de la menstruación 

(Zurita, 2011). 

Su uso es medicinal las hojas 

tienen propiedades que pueden 

ser aprovechadas al preparar un 

té curativo en problemas 

pulmonares, parasitosis 

dérmica, reuma, artritis, 

parálisis, dolor de estómago. En 

ciertas enfermedades dérmicas 

o de articulaciones, puede 

aplicarse una cataplasma sobre 

la zona afectada con un té tibio-

caliente (Moraes et al., 2006: p. 

290). 

80 
Morella 

pubescens 
Laurel de cera 

Su uso es medicinal esta focalizado 

en las hojas, tallos y raíces son 

utilizados como medicina popular 

Su uso es material ya que la cera 

que cubre sus frutos se extrae y se 

usa para fabricar velas, jabones, 

Su uso es medioambiental ya 

que las flores y hojas en forma 

de parasol ayudan a proteger y 

Su uso es material se usa para 

fabricar barnices y betunes. Por 

sus raíces profundas se siembra 
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para la cura de enfermedades 

nerviosas, laringitis, diarreas o 

dolores abdominales (de la Torre et 

al., 2008: p. 458.). 

barnices y betunes, entre otros 

productos, esta cera también se usa 

en el proceso de fabricación de 

panela, durante el desmolde, para 

evitar que ésta se pegue en las 

paredes de la paila (Marín y Parra, 

2015: p. 125). 

recuperar los suelos de la 

erosión, así como de las altas 

temperaturas (Fernández y 

Rodríguez, 2007: p. 57). 

para rehabilitar áreas 

degradadas y evitar la erosión en 

pendientes (Moraes et al., 2006: 

p. 97). 

81 
Euphorbia 

laurifolia 
Lechero blanco 

Su uso es medicinal donde se 

aprovecha principalmente su látex 

para combatir abscesos de la piel y 

verrugas, se aplica como emplastos, 

para tratar afecciones del hígado y los 

nacidos (de la Torre et al., 2008:p. 

324). 

No existe un uso registrado. Su uso es una planta tóxica y 

se aconseja precaución en su 

manipuleo ya que el contacto 

del látex con los ojos o la piel 

puede ser muy irritante (León 

et al, 2006: p. 300). 

No existe un uso registrado. 

82 Lactuca sativa Lechuga  

Su uso es medicinal, las flores y el 

tallo, en cocción, se usan para tratar 

afecciones de los riñones y el 

insomnio. Las hojas en infusión se 

usan como narcóticas. Las hojas, en 

infusión, se emplean para tratar el 

insomnio y el dolor de muelas y de 

oído (de la Torre et al, 2008: p. 228). 

Su uso es medicinal, las hojas en 

infusión, fortalece las vías 

respiratorias, calma los nervios, 

dolores menstruales, fatiga, el 

cansancio, la anemia, alivia las 

palpitaciones, controla los 

problemas de insomnio (Liévano et 

al, 2008: p. 167). 

Su uso es medicinal, posee 

propiedades diuréticas, ya que 

ayuda a combatir la retención 

de líquidos, protege la mucosa 

gástrica y ayuda a regular los 

niveles de azúcar en la sangre 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

103). 

Su uso medicinal, el tallo y 

hojas en infusión facilitan una 

correcta hidratación del cuerpo 

por su alto contenido de agua 

(Moraes et al., 2006: p. 477). 

83 
Rumex 

obtusifolius 
Lengua de vaca 

Su eso es medicinal, se utiliza para el 

tratamiento de trastornos 

Su uso es medicinal se aplica sobre 

la piel afectada en forma de 

Su uso es material contiene 

sustancias químicas llamadas 

Su uso es medicinal se utiliza 

tópicamente para enfermedades 
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periodontales y gastrointestinales, 

entre estos se encuentran los 

relacionados con la bacteria 

Salmonella typhi, causante de la 

fiebre tifoidea en humanos (de la 

Torre et al., 2008: p. 159). 

cataplasma de hojas o raíz, como 

antiséptico (Roa y Boada, 2021: p. 

212). 

antraquinonas, que funcionan 

como laxantes, mientras que 

otros químicos de su 

composición podrían combatir 

los parásitos, bacterias y 

hongos (Toledo et al, 2014: p. 

167). 

de la piel, tales como dermatitis, 

erupciones cutáneas, soriasis, 

escorbuto, o ictericia. También 

se ingiere o inhala para tratar el 

dolor y la inflamación del tracto 

respiratorio y de las fosas 

nasales (Moraes et al., 2006: p. 

305). 

84 
Lilium 

longiflorum 
Lirio de Pascua 

Su uso es medicinal se usa para tratar 

afecciones indeterminadas (de la 

Torre et al., 2008: p. 405). 

Su uso es medicinal, el aceite de la 

panta se emplea como emoliente, 

para curar quemaduras, úlceras, 

manchas cutáneas, pecas, eczemas 

y otras imperfecciones de la piel, el 

té de las flores sirve como 

sudorífico y como diurético 

(Zuluaga, 2018). 

Su uso es medicinal, los tallos 

y sus flores ayudan para el 

tratamiento de la fiebre, sirve 

para limpiar heridas, 

quemaduras y llagas (Vera et 

al., 2020). 

Su uso medicinal, permite 

actuar a la infusión de las flores 

como un agente antigripal, 

ayuda a tratar resfriados, el 

asma bronquitis y dolor 

estomacal (Moya Quispe, 

2012). 

85 Plantago major Llantén macho 

Su uso es medicinal se utiliza las 

hojas y raíces en infusión la cual 

sirve para los bronquios e 

inflamaciones de los pulmones (de la 

Torre et al., 2008: p. 505). 

Su uso es medicinal, sirve de 

antiflatulento y coadyuvante en el 

tratamiento de dispepsias (náuseas 

y pesadez), para tratar afecciones 

como cólicos, diarrea, disentería y 

gastritis (Liévano et al., 2008: p. 

175). 

Su uso es medicinal, se utiliza 

las hojas en infusiones para 

aliviar los problemas 

relacionadas con los riñones 

También se utiliza su 

inflorescencia para hacer 

gelatina (Bussman y Sharon,, 

2015: p. 201). 

Su uso es medicinal actúa como 

antiflatulento, antiespasmódico 

(Ramos Meneces, 2019). 
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86 
Senna 

multiglandulosa 
Llín llín 

Nativa 

Su uso es medicinal, se usa la flor y 

las hojas, mezcladas con sebo de 

borrego, se usan para tratar 

quemaduras; en emplastos, bebidas o 

en infusión, se usan durante los 

períodos menstruales y para tratar los 

dolores de parto, el colerín, heridas, 

fracturas, cólicos, sarpullidos y 

diarrea; además, se utiliza para baños 

durante el parto y luego del mismo 

(de la Torre, y otros, 2008: p.). 

No existe un uso registrado No existe un uso registrado No existe un uso registrado 

87 Lotus uliginosus Lotera 

Su uso es alimento de animales 

vertebrados, es recomendada para 

áreas de ganadería extensiva para 

procesos de recría y engorde vacuno 

y ovino (de la Torre, y otros, 2008: 

p. ). 

Su uso es alimento de animales 

vertebrados, es una especie de alto 

potencial forrajero (Castro et al., 

2019). 

No existe un uso registrado. Su uso es netamente para la 

alimentación de rumiantes 

(Biassini y De Maio, 2005). 

88 Zea mays Maíz 

Su uso es alimenticio el fruto cocido, 

asado, tostado o frito, es comestible 

se usa para preparar chicha de jora y 

pasteles (de la Torre, y otros, 2008: p. 

522). 

Su uso básico del maíz es la 

alimentación, se consume la 

semilla cruda o cocida antes de que 

la misma está completamente 

madura, la misma sirve para ser 

tritura hasta obtener la harina para 

Su uso no solo se centra en la 

alimentación humana, sino que 

forma parte de la alimentación 

animal por sí mismo o 

constituyendo un ingrediente 

muy importante en la 

Su uso es medicinal contiene la 

capacidad de disminuir niveles 

de colesterol malo y posee 

propiedades antioxidantes y es 

un diurético suave (Gutierrez, 

2010). 
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realizar sopas (Roa y Boada,  2021: 

p. 262). 

composición de comida para 

cerdos, aves y vacas. 

89 Malva sylvestris Malva común 

Su uso es medicinal, tienen 

propiedades antiinflamatorias, 

laxantes, cicatrizantes, calmantes, 

digestivas y expectorantes (de la 

Torre et al., 2008: p. 414) 

Su uso es medicinal, se usa por sus 

propiedades emolientes, 

expectorantes y laxantes. Se 

emplea en el tratamiento de 

bronquitis, estreñimiento, 

abscesos, tos, quemaduras. 

Tópicamente se utiliza para reducir 

edemas (Liévano et al, 2008: p. 

130). 

Su uso es medicinal, tiene 

acción antiinflamatoria, 

demulcente, antitusiva, 

laxante, mucolítica, diurética, 

emoliente y antiséptica 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

101). 

No existe un uso registrado. 

90 
Chamaemelum 

nobile 
Manzanilla 

Su uso es medicinal ya que sirve para 

cólicos del estómago se lo toma en 

infusión donde se usa la planta entera 

(de la Torre et al., 2008: p. 229).  

Su uso es medicinal es 

coadyuvante en el tratamiento de la 

flatulencia, tratamiento de 

dispepsias y trastornos espásticos 

del tracto gastrointestinal (Roa y 

Boada, 2021: p. 62). 

Su uso es medicinal, se realiza 

baños de asiento, se consume 

la infusión para tratar 

problemas antiespasmódicos, 

cefalea, cólico, gripe, 

inapetencia, quemaduras 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

103). 

Su uso es medicinal ya que es un 

magnífico antiinflamatorio, 

antiespasmódico y sedante 

(Moraes et al., 2006: p. 304). 

91 
Ambrosia 

arborescens 
Marco 

Su uso es medicinal, ayuda contra las 

hemorroides, inflamación de las 

piernas y dolores intestinales, para 

descongestionar hematomas, 

Su uso es medicinal contiene 

aceites esenciales, mucílagos, 

colina, resinas taninos y otros 

compuestos que le otorgan 

propiedades medicinales naturales 

Su uso es medicinal actúa 

como desinfectante, emoliente 

y emenagogo, alivia los 

dolores menstruales y 

normaliza la menstruación, en 

No existe un uso registrado. 
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combatir parásitos intestinales (de la 

Torre, y otros, 2008: p. 215). 

como planta antiparasitaria, 

antibacteriana, analgésica, 

anticonvulsiva, antiséptica, 

emoliente, antiinflamatoria, 

calmante, tónica, estimulante y 

aperitiva (Roa y Boada, 2021: p. 

15). 

forma de cataplasma se utiliza 

contra el reuma articular 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

95). 

92 
Gaillardia 

cabrerae 

Margarita de la 

sierra 

Su uso es medicinal se utilizan sus 

flores y hojas, que pueden tomarse 

frescas, en infusiones, o se secan y se 

conservan para futuras preparaciones 

medicinales para combatir resfríos 

(Gonzáles, 2009). 

Su uso es alimenticio, las hojas de 

la planta en forma de roseta, son 

comestibles y se utilizan como 

alimento crudas o cocinadas (Roa 

y Boada, 2021: p. 138). 

Su uso es medicinal, en 

medicina popular las flores se 

maceran en agua y se obtiene 

un remedio para la tos, elimina 

la mucosidad y trata el 

reumatismo (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 217). 

No existe un uso registrado. 

93 
Tropaeolum 

tuberosum 
Mashua 

Su uso es medicinal tiene un alto 

valor nutritivo, es recomendada 

consumirla para prevenir el cáncer de 

próstata, pues disminuye los niveles 

de testosterona y para personas con 

problemas hepáticos y renales (de la 

Torre et al., 2008: p. 605). 

Su uso es medicinal disminuye la 

cantidad de testosterona. se dice 

que reduce el instinto sexual (Roa 

y Boada, 2021: p. 248). 

Su uso es alimenticio es 

recomendado como 

anticancerígeno, y es capaz de 

tratar el cáncer de colon, piel y 

próstata (Delgado, 2004: p. 

48). 

No existe un uso registrado. 

94 
Buddleja 

globosa 
Matico 

Su uso es medicinal, cuenta con 

propiedades antitusígenas, 

bactericidas y antiinflamatorias y, 

Su uso es medicinal, es 

recomendado para aliviar 

afecciones gastrointestinales y 

Su uso es medicinal, sirve 

como expectorante y 

No existe un uso registrado. 
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por ello, se utiliza en tratamientos 

contra afecciones como amigdalitis, 

bronquitis, neumonías y también 

para prevenir y tratar refriados 

comunes (de la Torre et al., 2008: p. 

496). 

enfermedades respiratorias, debido 

a sus propiedades antiinflamatorias 

y su capacidad para reducir la tos 

(Roa y Boada, 2021: p. 43).  

cicatrizante (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 95). 

95 
Ullucus 

tuberosus 
Melloco 

Su uso es medicinal, tiene 

propiedades cicatrizantes internas y 

externas. El uso constante puede 

mejorar las lesiones en la piel 

ocasionadas por el acné. También 

para problemas estomacales como la 

úlcera y la próstata. Además del 

tubérculo, se pueden consumir las 

hojas de la planta cocinadas (de la 

Torre et al., 2008: p. 239). 

“Ulluco” 

 Su uso es alimenticio, alivia 

problemas estomacales como 

úlcera gástrica. Se puede consumir 

también las hojas de la planta, 

cocinadas siendo muy usual en las 

ensaladas (Roa y Boada, 2021: 

p.250). 

“Olluco” 

Su uso es materiales, posee 

propiedades aclarantes, 

evitando y controlando la 

aparición de manchas en la 

piel, además impide el efecto 

negativo de los rayos del sol, 

fortaleciendo la barrera 

protectora natural de la piel 

(Bussman y Sharon, 2015: pp. 

48-49). 

“Olluco”  

Su uso es medicinal. se usa para 

tratar naturalmente el 

reumatismo, las infecciones 

bronquiales y la erisipela, una 

forma para aprovechar sus 

beneficios es elaborando una 

infusión de con sus hojas, 

agregar miel y zumo de limón al 

servir, esperar a que se enfríe un 

poco y tomarlo, es muy bueno 

porque ayuda a calmar la intensa 

tos (Moraes et al, 2006: p.369). 

96 
Mentha x 

piperita L. 
Menta 

Su uso es alimenticio, se usa para 

preparar una infusión como agua 

Aromática, con las hojas se aderezan 

carnes y otros platos (de la Torre et 

al., 2008: p. 388). 

Su uso es medicinal se utiliza la 

hoja con fines medicinales los 

cuales confieren cualidades 

terapéuticas y medicinales ayuda a 

combatir las afecciones de las vías 

Su uso es aditivo, 

principalmente por ser usado 

en la cocina como ingrediente 

en diversos platos, y por la 

composición de algunos 

No existe un uso registrado. 
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respiratorias (Liévano et al, 2008: 

p. 202). 

productos para la higiene bucal 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

165). 

97 
Mentha 

longifolia 
Menta de caballo 

Su uso es medicinal, se utiliza como 

infusión para aliviar dolores 

digestivos, contra gases intestinales, 

diurética, antihelmíntica, contra 

lombrices intestinales (Bodiba et al., 

2018).  

Su uso es medicinal es utilizada 

como antiasmático, 

antiespasmódico, antiséptico, 

carminativo, digestivo y 

estimulante (Roa y Boada, 2021: p. 

152). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se realiza 

infusiones con las hojas, 

actuando en dolores de 

estómago, várices, fiebre, 

gastritis, soplo de corazón y 

estrés (Moraes et al., 2006: p. 

304). 

98 Schinus molle Molle  

Su uso es medicinal, el jugo blanco 

extraído de la corteza se usa como 

purgante y aplicado externamente, 

reduce la inflamación de tumores, en 

especial de los ojos. El jugo de las 

ramas es purgante; la corteza se usa 

como purgante para las mulas. La 

infusión de la planta es útil para tratar 

la artritis y prevenir el resfrío (de la 

Torre et al., 2008: p. 161). 

Su uso alimenticio, se utiliza el 

fruto maduro es comestible. 

Aditivo de los alimentos: La 

semilla y el fruto seco y molido se 

usan como condimento (Bernal et 

al., 2011: p. 80).  

Su uso es medicinal, se 

emplean las hojas y la corteza 

en infusión para el tratamiento 

de la bronquitis, y en especial 

para el asma; en malestares 

reumáticos, hepáticos o 

estomacales (Toledo et al., 

2014: p. 100). 

Su uso es medicinal, se utilizan 

para regular el ciclo 

menstrual; las hojas frescas o 

hervidas se usan como 

cataplasmas para tratar el 

reumatismo, la ciática, la 

hinchazón de las extremidades y 

para curar heridas (Arrázola, 

2002: p. 33). 

99 Rubus glaucus Mora 

Su uso es medicinal, el fruto se 

ingiere en bebidas para el sueño. La 

infusión se bebe para tratar 

afecciones del hígado y riñones. La 

Sus usos materiales, se elabora un 

detergente ecológico a base de la 

mora, en lo culinario es usada para 

salsas dulces, ensaladas, 

Su uso es medicinal, se utiliza 

en infusión las hojas contienen 

más capacidad antioxidante 

que sus frutos y tallos; su 

Su uso es medicinal, contiene 

antioxidantes naturales, como la 

vitamina A, C y E y minerales 

como el zinc y el manganeso 
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flor tiene un mucílago que es sedante 

y expectorante. El jugo del fruto se 

usa para combatir la acidificación de 

la sangre. Las hojas y flores, en 

infusión, se usan para tratar la 

bronquitis (de la Torre et al., 2008: p. 

538).  

 

agridulces, bebidas y repostería, y 

en lo medicinal se realiza una 

cocción con las hojas y se las aplica 

en forma de una crema para la 

hinchazón de picaduras de insectos 

(Roa y Boada, 2021: p. 156) 

consumo permitiría reducir el 

riesgo de contraer 

enfermedades producto de la 

edad (Toledo et al., 2014: p. 

172). 

que benefician el sistema 

inmune, reforzando las 

defensas, aporta fibra dietaría, 

que facilita el tránsito intestinal 

(Moraes et al., 2006: p. 340). 

100 Morus nigra Morera 

Su uso es alimenticio, son utilizadas 

las hojas pueden ser consumidas por 

humanos como vegetales en fresco, y 

como suplemento alimenticio para 

ganado mayor y menor (de la Torre 

et al., 2008: p. 452). 

Su uso es alimento de animales 

vertebrados, es utilizada como 

forrajera en ganado tanto lechero y 

de engorde (Roa y Boada, 2021: p. 

158).  

Su uso es medicinal, es 

utilizado comúnmente por sus 

propiedades antioxidantes. 

También se usa popularmente 

en la preparación de sirope con 

sabor en la medicina y como 

laxante en el tratamiento del 

estreñimiento (Toledo et al., 

2014: p. 154). 

Su uso es medioambiental, sirve 

como cortinas rompe vientos, 

cuando es usada como nutriente 

para suelos áridos (Vidaurre de 

la Riva, 2006: p. 07). 

101 
Hesperomeles 

goudotiana 

Mortiño 

Verdadero 

Su uso es alimenticio, sus bayas se 

utilizan para la preparación de la 

colada morada como parte de la 

celebración del Día de los Difuntos 

(de la Torre et al., 2008: p. 593).  

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, es 

importante la actividad 

antimicrobiana que actúa 

contra bacterias causantes de 

enfermedades y 

eliminándolas, también posee 

componentes que retardan el 

Su uso es medicinal, sirve para 

prevenir el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, artritis, alzhéimer y 

párkinson (Moraes et al., 2006: 

p. 349). 
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proceso de envejecimiento 

celular (Estudio Etnobotánico 

del Mortiño, 2012: p. 05). 

102 
Hyeronima 

macrocarpa 
Motilón 

Su uso es material, su madera de gran 

calidad es utilizada para entablados y 

pilares de casas, durmientes para 

ferrocarril, para mueblerías y chapas 

decorativas, su leña es de excelente 

poder calorífico (Iglesias, 2016). 

“Chuguaca” 

Su uso es alimenticio, crece 

principalmente en las zonas altas, 

tiene alto contenido de sustancias 

antioxidantes. Se consume fresca, 

en jaleas y en fermentado (vino) 

(Ferney et al., 2001: p. 03). 

Su uso es material, es una 

madera de gran calidad es 

utilizada para para muebles y 

chapas decorativas.  Es común 

que los agricultores 

aprovechen la madera para la 

elaboración de arados y 

timones. Su leña es de 

excelente poder calorífico 

(Cubillos et al., 2019). 

No existe un uso registrado. 

103 
Minthostachys 

mollis 
Muña 

Nativa  

“Churana panka, miski yaku, muña, 

pumin” 

Su uso es medicinal, la esencia o 

aceite volátil de las hojas se emplea 

para tratar la congestión nasal, el 

asma, la bronquitis, la ronquera, la 

infusión de la planta especialmente la 

flor, se usa para tratar, la gripe, el 

catarro y la tos (de la Torre et al, 

2008: p. 388) 

No existe un uso registrado. “Pacha muña” 

Su uso es medicinal, se utiliza 

las hojas y sus flores, ayuda al 

dolor de barriga, diarrea con 

sangre y gastritis (Delgado, 

2004: p. 34). 

No existe un uso registrado. 
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104 
Tillandsia 

recurvata L. 
Musgo, salvaje 

Nativa 

Se usa para elaborar arreglos 

navideños (de la Torre et al., 2008: p. 

262). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

105 Brassica rapa Nabo 

“Sacha nabo” 

Su uso medicinal, la flor machacada 

se usa, en emplasto con aceite de 

almendras, para tratar la inflamación 

estomacal. Las hojas marchitas tratan 

tumores y la inflamación de la 

garganta y de las piernas. La infusión 

de la raíz se usa para tratar el resfrío 

y el dolor de estómago (de la Torre et 

al, 2008: p. 256). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se utiliza 

en infusión la raíz para tratar 

infecciones e inflamaciones de 

garganta (Bussman y Sharon 

2015: p. 119). 

Su uso es medicinal, su bajo 

valor calórico hace que los 

nabos puedan ser incluidos en 

dietas de control de peso. 

Además, debido a la presencia 

de fibra, aportan sensación de 

saciedad tras su consumo y 

mejoran el tránsito intestinal 

(Moraes et al., 2006: p. 288). 

106 
Margyricarpus 

pinnatus 
Nigua 

Nativa  

“Piki chisak, piki yuyu,nigua, 

perlilla, planta de pulgas” 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se toma para tratar los cólicos 

menstruales, desordenes de la sangre 

y posparto, así como afecciones del 

hígado y de los riñones (de la Torre 

et al., 2008: p. 534). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. “Perlilla o Yerba de la perdiz” 

Su uso es medicinal, se usa las 

hojas, son consideradas 

diuréticas, se utilizan en 

infusión para afecciones renales 

y las vías urinarias, hinchazones 

y contusiones, malestares 

estomacales, dolor de estómago 

y cólicos (Moraes et al., 2006: p. 

128). 
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107 Bidens andicola Ñachag 

Nativa  

“Apu, ñachak sisa, flor de ñacha, 

shiñan negro, amor seco, hilapo” 

Su uso es medicinal, el zumo de la 

flor o la infusión mezclada con 

verbena, se utiliza para tratar el flujo 

vaginal excesivo y el colerín, vómito 

de la bilis y para calmar el estado de 

alteración (de la Torre et al., 2008: p. 

219). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera fresca o seca, 

para tratar los resfríos, 

bronquios y congestión nasal 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

111). 

“Q'ellu lap'ía, mura, sunchu” 

Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera para curar la tos, 

trata problemas estomacales y 

relacionados con la piel, granos, 

pañalitis e iclericia (Moraes et 

al., 2006: p. 302). 

108 Oxalis tuberosa Ocas 

Nativa  

“Chullku, agrillo, oca” 

Su uso es alimenticio, el tubérculo es 

comestible, se usa como condimento 

para preparar locros, sopas con maíz 

y frutos de leguminosa, guisos y 

dulces (de la Torre et al., 2008: p. 

483). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se utiliza 

las hojas y flores, en infusión 

para la tos (Moraes et al., 2006: 

pp. 96-97). 

109 
Origanum 

vulgare 
Orégano 

Su uso es aditivo de alimentos, las 

hojas sirven como condimento de 

comidas como sopas y carnes, en lo 

medicinal, la decocción de las hojas, 

endulzada con miel, se emplea como 

tónico, calmante y estimulante del 

“Orégano europeo, orégano 

español, mejorana silvestre” 

Su uso es medicinal, actúa como 

antiespasmódico y antiflatulento 

(Liévano et at., 2008: p. 211). 

Su uso es medicinal, se utiliza 

las hojas para tratar cólicos, 

calambres de menstruación, 

dolor de estómago, los tallos 

frescos y secos se bebe 

No existe un uso registrado. 
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apetito, en infusión para tratar las 

inflamaciones (de la Torre et al., 

2008: p. 390). 

mediante infusión (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 166). 

110 
Urtica 

leptophylla 
Ortiga Blanca 

Nativa  

“Kari chino, ortiga macho, ortiga 

blanca” 

Su uso es medicinal, el zumo de la 

raíz macerada se usa como purgante 

y para tratar la artritis, la raíz y su 

inflorescencia tratan diversas 

dolencias como la artritis y 

extremidades amortiguadas, la raíz 

machacada y puesta al sereno, se usa 

para tratar el dolor de hígado y de 

riñones (de la Torre et al., 2008: p. 

612).  

“Picamoscas” 

Su uso es medicinal, internamente 

se utilizan las hojas como diurético 

y externamente como rubefaciente 

y en caso de enfermedades de 

naturaleza inflamatoria de las vías 

urinarias y como coadyuvante en el 

tratamiento de afecciones 

reumáticas (Liévano et al., 2008: p. 

217). 

Su uso es medicinal actúa 

contra el reumatismo, la 

artritis y las hojas en si se 

frotan en las piernas para 

controlar las várices (Bussman 

y Sharon, 2015: p.235). 

No existe un uso registrado. 

111 Urtica dioica Ortiga Negra 

“Chini, warmi chini, ortiga negra” 

Su uso es medicinal la raíz macerada 

trata problemas del cabello, la 

infusión se bebe para tratar la pena, la 

infusión se toma para tratar 

afecciones del hígado, riñones, 

calambres, várices y los nervios, las 

hojas calientes se usas para los 

“Dominguilla, solidimán, 

chichicastle” 

Su uso es medicinal, las 

preparaciones de las hojas se 

emplean internamente como 

diurético y en trastornos de las vías 

biliares y externamente como 

antiartrítico, cicatrizante, con 

“Ortiga de oveja, ortega 

blanca” 

Su uso es medicinal, las hojas 

se consumen en infusión, esto 

actúa como purificador de 

sangre, fiebre, asma, 

reumatismo, artritis, 

hemorragia, perdida del 

“Itapallu” 

Su uso es medicinal, se usa las 

hojas para tratamientos en 

personas estériles (Moraes et al., 

2006: p. 305). 
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resfriados y el dolor de cabeza (de la 

Torre et al., 2008: p. 612). 

propiedades astringentes y 

vasodilatadoras (Liévano et al., 

2008: p. 214). 

cabello, hemorroides 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

233). 

112 
Chenopodium 

ambrosioides L 
Paico 

“Payku, epazote, solitaria, paico, 

nerbrena blanca” 

Su uso es medicinal, el jugo se usa 

como antiespasmódico, estimulante 

cardíaco y para estimular las 

secreciones de la piel y de los 

riñones. El zumo de la planta 

machacada se bebe para tratar 

afecciones de la bilis. El zumo de la 

planta se usa como laxante (de la 

Torre et al., 2008: p. 157). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se emplea 

las hojas y tallos frescos, se 

extrae el jugo de las hojas y 

esto ayuda a combatir los 

parásitos, ya que el aceite de 

las semillas y fruta tienen un 

ingrediente para matar los 

parásitos, para la tos y gripe se 

usa las hojas y tallos frescos en 

infusión (Vega, 2001: pp. 78-

79). 

“Sera paila”  

Su uso es aditivo, se usa las 

hojas para realizar diferentes 

platillos en el tema culinario 

(Moraes et al., 2006: p. 288). 

113 Stipa ichu Paja brava 

Nativa 

“Urku uksha, paja brava, paja blanca, 

paja de cerro” 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta o de las hojas se toma para 

tratar “recaídas”, después de los 

partos. La planta se usa como 

purgante y para tratar el dolor de 

corazón (de la Torre et al., 2008: p. 

521). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se usa en 

forma de emplasto para 

combatir las para hinchazones 

(Toledo et al., 2014: p. 164). 

“Ichu” 

Su uso es alimento de animales 

vertebrados, se usa como forraje 

para los animales menores en 

comunidades (Arrázola, 2002: 

p. 20). 
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114 
Calamagrostis 

intermedia 
Paja chamik 

Su uso para alimento de vertebrados, 

las hojas se usan como forraje del 

ganado vacuno y equino, el tallo se 

usa en la construcción del techo y 

piso de lugares en donde duerme el 

ganado (de la Torre et al., 2008: p. 

509). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se usa los 

tallos frescos para el dolor de 

ovarios, la inflamación de 

ovarios, inflamación de útero 

(Delgado, 2004: p. 76). 

“Paku” 

Su uso es materiales ya que se lo 

usa para la construcción ya sea 

mezclado con barro para 

obtener adobes y realizar las 

paredes o para el techo de las 

casas en poblaciones indígenas, 

también es usado para realizar 

sogas artesanales (Moraes et al., 

2006: p. 111). 

115 Stipa plumeris Pajilla 

Su uso es social los tallos de la pajilla 

se emplean en trabajos sencillos de 

cestería como paneras y pequeños 

escriños, la técnica empleada es el 

cosido en espiral (Torres, 2014). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal se usa la 

planta entera para tratar el 

exceso de flujo vaginal (Vega, 

2001: p. 129). 

No existe un uso registrado. 

116 
Solanum 

tuberosum 
Papas 

“Chinpalu, papa leona, papa uvilla, 

papa-pulus” 

Su uso es medicinal el jugo del 

tubérculo es usado para el empacho, 

el estreñimiento, dolores de 

estómago e intestino. El tubérculo, en 

cataplasma, se aplica para tratar 

golpes, tumores, dolores de espalda y 

de cintura. Las hojas machacadas se 

No existe un uso registrado. “Chuño de papa” 

Su uso es medicinal, se usa el 

tubérculo seco de forma oral 

para tratar las complicaciones 

en el parto, bronquitis, 

problemas respiratorios 

(Toledo et al, 2014: p. 185). 

“Celestina, aparoma papita” 

 Su uso es medicinal, se usa para 

tratar inflamaciones y también 

como tópico se aplica parches 

en la piel quemada por los rayos 

solares (Moraes et al., 2006: pp. 

96-97). 
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usan, en emplasto, para tratar el dolor 

de cabeza (de la Torre et al., 2008: p. 

596). 

117 Cucumis sativus Pepino 

Su uso es alimenticio, el fruto es 

comestible en ensaladas (de la Torre 

et al., 2008: p. 298). 

“Cohombro, cocombro” 

Su uso es alimenticio, las semillas 

son diuréticas en diferentes grados, 

vermífugo muy eficiente para 

combatir los parásitos intestinales 

(tenia) (Roa y Boada, 2021: p. 82). 

“Pepinillo” 

Su uso es medicinal, se emplea 

la fruta entera, para quemar 

grasa, pérdida de peso, 

inflamación del hígado, 

indigestión, acidez intestinal 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

135). 

No existe un uso registrado. 

118 Pinus patula Pino chino 

Su uso es material su tallo se usa para 

realizar postes (de la Torre et al., 

2008: p. 140). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se emplea 

la resina fresca o seca para el 

dolor de muela o su extracción 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

97). 

No existe un uso registrado. 

119 Pinus radiata Pino insigne 

Su uso es material, sirve para realizar 

cualquier clase de muebles, su uso 

medicinal, el baño con la decocción 

de la planta se usa para tratar el 

reumatismo, la infusión de los brotes 

se usa para tratar la gripe, tos, dolor 

de garganta, ronquidos de pecho (de 

la Torre et al., 2008: p. 140). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal se usa las 

hojas y el tallo fresco o seco, se 

consume de forma oral e 

infusión para la artritis, 

reumatismo, dolor de huesos 

(Bussman et al., 2015: p. 197). 

No existe un uso registrado. 
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120 
Oreopanax 

ecuadorensis 
Pumamaqui 

Nativa – Endémica 

Su uso es medicinal, se usa el baño 

para recuperarse de los efectos del 

parto. El vapor de la planta, mezclada 

con colca, se emplea para tratar el 

reumatismo. La infusión de las hojas 

secas se usa para tratar cualquier 

“recaída” (de la Torre et al., 2008: p. 

192). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

121 
Chenopodium 

album 
Quinuilla 

“Allpa quinua” 

Su uso es medicinal, el zumo de la 

planta se usa como bebida para 

“soldar los huesos” y se aplica en 

comprensas para tratar heridas. Es 

usada para eliminar lombrices, tenias 

y otros parásitos y para tratar 

indigestiones, “catarros estomacales” 

y diarreas (de la Torre et al., 2008: p. 

156). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

122 
Chenopodium 

quinoa 
Quinua 

“Quinua de Castilla”  

Su uso es medicinal, Con la semilla, 

lavada en agua, se prepara una bebida 

amarga eficaz para la curación de 

fiebres intermitentes. La planta en 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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infusión junto con otras, es 

emenagoga. Las hojas machacadas, 

junto con hojas de haba y mezcladas 

con clara de huevo, se aplican para 

tratar el dolor de cabeza (de la Torre 

et al., 2008: p. 157).  

123 Buddleja incana Quishuar 

Nativa 

“Árbol de Dios, olivo de los incas, 

olivos del páramo” 

Su uso es social, el baño con las hojas  

se emplea en casos de enfriamientos 

y “mal aire”. Es un árbol sagrado y 

venerado. La madera es usada para el 

tallado de ídolos incas, éstos eran 

lujosamente ataviados y se 

incineraban durante las fiestas del 

Raimi (de la Torre et al., 2008: p. 

575). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, sirve 

como astringente se realiza el 

cocimiento para aliviar úlceras 

y diarreas, se usa las hojas y 

flores, para tratar, resfríos, 

bronquios, es cicatrizante, 

ayuda a combatir los hongos 

(Toledo et al., 2014: p. 178). 

No existe un uso registrado. 

124 Beta vulgaris Remolacha  

Su uso es medicinal, el jugo de la raíz 

se utiliza para tratar afecciones del 

hígado y riñones, cálculos biliares, 

enfermedades de la piel (forúnculos y 

espinillas), úlceras, reumatismo, 

hinchazones, tumores y elimina 

Su uso es medicinal, su raíz ayuda 

a combatir el estreñimiento, se lo 

consume en forma de zumo ya sea 

puro, gracias a su alto contenido en 

fibra insoluble que ayuda al 

Su uso es alimenticio, el tallo 

frito es comestible. Las hojas 

se usan para preparar sopas y 

se consumen con maíz. La raíz 

es comestible, el jugo de la 

Su uso es medicinal, ya que esta 

posee una gran cantidad de yodo 

por eso el consumo ayuda a 

regular las glándulas tiroides. 

Las fibras solubles ayudan a 

reducir los niveles de colesterol 



  

 

81 

N° 
Nombre 

Científico 
Nombre Común 

Usos Etnobotánicos 

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

impurezas del estómago (de la Torre 

et al., 2008: p. 156). 

intestino (Roa y Boada, 2021: p. 

34). 

misma, se usa para purificar la 

sangre (Zegarra, 2017). 

y el azúcar en el organismo 

(Candia y Quiroga, 2018).  

125 
Spartium 

junceum L. 
Retama amarilla 

Su uso es social, la flor se usa en 

adornos, en fiestas religiosas, las 

hojas y flores se usan en baños o 

emplastos, se utilizan para 

contrarrestar hechizos y curar el “mal 

aire” y el espanto, la flor, en infusión 

se usa para tratar la tos y dolencias 

renales (de la Torre et al., 2008: p. 

361). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se usa la 

flor y la raíz fresca en infusión 

para tratar la hepatitis, el 

hígado, la presión alta, la 

diabetes, artritis, sinusitis, 

purificación de sangre, aplica 

las hojas en forma de 

cataplasma para tratar lesiones 

cutáneas, se utiliza en baños 

para la buena suerte (Rodrigo 

et al., 2015: p. 13). 

No existe un uso registrado. 

126 
Retama 

monosperma 
Retama blanca 

Su uso es combustible, la madera de 

este arbusto, que es muy dura y 

resistente, por lo que se ha utilizado 

para encender fuegos y hornos 

(Rodríguez, 2021). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera en infusión para 

la inflamación del cuerpo en 

general (Flores, 2015: p. 08). 

No existe un uso registrado. 

127 
Cyrtochilum 

pardinum 
Retamilla 

Nativa 

Su uso es social, los pseudobulbos 

(alquitiras) son aprovechados para la 

confección de sorbetes la flor se usa 

como adorno en altares de Navidad 

(de la Torre et al., 2008: p. 477). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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128 Bidens pilosa Romerillo 

Nativa 

“Tiklin, allpa romero” 

Su uso es medicinal favorece la 

digestión, las funciones del hígado y 

aumenta la producción de bilis, la 

flor en infusión mezclada con hierba 

mora, se usa para tratar el dolor de 

cabeza y estomacal (de la Torre et al., 

2008: p. 220). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

129 
Diplostephium 

antisanense 

Romerillo del 

paramo 

Nativa-Endémica 

Su uso es medicinal, se usa para tratar 

niños enfermos y afecciones de 

posparto (de la Torre et al., 2008: p. 

224). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

130 
Rosmarinus 

officinalis L: 
Romero 

Su uso medicinal, el baño con la 

infusión de las ramas o el polvo de las 

hojas molidas se aplica para tratar la 

sarna. Con las ramas y hojas, en 

infusión, se realizan baños que curan 

las carachas. Se usa para tratar el 

dolor de muela. Las hojas 

machacadas se usan para tratar 

irritaciones de la boca. La flor, en 

infusión, se emplea para tratar 

“Romeo, aroma de mar rosmarino” 

Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas y flores, se emplea como 

colerético, colagogo, estimulante 

del apetito y de las  

secreciones gástricas y en el 

tratamiento de desórdenes 

digestivos y flatulencia.  

Su uso es medicinal, ejerce un 

efecto diurético, ayuda a 

combatir la perdida de cabello, 

se utilizan las hojas frescas o 

secas en tópico, se realiza una 

infusión y luego masajear el 

cuero cabelludo con el líquido, 

ayuda a la perdida de cabello 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

167). 

Su uso es medicinal de uso 

externo para baño de posparto, 

baños de cajón, es usado como 

anticaspa, en el uso interno 

combate digestiones difíciles de 

tipo crónico (dispepsias), 

cólicos abdominales (Moraes et 

al., 2006: p. 305). 
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irritaciones de los ojos. La infusión 

de la planta se usa para tratar 

problemas de los nervios (de la Torre 

et al., 2008: p. 390). 

Externamente, en forma de 

emplasto, para tratar eczemas o 

acelerar la cicatrización de  

las heridas (Liévano et al., 2008: p. 

243). 

 

131 
Ruta graveolens 

l. 
Ruda 

Su uso es medicinal, él te caliente de 

las hojas se toma para tratar 

calambres estomacales, además, 

estas se mastican para calmar los 

nervios y el vértigo. Las hojas y 

flores en infusión se usan para tratar 

cólicos menstruales, dolor de cabeza 

y el colerín; en emplastos o bebidas, 

se utilizan para tratar la fiebre y la 

gripe (de la Torre et al., 2008: p. 

559). 

Su uso es medicinal, se utiliza la 

parte aérea, se emplea en 

desórdenes menstruales e 

inflamaciones. Se utiliza además 

como espasmolítico, 

antibacteriano, antifúngico, 

emenagogo, antitusivo y para  

picaduras de insectos y artritis 

(Liévano et al., 2008: p. 246). 

Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera, fresca o seca, de 

forma oral, para inducir el 

aborto, cólicos fuertes, para el 

susto, el corazón, regulación 

de la menstruación, depresión, 

reumatismo, nervios, vomito, 

náuseas (Bussman y Sharon, 

2015: p. 221). 

No existe un uso registrado. 

132 Alóe vera Sábila 

Su uso es medicinal de las hojas se 

extraen componentes que inhiben el 

crecimiento bacteriano, el cristal de 

las hojas se usa para tratar afecciones 

de hígado riñones, la savia de la 

planta sirve para tratar 

inflamaciones. La savia y las hojas se 

usan para tratar la caspa y para darle 

Su uso es medicinal se usa las hojas 

gracias al extracto acuoso y el gel 

de las hojas se usan para el 

tratamiento de úlceras, 

hipertensión, reumatismo   

tópicamente se emplean en el 

tratamiento del acné, irritaciones 

de la piel, dermatitis, y como 

“Hojas de sábila” 

Su uso es medicinal es 

purgativo, es considerada 

como estimulante del flujo 

menstrual. 

Externamente es usada para 

quemaduras, irritaciones de la 

piel. Se dice que el jugo fresco 

Su uso es medicinal se utiliza el 

jugo y el mucilago, actuando 

como laxante, expectorante y 

cicatrizante (Moraes et al., 

2006: p. 302). 
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brillo al cabello y evita su caída (de 

la Torre et al., 2008: p. 212). 

cicatrizante. El mucílago se aplica 

como cataplasma en diversos tipos 

de inflamación (Liévano et al., 

2008: p. 251). 

ayuda a cicatrizar las heridas 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

237). 

133 Salvia sagittata Salvia real negra 

“Salvia, salvia real negra, salvia real 

azul, manka paki” 

Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar espasmos, 

diarrea, flatulencias, fiebre, gripe, 

gastritis, dolor de estómago, y 

desórdenes intestinales, pulmonares 

y del hígado (de la Torre et al., 2008: 

p. 391). 

Su uso es medicinal se utiliza las 

hojas en infusión para aliviar 

enfermedades de la sangre (Marín 

y Parra, 2015: p. 102). 

Su uso es medicinal se usa la 

raíz y tallos, estos ayudan a 

combatir la tos, el asma y la 

perdida de cabello (Bussman  

y Sharon, 2015: p. 169). 

Su uso es medicinal se usa las 

hojas y sumidades florales, para 

realizar infusiones para tratar 

los reumas, artritis, baño 

caliente, parálisis, pasmo, 

resfrío y tos (Moraes et al., 

2006: p. 305). 

134 
Cucurbita 

ficifolia 
Sambo 

“Allcayata, zambumbia” 

Su uso es medicinal, el fruto, en 

emplasto, se aplica para tratar 

problemas del hígado y calmar el 

ardor de las quemaduras. Elimina las 

lombrices intestinales (de la Torre et 

al., 2008: p. 298). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

135 
Amaranthus 

hybridus L 
Sangorache 

Nativa 

“Ataku, sankurachi, ataco, bledo”  

Su uso es medicinal, la planta entera 

en infusión, se usa para tratar 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 
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ataques, controlar los nervios y 

purgar a las personas que tienen 

muchos granos y espinillas. Útil para 

regular la menstruación. Se emplea 

para tratar afecciones del corazón; la 

infusión de la planta se toma con miel 

para tratar la “inflamación del frío” 

(de la Torre et al., 2008: p. 155). 

136 
Pyrethrum 

parthenium Sm. 
Santa María 

Su uso es social, se siembra cerca de 

las casas para protegerlas del 

“malobscuro” y para tratar el 

“espanto” y el “mal aire” en limpias 

(de la Torre et al., 2008: p. 232).  

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. Su uso es social se aplica para 

realizar limpias de espanto y 

malos espíritus a las personas 

(Moraes et al., 2006: p. 305). 

137 
Cestrum 

peruvianum 
Sauce  

Nativa  

Su uso es medicinal, el fruto se usa 

como laxante. La infusión de la raíz 

con miel de abeja se toma para aliviar 

gripes y resfríos. La infusión de las 

hojas se usa para tratar afecciones de 

riñones y la tos; en baños, trata los 

granos. Las hojas se utilizan para 

aliviar el dolor de muela (de la Torre 

et al., 2008: p. 583). 

Su uso medicinal, las hojas se 

utilizan para aliviar el dolor de 

muela. Las hojas se usan para tratar 

afecciones indeterminadas. Las 

hojas y flores, en infusión, se 

emplean para tratar la fiebre y la 

inflamación de las amígdalas 

(Marín y Parra, 2015: p. 152). 

Su uso es medicinal, las hojas 

y ramas se aplica en manera de 

emplastos, para calmar dolores 

musculares y articulares. Se 

usa para tratar el reumatismo, 

las hemorroides y para 

aumentar la producción de 

leche materna (Bussman y 

Sharon, 2015: p.227).  

 

Se utiliza para tratar sarnas y en 

infusión, para realizar 

lavados de piel y baños para 

lisiados, éstos endurecen los 

huesos, mezclada con borreya 

(sic), trata el resfrío y la peste 

(Moraes et al., 2006: p. 303). 
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138 Salix alba Sauce blanco 

Su uso es medicinal, la planta se 

amarra a la frente para tratar el dolor 

de cabeza (de la Torre et al., 2008 

563). 

No existe un uso registrado Su uso es medicinal, las hojas 

tienen una lanosidad en el 

envés que se usa para cubrir y 

tratar heridas cutáneas, artritis 

y llagas (Toledo et al, 2014). 

No existe un uso registrado. 

139 Salix babylonica Sauco llorón 

Su uso es material, se utiliza el tallo, 

aunque delgado, es maderable (de la 

Torre et al., 2008: p. 563).  

Su uso alimento de animales 

invertebrados sirve de morada a los 

escarabajos hércules, los cuales por 

hambruna se alimentan ya que el 

sabor es muy amargo (Roa G, y 

otros, 2021: p. 215). 

Su uso es material sirve como 

postes para cercas, leña y 

sombra, y tiene un importante 

valor desde el punto de vista 

ecológico ya que evita la 

erosión del suelo en riberas de 

ríos, con lo que protege la flora 

de la zona (Toledo et al., 2014: 

p. 59) 

Su uso es medioambiental, es 

como protección de los cultivos 

agrícolas contra los vientos. La 

disposición de varios árboles en 

fila, con este propósito, se 

denomina “cortina 

rompevientos” (Moraes et al., 

2006: p. 347). 

140 
Solanum 

barbulatum 
Sauco blanco 

Nativa 

Su uso es medicinal, se usa para 

realizar vaporizaciones (de la Torre 

et al., 2008: p.589). 

Su uso es medicinal se usa las hojas 

y frutos, en infusión y 

vaporización, para enfermedades 

respiratorias e infecciones (Roa y 

Boada, 2021: p. 231). 

“Yalán o Sauco” 

Su uso es medicinal se usa el 

tallo y las hojas para combatir, 

enfermedades de los 

bronquios, heridas, 

reumatismos, la infusión sirve 

para aliviar la tos, en caso de 

heridas frotar con las hojas 

previamente cocidas sobre la 

No existe un uso registrado. 
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zona afectada (Delgado, 

2004). 

141 Sambacus nigra Sauco negro 

Su uso es medicinal la corteza y el 

fruto se usan para tratar afecciones 

indeterminadas, la flor en infusión es 

usada para los nervios y problemas 

renales, siendo diaforéticas y 

atemperantes, sirven para bajar la 

fiebre (de la Torre et al., 2008: p. 

149). 

Su uso es medicinal las flores son 

usadas en infusiones para calmar la 

tos, sinusitis e inflamaciones del 

estómago, son laxantes. Las hojas 

se aplican en cataplasmas en caso 

de afecciones se emplean como 

purgantes y sudoríficas.  Los frutos 

maduros se emplean como 

purgante diurético y como remedio 

contra las neuralgias (Liévano et 

al., 2008: p. 264). 

Su uso es medicinal, la 

infusión y el cocimiento de las 

hojas, las inflorescencias, 

actúa como purgante, cólicos, 

gripe, infecciones urinarias, 

circulación (Vega, 2001: pp. 

155-156). 

Su uso es medicinal, las partes 

usadas son: flores frescas y 

secas, hojas, frutos maduros, 

corteza, actúan como 

diaforético, diurético, 

expectorante, coadyuvante en el 

tratamiento del resfrío común, 

en el área local actúa como 

astringente, hemostático y 

cicatrizante (Moraes et al., 

2006: p. 305). 

142 
Coriaria 

ruscifolia L 
Shansa 

Nativa 

“Shanshi, iwilan hembra, 

piñan,piñon” 

Su uso es alimenticio su fruto es 

comestible, su uso industrial, se usas 

para fabricar carbón (de la Torre et 

al., 2008: p. 294). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

143 
Cortaderia 

nitida 
Sigze 

Nativa  

“Sigsi” 

Su uso es medicinal el zumo del tallo 

tierno se usa para tratar las afecciones 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. “Sewengas” 

Su uso es material, las hojas se 

emplean para techados de las 

casas, los tallos se convierten en 
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que el líquido del amnios produce, a 

veces, en los ojos de los recién 

nacidos, también los tallos se utilizan 

para hacer cometas (de la Torre et al, 

2008: p. 510). 

sogas y estos ayudan en el techo, 

las inflorescencias para hacer 

escobas y para relleno de 

almohadas (Moraes et al, 2006: 

p. 394). 

144 
Podocarpus 

sprucei 
Sin sin 

Nativa 

Su uso es medicinal, la infusión de 

las hojas se usa en baños, posparto y 

para tratar la gripe, mezclada con 

palo santo, se usa en baños de asiento 

para tratar las hemorroides y el dolor 

de abdomen (de la Torre et al., 2008: 

p. 140). 

No existe un uso registrado No existe un uso registrado No existe un uso registrado 

145 
Taraxacum 

officinale 
Taraxáco 

“Warmi taraxaco, amargón, diente de 

caballo, diente de león,kulcas” 

Su uso es medicinal, el zumo de la 

raíz macerada es diurético. La 

infusión de la raíz se bebe para tratar 

el dolor de riñones y la diarrea. La 

planta entera, en infusión y 

combinada con escancel.  La flor, 

mezclada con yema de huevo y sal, 

se usa para tratar abscesos y tumores 

(de la Torre et al., 2008: p. 236).  

“Diente de león, lechuguilla, 

mírame, pero no me toques” 

Su uso es medicinal se emplea 

como tónico, diurético, contra 

enfermedades del hígado y de la 

piel, para disminuir niveles de 

ácido úrico en la sangre en 

pacientes con gota, para tratar 

afecciones gástricas, erradicar 

verrugas y para tratar el paludismo 

(Liévano et al., 2008: p. 116). 

Su uso es medicinal actúa 

como antiescorbútico, 

aperitivo, colerético, 

depurativo, diurético, 

hepático, laxante, tónico 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

113). 

Su uso es medicinal se utiliza 

sus hojas, raíz, se bebe en 

infusión actúa como diurético, 

colerético, laxante suave para 

combatir el estreñimiento, 

ayuda combatir la inflamación y 

circulación (Moraes et al., 2006: 

p. 305). 
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146 
Pasiflora 

mollissima 
Taxo 

Nativa 

“Gullán, taxo de castilla” 

Su uso es alimenticio, el arilo es 

comestible se usa para preparar jugos 

y helados, el zarcillo trata afecciones 

(de la Torre et al., 2008: p. 486).  

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

147 
Sambucus  

canadensis 
Tilo 

Su uso es medicinal la infusión de las 

flores se bebe como 

antiespasmódico, somnífero y para 

tratar el catarro y los dolores (de la 

Torre et al., 2008: p. 149). 

No existe un uso registrado. “Cinta de Novia” 

Su uso es medicinal, el té de 

las flores se lo bebe para la 

hinchazón, problemas de los 

riñones, tos, para las 

contusiones, próstata, fiebre y 

bronquitis (Bussman y Sharon, 

2015: p. 77). 

Su uso es alimenticio se usa el 

fruto para realizar una especie 

de infusión y se lo bebe cuando 

este frio simulando así una 

especie de refresco (Moraes et 

al., 2006: p. 305). 

148 
Solanum 

betaceum 
Tomate de árbol 

Nativa 

Su uso es medicinal, su jugo se usa 

para tratar la anemia y las 

amigdalitis, las hojas se aplican 

alrededor del cuello para tratar el 

dolor de garganta (de la Torre et al., 

2008: p. 590). 

No existe un uso registrado. “Árbol tomate, pimento 

tomate, sacha tmate, 

yucantomate” 

Su uso es alimenticio los frutos 

se comen crudos y se preparan 

dulces conservas. En la sierra, 

los frutos maduros, es un 

excelente abre apetito 

(Delgado, 2004: p. 62). 

No existe un uso registrado. 
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149 
Escallonia 

myrtilloides 
Tora 

Nativa  

“Atallpa pichu, chachakuma, pauku, 

putsu, tora, shinshu“ 

Su uso es medicinal, la flor se usa, en 

bebidas, para el parto y para tratar 

irregularidades en la menstruación 

(de la Torre et al., 2008: p. 317).  

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. “Chachacoma” 

Su uso es combustible, su 

madera se utiliza para hacer leña 

desde la parte más gruesa hasta 

la intermedia (Moraes et al., 

2006: p. 303). 

150 
Melissa 

oficinalis L. 
Toronjil 

Su uso es medicinal, se usa los tallos 

y las hojas, se prepara aguas 

aromáticas, en lo social, es usado 

para tratar la pena, las hojas 

aplastadas, se aplican como 

cataplasma para tratar picaduras de 

insectos y mordeduras de animales 

(de la Torre et al., 2008: p. 387). 

Su uso es medicinal se usa los 

tallos y hojas, en infusión para 

calmar los nervios como 

carminativo, para el tratamiento 

afecciones intestinales, dispepsia, 

dolor estomacal, flatulencia y 

náuseas, tópicamente se utiliza en 

halitosis y picaduras de insectos 

(Liévano et al., 2008: p. 273). 

Su uso es medicinal ayuda en 

los cólicos la infusión sirve 

para aliviar dolores 

estomacales (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 165). 

“Melisa” 

Su uso es medicinal la infusión 

realizada con las hojas actúa 

ayudando a los nervios, 

hemorragias, problemas 

estomacales, limpieza de 

riñones, es un sedante natural, 

colerético, antiespasmódico 

(Moraes et al., 2006: p. 304). 

151 
Scirpus 

californicus 
Totora 

Nativa  

Su uso es material, ya que la fibra del 

tallo se emplea para construir 

tumbados, canoas, canastas, abanicos 

y esteras (de la Torre et al., 2008: p. 

307). 

No existe un uso registrado. Su uso es medicinal, se utiliza 

la planta entera fresca, ayuda a 

combatir las hemorroides, se 

realiza un tópico para la 

rasgadura en los ojos y la 

opacidad de los ojos, dejar 

macerar los tallos por una 

No existe un uso registrado. 
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noche (Bussman y Sharon, 

2015: p. 139). 

152 Trifolium repens Trébol blanco 

“Isin, urpi papa alta” 

Su uso es alimento de animales 

vertebrados, sirve de alimento de 

venados. Toda la planta o las hojas se 

usan como forraje de gallinas, 

cerdos, ganado vacuno, caballar y 

ovino (de la Torre et al., 2008: p. 

363). 

 

No existe un uso registrado. “Trébol de agua” 

Su uso es medicinal se utiliza 

las flores, hojas, tallos: fresco 

o seco, para la inflamación del 

sistema urinario, dolor de 

estómago, úlceras, 

inflamación de riñones, 

mejorar la sangre (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 157). 

Su uso es considerado como 

alimento de animales 

vertebrados (Moraes et al., 

2006: p. 102). 

153 
Trifolium 

pratense L. 
Trébol rojo 

“Chipul, trébol de prado” 

Su uso medioambiental, es una 

especie adecuada para evitar la 

erosión de los suelos (de la Torre et 

al., 2008: p.363).  

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. “Layu”  

Su uso es medicinal se utiliza la 

raíz en forma de infusión la cual 

actúa contra los cólicos de la 

vesícula (Toledo et al, 2014: p. 

23). 

154 
Triticum 

vulgare  
Trigo 

Su uso es alimenticio el fruto es 

comestible y se usa para preparar 

tortillas y pan, es uno de los cereales 

más importantes en la alimentación a 

nivel mundial, sirve de alimento para 

vertebrados los tallos tiernos se usa 

“Chamorro, espirilla” 

Su uso es medicinal el aceite de 

germen de trigo se emplea para la 

constipación intestinal, la harina se 

aplica sobre las superficies 

irritadas e inflamadas del cuerpo en 

cataplasmas emolientes, el 

Su uso es medicinal el tópico 

de las semillas secas ayuda a la 

infección vaginal (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 205). 

No existe un uso registrado. 
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para forraje (de la Torre et al., 2008: 

p. 521). 

almidón es útil en quemaduras y 

grietas en la piel y como emoliente 

sobre la mucosa de las vías 

digestivas, el salvado se 

recomienda en casos de 

estreñimiento (Liévan et al, 2008: 

p. 280). 

155 
Otholobium 

munyense 
Trinitaria 

“Wallwa, trinitaria negra” 

Su uso es medicinal las hojas y la flor 

se usan en infusión para trata cólicos, 

infecciones intestinales, diarreas, 

afecciones estomacales (en el 

hombre y animales), como el 

empacho y el dolor de estómago (de 

la Torre et al., 2008: p.355). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

156 
Opuntia ficus-

indica 
Tuna 

Nativa  

“Higuera chumba, higuera del diablo, 

nopal” 

Su uso es alimento para animales 

invertebrados, el tallo es alimento 

para la cochinilla (de la Torre et al., 

2008: p. 268). 

Su uso es medicinal se utiliza la 

hoja en jugo para tratar las 

enfermedades endocrinas y 

cardiovasculares (Roa y Boada, 

2021: p. 167). 

“Pupa,nopal” 

Su uso es medicinal se utilizan 

los frutos que son dulces y 

muy agradables, su uso social 

en las paletas de esta especie, 

así, como de muchas otras, 

vive el insecto cochinilla del 

carmíno, que produce un 

pigmento de color rojo o 

No existe un uso registrado. 
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carmín, cotizado en la 

industria de cosméticos y 

como colorante de alimentos 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

123). 

157 
Physalis 

peruviana 
Uvilla 

Nativa  

“Hupis, pusasha, urillo” 

Su uso es medicinal, el fruto se usa 

para tratar la gripe, la infusión del 

fruto se toma como diurético y para 

tratar los cólicos (de la Torre et al., 

2008: p. 587). 

“Uchuva” 

Su uso es medicinal, actúa como 

diurética, antipirética, en el 

tratamiento de las cataratas, 

leucemia, hepatitis y reumatismo 

(Roa y Boada, 2021: p. 185). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

158 
Valeriana 

officinalis L. 
Valeriana 

Su uso es medicinal se usa la raíz 

para regular el ritmo cardiaco, 

especialmente como tranquilizante 

(de la Torre et al., 2008: p. 614). 

Su uso es medicinal se usa las 

raíces en casos de histeria, sedante, 

carminativo, reduce la ansiedad, la 

tensión nerviosa, el insomnio y el 

dolor de la cabeza, tópicamente se 

usa para mejorar la irritación, las 

erupciones cutáneas y para trata las 

articulaciones inflamadas (Liévano 

et al, 2008). 

Su uso es medicinal posee 

efectos calmantes para el 

susto, el insomnio, los nervios 

e infección de vías 

respiratorias (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 129). 

“Waywata” 

Su uso es medicinal, sirve para 

la jaqueca y dolores de cabeza 

(Moraes et al., 2006: p. 99). 

159 
Verbena 

litoralis Kunth 
Verbena 

Nativa 

“Bibina, hierba de faraón, moradilla 

macho, verbena azul” 

“Verbena blanca, verbena de 

castilla, verbena mansa, verbena 

Su uso es medicinal las hojas 

se usa mediante infusión para 

prevenir la tos y también para 

Su uso es medicinal ayuda a 

reducir los dolores estomacales, 

dolor de dientes, cólicos de la 
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Su uso es medicinal de la planta 

golpeada se obtiene un líquido que se 

bebe para eliminar bichos 

estomacales, el baño con las hojas 

calma la comezón, la infusión de las 

hojas se usa toma como una bebida 

refrescante (de la Torre et al., 2008: 

p. 618). 

calentana, verbena de campo, 

yapo, yerba de hechizo” 

Su uso es medicinal se utiliza como 

antiinfeccioso, antinflamatorio, 

para tratamiento de problemas 

gastrointestinales y hepáticos, 

diarrea, paludismo, fiebre 

(Liévano et al., 2008: p. 295). 

lavar heridas (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 235). 

matriz se lo consume en forma 

de infusión, las hojas en forma 

de cataplasma sirven para lavar 

heridas y secar granos en la piel 

(Moraes et al., 2006: p. 228). 

160 
Polylepis incana 

Kunth 
Yagual 

Nativa 

“Pantsa, yuwall, quinual” 

Su uso es medicinal se usa las hojas 

en baños de parto; en infusión, son 

eficaces para tratar la gripe y en 

emplastos, se aplican para tratar 

fracturas (de la Torre et al., 2008: p. 

534). 

No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. No existe un uso registrado. 

161 Daucus carota Zanahoria 

“Maya” 

Su uso es medicinal, el zumo de hojas 

y tallo, es emoliente y se usa para 

tratar afecciones indeterminadas. La 

raíz cruda es vermífuga. Las semillas 

son carminativas y diuréticas. Las 

hojas y la raíz cocida se usan para 

preparar chicha que es suministrada a 

“Acenoria, azanoria, sinoria, 

forrajera” 

Su uso es aditivo, la raíz es 

comestibles, se usa para preparar 

todo tipo de guisos, el zumo de 

hojas y tallos, actúa como 

emoliente y se usa para tratar 

afecciones indeterminadas. 

No existe un uso registrado. Su uso es alimenticio, es usado 

en la mayoría de los platillos 

gastronómicos de la región 

(Alanoca , 2005: pp. 4-5). 
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los niños para tratar afecciones del 

hígado (de la Torre et al,, 2008: 

p.170). 

 se emplean como carminativo y 

diurético (Liévano et al., 2008: p. 

310). 

162 
Cucurbita 

maxima 
Zapallo 

Su uso es medicinal, el fruto se usa 

para tratar la fiebre, tumores, 

hemorroides, úlceras, artritis, 

reumatismo y afecciones 

dermatológicas, del corazón, hígado, 

nervios, pulmones, angina 

(amigdalas), bazo y vejiga. La flor, 

calentada con manteca de cuy (Cavia 

porcellus), trata los “nacidos” 

(abscesos con pus) y el ombligo de 

los recién nacidos (se aplica 

cubriendo con tela negra). Las 

semillas son utilizadas para acelerar 

las contracciones de parto (de la 

Torre et al., 2008: p. 298). 

“Ahuyama, pumpkin, poppion” 

Su uso es medicinal el fruto es 

laxante y las semillas tienen un 

efecto diurético no irritante, la 

semilla ayuda a elevar las defensas 

(Roa y Boada, 2021: p. 86). 

 

Su uso es medicinal se usa las 

flores y los tallos para prevenir 

abortos involuntarios, 

inflamación general, ansiedad, 

enfermedades del corazón, 

para reducción de lunares y 

verrugas se debe machacar las 

hojas frescas, colocar en el 

área afectada y se remueve en 

2 días (Bussman y Sharon, 

2015: p. 70). 

Su uso es medioambiental, 

ayuda a estimular el crecimiento 

vegetativo de plantas en 

hortalizas, también protege el 

medio ambiente mejora 

gradualmente los suelos y 

reduce los costos de producción 

y disminuye la fiebre causada 

por la enfermedad de animales 

denominada fiebre aftosa 

(Moraes et al., 2006: p. 366). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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4.2 Comparación etnobotánica de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo y de las regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia.  

 

4.2.1 Análisis comparativo de las especies entre la parte andina de la provincia de Chimborazo y regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia  

 

 Tabla 3-4: Comparación de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por especie entre la parte andina de la provincia de Chimborazo y las regiones 

símiles de Colombia, Perú y Bolivia 

 
  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

1 Sin sin Podocarpus sprucei Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

2 Apiecillo  Cyclospermum leptophyllum Medicinal No existe uso registrado Materiales No existe uso registrado 

3 Apio Apium graveolens Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

4 Cilantro  Coriandrum sativum Medicinal Aditivo  Medicinal No existe uso registrado 

5 Eneldo Anethum graveolens Medicinal Aditivo  Medicinal No existe uso registrado 

6 Zanahoria Daucus carota Medicinal Aditivo  No existe uso registrado Alimenticio 

7 Pumamaqui Oreopanax ecuadorensis Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

8 Cabuya Furcraea bedinghausii Materiales Medicinal Materiales Medioambiental 

9 Cabuya Negra Agave americana Medicinal Materiales Alimenticio Materiales 

10 Sabila Aloe vera Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

11 Achicoria  Hypochaeris sessiliflora Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

12 Ajenjo Artemisia absinthium Medicinal Alimenticio Medicinal Medicinal 

13 Azulina Aristeguietia glutinosa Medicinal No existe uso registrado Medicinal Materiales 

14 Canayuyo Sonchus oleraceus Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

15 Cashamarucha Xanthium strumarium L. Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

16 Chilca Blanca Baccharis dracunculifolia Medicinal Medioambiental Medicinal Medicinal 

17 Chilca negra Baccharis latifolia Medicinal Medicinal Medioambiental Materiales 

18 Chuquiragua Peruana Chuquiragua insignis Medicinal No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 
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  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

19 Chuquiragua Chuquiraga jussieui Medicinal Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado 

20 Hierba del ángel Chromolaena collina Medicinal Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado 

21 Lechuga Lactuca sativa Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

22 Manzanilla Chamaemelum nobile Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

23 Marco  Ambrosia arborescens Medicinal Materiales Medicinal No existe uso registrado 

24 Margarita de la sierra Gaillardia cabrerae Medicinal Alimenticio Medicinal No existe uso registrado 

25 Ñachag Bidens andicola Medicinal No existe uso registrado Medicinal Medicinal 

26 Romerillo Bidens pilosa Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

27 Romerillo del paramo Diplostephium antisanense Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

28 Santa María Pyrethrum parthenium Sm. Social No existe uso registrado No existe uso registrado Social 

29 Taraxáco Taraxacum officinale Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

30 Aliso marítimo Alysum maritimum Medicinal Medioambiental Medioambiental Alimenticio 

31 Berro amargo Cardamine hirsuta Medicinal Alimenticio Alimenticio Alimenticio 

32 Berro de agua Nasturtium officinale Medicinal Medicinal Alimenticio Alimenticio 

33 Col  Brassica oleracea  Medicinal Medicinal Alimenticio No existe uso registrado 

34 Nabo  Brassica rapa Medicinal No existe uso registrado Medicinal Medicinal 

35 Mashua Tropaeolum tuberosum Medicinal Medicinal Alimenticio No existe uso registrado 

36 Ataco morado Amaranthus asplundii Medicinal Alimenticio Aditivo Medicinal 

37 Escancel Aerva sanguinolenta L. Medicinal Medicinal No existe uso registrado Medicinal 

38 Escancel morado Alternanthera pubiflora Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

39 Lengua de vaca  Rumex obtusifolius Medicinal Medicinal Materiales Medicinal 

40 Paico Chenopodium ambrosioides L Medicinal No existe uso registrado Medicinal Aditivo 

41 Quinhuilla  Chenopodium album Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

42 Quinua Chenopodium quinoa Alimenticio No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 
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  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

43 Remolacha Beta bulgaris Medicinal Medicinal Alimenticio Medicinal 

44 Sangorache Amaranthus hybridus L Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

45 Melloco Ullucus tuberosus Medicinal Alimenticio Materiales Medicinal 

46 Tuna Opuntia ficus-indica Alimento de Invertebrados Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

47 Lancetilla Commelina diffusa Medicinal No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

48 Shansa Coriaria ruscifolia L Alimenticio No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

49 Pepino Cucumis sativus Alimenticio Alimenticio Medicinal No existe uso registrado 

50 Sambo  Cucurbita ficifolia Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

51 Zapallo Cucurbita maxima Medicinal Medicinal Medicinal Medioambiental 

52 Cipres común Cupressus sempervirens Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

53 Ciprés de California  Crupressus macrocarpa Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

54 Sauco negro Sambucus nigra Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

55 Valeriana Valeriana officinalis L. Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

56 Cola de Caballo Equisetum arvense L. Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

57 Agraz silvestre Vaccinium meridionale Medicinal Aditivo  Social Alimenticio 

58 Hierba de San Pedro Primula officinalis Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado Medicinal 

59 Tora  Escallonia myrtilloides Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado Combustible 

60 Acacia o botón de oro  Acacia dealbata Medicinal Materiales Medicinal Medioambiental 

61 Alfalfa Medicago sativa Medicinal Medicinal Medioambiental Alimento de vertebrados 

62 Alverjana Lathyrus latifolius Alimenticio No existe uso registrado Medicinal Medicinal 

63 Alverjilla Lathyrus odoratus L Medicinal Alimenticio Alimenticio Aditivo 

64 Chocho Lupinus mutabilis Medicinal Medicinal Medioambiental Alimenticio 

65 Chocho silvestre Lupinus tricolor Combustible Medicinal Alimenticio Medioambiental 

66 Fréjol Phaseolus vulgaris Alimenticio Alimenticio Alimento de vertebrados Medicinal 
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  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

67 Guarango Caesalpinia spinosa Medioambiental No existe uso registrado Materiales No existe uso registrado 

68 Habas Vicia faba Alimenticio Aditivo  No existe uso registrado Alimenticio 

69 Llin llín Senna multiglandulosa Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

70 Lotera  Lotus uliginosus Alimento de vertebrados Alimento de Vertebrados No existe uso registrado Alimento de vertebrados 

71 Retama amarilla Spartium junceum L. Social No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

72 Retama blanca Retama monosperma Combustible No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

73 Retamilla Cytisus monspesulanus Social No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

74 Trebol blanco Trifolium repens Alimento de vertebrados No existe uso registrado Medicinal Alimento de vertebrados 

75 Trébol rojo Trifolium pratense L. Medioambiental No existe uso registrado No existe uso registrado Medicinal 

76 Trinitaria Otholobium munyense Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

77 Aliso  Alnus  acuminata Materiales Medicinal Medicinal Medicinal 

78 Laurel de cera Morella pubescens Medicinal Materiales Medioambiental Materiales 

79 Lana del pobre (Musgo) Rigodium implexum Medicinal Medioambiental Medicinal No existe uso registrado 

80 Acanto  Acanthus mollis Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

81 Cholán Tecoma stans Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

82 Borraja Borago officinalis Apícola Medicinal Medicinal Medicinal 

83 Hierba buena Mentha spicata Medicinal Medicinal Materiales No existe uso registrado 

84 Menta         Mentha x piperita L. Alimenticio Medicinal Aditivo No existe uso registrado 

85 Menta de caballo Mentha longifolia Medicinal Medicinal No existe uso registrado Medicinal 

86 Muña  Minthostachys mollis Medioambiental No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

87 Orégano  Origanum vulgare Aditivo Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

88 Romero Rosmarinus officinalis L: Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

89 Salvia real negra Salvia sagittata Social Medicinal Medicinal Materiales 

90 Toronjil Melissa officinalis L. Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 
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  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

91 Cymbalaria Cymbalaria muralis Medicinal Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado 

92 Llantén macho Plantago major Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

93 Matico Buddleja globosa Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

94 Quishuar Buddleja incana Social No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

95 Cedrón Aloysia citrodora Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

96 Verbena  Verbena littoralis Kunth Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

97 Calicanto del japón Chimonanthus praecox Medicinal No existe uso registrado Apícola No existe uso registrado 

98 Ishpingo Ocotea quixos Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

99 Laurel Laurus nobilis L. Aditivo Medicinal Medicinal Medicinal 

100 Lirio de Pascua Lilium longiflorum Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

101 Lechero blanco Euphoria laurifolia lamb Medicinal No existe uso registrado Tóxico No existe uso registrado 

102 Granadilla  Passiflora ligularis Alimenticio Medicinal Medicinal Medicinal 

103 Taxo Passiflora mollissima Alimenticio No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

104 Chancapiedra Phyllanthus niruri L.  Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

105 Motilon Hyeronima macrocarpa Materiales Alimenticio Materiales No existe uso registrado 

106 Alamo blanco Populus alba Materiales Materiales Materiales Medicinal 

107 Alamo negro Populus nigra Medicinal Materiales Medicinal Combustible 

108 Sauce blanco Salix alba Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

109 Sauce llorón Salix babilonica L. Materiales Alimento de Invertebrados Materiales Medioambiental 

110 Malva común Malva sylvestris Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

111 Tilo Tilia Medicinal No existe uso registrado Medicinal Alimenticio 

112 Arrayán Myrtus conmunis L Alimento de Invertebrados Medicinal Medicinal Medicinal 

113 Arrayàn negro Myrcianthes rhopaloides Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

114 Eucalipto Globulus Labill Medicinal Medicinal Materiales Medicinal 
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  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

115 Eucalipto blanco Eucaliptus globulus Medicinal Medicinal Materiales Medicinal 

116 Aretillos Fuchsia loxensis Kunth Medicinal Medicinal Medicinal Apícola 

117 Ocas  Oxalis tuberosa Alimenticio No existe uso registrado No existe uso registrado Medicinal 

118 Pino chino Pinus patula Materiales No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

119 Pino insigne Pinus radiata Materiales No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

120 Achupalla Puya clavata-herculis Medicinal Alimenticio Materiales Medicinal 

121 Huicundo Tillandsia spp Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

122 Musgo, salvaje Tillandsia recurvata L. Social No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

123 Totora Scirpus californicus Materiales No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

124 Avena Avena sativa Alimento de vertebrados Medicinal Medicinal Alimenticio 

125 Carrizo Phragmites australis Social Medicinal Social Materiales 

126 Cebada Hordeum vulgare Medicinal Medicinal Alimenticio Medicinal 

127 Grama Cynodon dactylon Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

128 Gramalote Axonopus scoparius Medicinal Alimento de vertebrados No existe uso registrado No existe uso registrado 

129 Hierba luisa  Cymbopogon citratus Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

130 Kikuyo Pennisetum clandestinum Medioambiental No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

131 Maiz Zea mays Alimenticio Materiales Alimenticio Medicinal 

132 Paja brava Stipa ichu Medicinal No existe uso registrado Medicinal Alimento de vertebrados 

133 Paja chamik Calamagrostis intermedia Alimento de vertebrados No existe uso registrado Medicinal Materiales 

134 Pajilla  Stipa plumeris Social No existe uso registrado Medicinal No existe uso registrado 

135 Sigze Cortadeíria nitida Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado Materiales 

136 Trigo Triticum vulgare Alimenticio Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

137 Culantrillo de pozo Adiantum capillus-veneris Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

138 Amapola Papaver somniferum L. Medicinal No existe uso registrado Alimenticio Medicinal 



  

 

102 

 
  Usos Etnobotánicos 

N° Nombre Común  Nombre Científico Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia 

139 Amapola silvestre Papaver rhoeas Social Medicinal No existe uso registrado Medicinal 

140 Higo Ficus carica Medicinal Medicinal Alimenticio Medicinal 

141 Morera Morus nigra Alimenticio Alimento de vertebrados Medicinal Medioambiental 

142 Árbol de papel Polylepis reticulata Materiales Combustibles Medicinal Alimento de vertebrados 

143 Cadillo  Acaena ovalifolia Alimento de vertebrados Medicinal Medicinal Medicinal 

144 Capulí  Prunus serotina Medicinal Medicinal Alimenticio Medicinal 

145 Durazno  Prunus persica Medicinal Medicinal No existe uso registrado Alimenticio 

146 Fresa Fragaria vesca Medicinal Medicinal No existe uso registrado Medicinal 

147 Frutilla Fragaria  Alimenticio Alimenticio Medicinal No existe uso registrado 

148 Mora Rubus ulmifolius Medicinal Materiales Medicinal Medicinal 

149 Mortiño Verdadero Hesperomeles goudotiana Aditivo No existe uso registrado Medicinal Medicinal 

150 Nigua  Margyricarpus pinnatus Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado Medicinal 

151 Yagual Polylepis incana Kunth Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado No existe uso registrado 

152 Ortiga Blanca Urtica leptophylla Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

153 Ortiga negra Urtica dioica Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

154 Molle Schinus molle Medicinal Alimenticio Medicinal Medicinal 

155 Ruda Ruta graveolens Medicinal Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

156 Guanto Brugmansia arborea Medicinal No existe uso registrado Social Medicinal 

157 Hierba mora Solanum nigrum L. Medicinal Medicinal Medicinal Tóxico 

158 Papas Solanum tuberosum Medicinal No existe uso registrado Medicinal Medicinal 

159 Sauco blanco Solanum barbulatum Alimento de Invertebrados Medicinal Medicinal No existe uso registrado 

160 Sauco negro Cestrum peruvianum Medicinal Medicinal Medicinal Medicinal 

161 Tomate de árbol Solanum betaceum Medicinal No existe uso registrado Alimenticio No existe uso registrado 

162 Uvilla Physalis peruviana Medicinal Medicinal No existe uso registrado No existe uso registrado 
Realizado por: Bonilla, K. 2022
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 Tabla 4-4: Comparación de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por especie 

entre la parte andina de la provincia de Chimborazo y las regiones símiles 

de Colombia, Perú y Bolivia, por porcentajes 

Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Alimenticio 8,6 7,4 8,6 6,2 

Aditivo 1,9 3,1 1,2 1,2 

Alimento de vertebrados 3,7 1,9 0,6 3,1 

Alimento de invertebrados 1,9 0,6 0,0 0,0 

Apícola 0,6 0,0 0,6 0,6 

Combustible 1,2 0,6 0,0 1,2 

Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Materiales 5,6 4,9 7,4 4,9 

Social 4,9 0,0 1,9 0,6 

Tóxico 0,0 0,0 0,6 0,6 

Medicinal 69,1 45,7 51,2 37,7 

Medioambiental 2,5 1,9 3,1 3,7 

No registra uso 0,0 34,0 24,7 40,1 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 4-4 

 

 

Ilustración 6-4: Comparación de los usos etnobotánicos por categorías de usos, 

por especie entre la parte andina de la provincia de Chimborazo y 

las regiones símiles (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 7-4: Comparación de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por 

especie entre la parte andina de la provincia de Chimborazo y las 

regiones símiles (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la comparación etnobotánica de la parte andina de la provincia de Chimborazo con regiones 

símiles de Colombia, Perú y Bolivia, se tiene que de las 162 especies, en la parte andina de 

Chimborazo el uso medicinal tiene un 69,1% (112 sp), el uso alimenticio cuenta con el 8,6% (14 

sp), el uso materiales cuenta con un 5,6% (9 sp), el uso social tiene el 4,9% (8 sp), el uso de 

alimento de animales vertebrados con el 3,7% (6 sp), seguido del uso medioambiental con el 2,5% 

(4 sp), los usos aditivo y alimento animales invertebrados con el 1,9% (3 sp) cada uno, el uso 

combustible con el 1,2% (2 sp) y el uso apícola con el 0,6% (1sp). 

 

En Colombia el uso etnobotánico medicinal es el que tiene mayor porcentaje con el 45,7% (74 

sp), y de las 162 especies el 34% (55 sp) no existe un uso registrado, el 7,4% (12 sp) representa 

al uso alimenticio, el 4,9% (8sp) destinado para usos materiales, el 3,1% para uso aditivo (5 sp), 

alimento de animales vertebrados y medioambiental con el 1,9% (83 sp) cada uno, alimento de 

animales invertebrados y combustible con el 0,6% (1 sp) cada uno. 

 

En Perú el 51,2% (83 sp) tiene un uso etnobotánico medicinal, de las 162 plantas el 24,7% (40 

sp) no tienen un uso registrado, en el uso alimenticio se tiene un 8,6% (14 sp), los usos materiales 

con el 7,4% (12sp), el uso medioambiental con el 3,1% (5 sp), el uso social con el 1,9% (3sp), el 

uso aditivo con el 1,2% (2 sp), los usos alimento de animales vertebrados, apícola y tóxico con el 

0,6% (1 sp) cada uno. 
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En Bolivia de las 162 especies el 40,1% (65 sp) no tiene usos registrados, el uso medicinal con el 

37,7% (61 sp), el uso alimenticio con el 6,2% (10 sp), en los usos materiales con el 4,9% (8 sp), 

en el uso medioambiental con el 3,7% (6 sp), el uso de alimento de animales vertebrados con el 

3,1% (5 sp), en los usos aditivo y combustible con el 1,2% (2 sp) cada uno, en los usos apícola, 

social y tóxico con el 0,6% (1 sp) cada uno. 

4.2.2 Análisis comparativo de las especies por familia, entre la parte andina de la 

provincia de Chimborazo y regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia 
 

 Tabla 5-4: Comparación de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias entre 

la parte andina de la provincia de Chimborazo y las regiones símiles de Colombia, 

Perú y Bolivia 

 
 Países en Comparativa 

Familia Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Podocarpaceae Medicinal 100,0 0,0 0,0 0,0 

Apiaceae 

Alimenticio 0,0 0,0 0,0 50,0 

Aditivo 0,0 75,0 0,0 0,0 

Materiales 0,0 0,0 25,0 0,0 

Medicinal 100,0 25,0 75,0 50,0 

Araliaceae Medicinal 100,0 0,0 0,0 0,0 

Agavaceae 

Alimenticio 0,0 0,0 50,0 0,0 

Materiales 50,0 50,0 50,0 50,0 

Medicinal 50,0 50,0 0,0 0,0 

Medioambiental 0,0 0,0 0,0 50,0 

Asphodelaceae Medicinal 100,0 100,0 100,0 100,0 

Asteraceae 

Alimenticio 0,0 15,4 0,0 0,0 

Materiales 0,0 7,7 0,0 18,2 

Medicinal 94,7 69,2 92,9 72,7 

Medioambiental 0,0 7,7 7,1 0,0 

Social 5,3 0,0 0,0 9,1 

Brassicaceae 

Alimenticio 0 25 60 75 

Medicinal 100 50 20 25 

Medioambiental 0 25 20 0 

Tropaeolaceae 
Alimenticio 0 0 100 0 

Medicinal 100 100 0 0 

Amaranthaceae 

Alimenticio 11,1 20 20 0,0 

Aditivo 0,0 0 20 16,7 

Medicinal 88,9 80 40 83,3 

Medioambiental 0,0 0 20 0,0 

Basellaceae 

Alimenticio 0 100 0 0 

Materiales 0 0 100 0 

Medicinal 100 0 0 100 

Cactaceae  
Alimento de invertebrados 100 0 0 0 

Medicinal 0 100 100 0 
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 Países en Comparativa 

Familia Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Commelinaceae Medicinal 
100 0 100 0  

Coriariaceae Alimenticio 100 0 0 0 
 

 

Cucurbitaceae 

Alimenticio 33,3 50 0 0 
 

Medicinal 66,7 50 100 0 
 

Medioambiental 0,0 0 0 100 
 

Cupressaceae Medicinal 
100 100 100 0 

 

  
Adoxaceae Medicinal 100 100 100 100 

 

Caprifoliaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

Equisetaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

Ericaceae 

Alimenticio 0 0 0 100 
 

Aditivo 0 100 0 0 
 

Medicinal 100 0 0 0 
 

Social 0 0 100 0 
 

Primulaceae Medicinal 100 0 0 100 
 

 

Escalloniaceae 
Combustible 0 0 0 100 

 

Medicinal 100 0 0 0 
 

Fabaceae  

Alimenticio 17,6 25 18,2 18,2 
 

Aditivo 0,0 12,5 0,0 9,1 
 

Alimento de vertebrados 17,6 12,5 9,1 27,3 
 

Combustible 11,8 0 0,0 0,0 
 

Materiales 0,0 12,5 9,1 0,0 
 

Medicinal 35,3 37,5 45,5 27,3 
 

Medioambiental 11,8 0 18,2 18,2 
 

Social 5,9 0 0,0 0,0 
 

Betuleaceae 
Materiales 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 100 100 100 
 

Myricaceae 

Materiales 0 100 0 100 
 

Medicinal 100 0 0 0 
 

Medioambiental 0 0 100 0 
 

Lembophyllaceae 
Medicinal 100 0 100 0 

 

Medioambiental 0 100 0 0 
 

Acanthaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

Bignoniaceae Medicinal 100 0 0 0 
 

 

Boraginaceae 
Apícola 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 100 100 100 
 

Lamiaceae 

Alimenticio 12,5 0 0,0 0 
 

Aditivo 12,5 0 14,3 0 
 

Materiales 0 0 14,3 25 
 

Medicinal 50 100 71,4 75 
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 Países en Comparativa 

Familia Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Medioambiental 12,5 0 0,0 0 
 

Social 12,5 0 0,0 0 
 

Plantaginaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

 

Scrophulariaceae 
Medicinal 50 100 100 0 

 

 
Social 50 0 0 0  

Verbenaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

Calycanthaceae 
Apícola  0 0 100 0 

 

Medicinal 100 0 0 0 
 

Lauraceae 
Aditivo 50 0 0 0 

 

Medicinal 50 100 100 100 
 

Liliaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

Euphorbiaceae 
Medicinal 100 0 0 0 

 

Tóxico 0 0 100 0 
 

Passifloraceae 
Alimenticio 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 100 100 100 
 

Phyllanthaceae 

Alimenticio 0 50 0 0 
 

Materiales 50 0 50 0 
 

Medicinal 50 50 50 100 
 

Salicaceae 

Alimento de invertebrados 0 33,3 0,0 0,0 
 

Combustible 0 0,0 0,0 33,3 
 

Materiales 50 66,7 66,7 0,0 
 

Medicinal 50 0,0 33,3 33,3 
 

Medioambiental 0 0,0 0,0 33,3 
 

Malvaceae 
Alimenticio 0 0 0 100 

 

Medicinal 100 100 100 0 
 

Myrtaceae 

Alimento de invertebrados 25 0 0 0 
 

Materiales 0 0 50 0 
 

Medicinal 75 100 50 100 
 

Onagraceae 
Apicola 0 0 0 100 

 

Medicinal 100 100 100 0 
 

Oxalidaceae 
Alimenticio 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 0 0 100 
 

Pinaceae 
Materiales 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 0 100 0 
 

Bromeliaceae 

Alimenticio 0,0 100 0 0 
 

Materiales 0,0 0 100 0 
 

Medicinal 66,7 0 0 100 
 

Social 33,3 0 0 0 
 

Cyperaceae 
Materiales 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 0 100 0 
 

Poaceae 
Alimenticio 15,4 0 20 12,5 

 

Alimento de vertebrados 15,4 12,5 0 12,5 
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 Países en Comparativa 

Familia Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Materiales 0,0 12,5 0 37,5 
 

Medicinal 46,2 75 70 37,5 
 

Medioambiental 7,7 0 0 0 
 

Social 15,4 0 10 0 
 

Pteridaceae Medicinal 100 100 100 0 
 

 

Papaveraceae 

Alimenticio 0 0 100 0 
 

Medicinal 50 100 0 100 
 

Social 50 0 0 0 
 

Moraceae 

Alimenticio 50 0 50 0 
 

Alimento de vertebrados 0 50 0 0 
 

Medicinal 50 50 50 50 
 

Medioambiental 0 0 0 50 
 

Rosaceae 

Alimenticio 10 14,3 16,7 12,5 
 

Alimento de vertebrados 10 0,0 0,0 12,5 
 

Aditivo 10 0,0 0,0 0 
 

Combustible 0 14,3 0,0 0 
 

Materiales 10 14,3 0,0 0 
 

Medicinal 60 57,1 83,3 75 
 

Urticaceae Medicinal 100 100 100 100 
 

 

Anacardiaceae 
Alimenticio 0 100 0 0 

 

Medicinal 100 0 100 100 
 

Rutaceae Medicinal 100 100 100 0 
 

Solanaceae 

Alimenticio 0,0 0 16,7 0 
 

Alimento de invertebrados 14,3 0 0,0 0 
 

Medicinal 85,7 100 66,7 75 
 

Social 0,0 0 16,7 0 
 

Tóxico 0,0 0 0,0 25 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 5-4 
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Ilustración 8-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias entre 

la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la comparación etnobotánica de la parte andina de la provincia de Chimborazo con regiones 

símiles de Colombia, Perú y Bolivia, se tiene que de las 162 especies divididas entre 55 familias. 

La familia Podocarpaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal 

tiene un 100% (1 sp), en los otros países no existe un uso registrado.  

 

En la familia Apiaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso es medicinal en 

un 100% (5 sp). En Colombia el uso aditivo tiene un 75% (3 sp), el uso medicinal con el 25% (1 

sp). En Perú el uso medicinal tiene 75% (3 sp), el uso material con el 25% (1 sp). En Bolivia los 

usos alimenticio y medicinal cuentan con el 50% (1 sp) cada uno. 

 

En la familia Araliaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo su uso es medicinal 

con el 100% (1sp), mientras que en las regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia no existen 

usos registrados. 
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Ilustración 9-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias entre 

la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Agavaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Colombia los usos 

materiales y medicinal con el 50% (1 sp) cada uno. En Perú los usos alimenticio y materiales con 

el 50% (1 sp) cada uno, en Bolivia los usos materiales y medioambiental con el 50% (1sp) cada 

uno. 

 

En la familia Asphodelaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia su uso medicinal en un 100% (1 sp).  

 

En la familia Asteraceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal tiene 

un 94,7% (18 sp) y el uso social con el 5,3% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene el 69,2% 

(9 sp), el uso alimenticio con el 15,4% (2 sp), los usos materiales y medioambiental con el 7,7% 

(1 sp) cada uno. En Perú el uso medicinal cuenta con el 92,9% (13 sp) y el uso medioambiental 

con el 7,1% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene un 72,7% (8 sp), el uso material tiene 18,2% 

(2 sp) y el uso social con el 9,1% (1 sp). 
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Ilustración 10-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Brassicaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal 

cuenta con el 100% (5 sp). En Colombia el uso medicinal tiene un 50% (2 sp), los usos alimenticio 

y medioambiental con el 25% (1 sp) cada uno. En Perú el uso alimenticio tiene el 60% (3 sp), los 

usos medicinal y medioambiental cuentan con el 20% (1 sp) cada uno. En Bolivia el uso 

alimenticio cuenta con un 75% (3 sp), seguido del uso medicinal con el 25% (1 sp). 

 

En la familia Tropaeolaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Colombia el uso 

medicinal cuenta con un 100% (1 sp). En Perú el uso alimenticio tiene el 100% (1 sp) y en Bolivia 

no existe un uso registrado.  

 

En la familia Amaranthaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal 

cuenta con el 88,9% (8 sp), seguido del uso alimenticio con el 11,1% (1 sp). En Colombia el uso 

medicinal tiene un 80% (4 sp), seguido del uso alimenticio con el 20% (1 sp). En Perú el uso 

medicinal cuenta con un 40% (2 sp), los usos aditivo, alimenticio y medioambiental cuentan con 

un 20% (1 sp) cada uno de ellos. En Bolivia el uso medicinal tiene un 83,3% (5 sp) y el uso aditivo 

con el 16,7% (1 sp). 
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Ilustración 11-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 4) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Basellaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Bolivia su uso es 

medicinal en un 100% (1 sp). En Colombia su uso es alimenticio 100% (1 sp). En Perú el uso 

material presenta un 100% (1 sp). 

 

En la familia Cactaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, su uso es alimento de 

invertebrados en un 100% (1 sp), en Colombia y Perú su uso es medicinal en un 100% (1 sp) cada 

uno. En Bolivia no existe uso registrado.  

 

En la familia Commelinaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú el uso 

medicinal presenta un 100% (1 sp) cada uno, Colombia y Bolivia no presentan un uso registrado  

En la familia Coriariaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo su uso es alimenticio 

en un 100% (1 sp), en Colombia, Perú y Bolivia no existe un uso registrado.  
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Ilustración 12-4: Comparativo de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por 

familias entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles 

(Parte 5) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

En la familia Cucurbitaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, se tiene que el uso 

medicinal tiene un 66,7% (2 sp) y el uso alimenticio con el 33,3% (1 sp). En Colombia el uso 

alimenticio y medicinal cuentan con un 50% (1 sp) cada uno. En Perú el uso medicinal tiene un 

100% (2 sp) y en Bolivia el uso medioambiental con el 100% (1 sp). 

 

En la familia Cupressaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal 

tiene un 100% (2 sp). En Colombia y Perú el uso medicinal tiene un 100% (1 sp) cada uno y en 

Bolivia no existe un uso registrado. 

 

 

Ilustración 13-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, 

por familias entre la parte andina de Chimborazo y las regiones 

símiles (Parte 6) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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En la familia Adoxaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia su uso es medicinal en un 100% (1 sp) cada uno.  

 

En la familia Caprifoliaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia su uso es medicinal en un 100% (1 sp) cada uno. 

 

En la familia Equisetaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia su uso medicinal en un 100% (1 sp) cada uno.  

 

 

Ilustración 14-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 7) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Ericaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal cuenta 

con el 100% (1 sp). En Colombia el uso aditivo con el 100% (1 sp). En Perú el uso social tiene 

un 100% (1 sp) y en Bolivia el uso alimenticio tiene un 100% (1 sp). 

 

En la familia Primulaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y en Bolivia su uso 

es medicinal con el 100% (1 sp) cada uno. En Colombia y en Perú no existen usos registrados. 
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En la familia Escalloniaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal 

tiene un 100% (1 sp). En Bolivia el uso combustible con un 100% (1 sp), en Colombia y en Perú 

no existe usos registrados. 

 

 

Ilustración 15-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 8) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Fabaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene un 

35,3% (6 sp), los usos alimenticio y alimento de animales vertebrados con un 17,6% (3 sp), los 

usos combustible y medioambiental con el 11,8% (2 sp) y el uso social con el 5,9% (1 sp). En 

Colombia el uso medicinal tiene un 37,5% (3 sp), el uso alimenticio con el 35% (2 sp), y los usos 

aditivos, alimento de animales vertebrados y materiales con el 12,5% (1 sp). En Perú el uso 

medicinal cuenta con un 45,5% (5 sp), los usos alimenticio y medioambiental con un 18,2% (2 

sp) cada uno y los usos alimento de animales vertebrados y materiales con el 9,1% (1 sp) cada 

uno. En Bolivia los usos alimento de animales vertebrados y medicinal tiene un 27,3% (3 sp) cada 

uno, los usos alimenticio y medioambiental con un 18,2% (2 sp) cada uno y el uso aditivo con un 

9,1% (1 sp). 

 

En la familia Betuleaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo se tiene que el uso 

material tiene un 100% (1 sp), en Colombia, Perú y Bolivia el uso medicinal tiene un 100% (1 

sp). 
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Ilustración 16-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 9) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Myricaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 100% (1 sp). En Colombia y Bolivia los usos materiales con el 100% (1 sp) cada uno y en Perú 

el uso medioambiental con el 100% (1 sp). 

 

En la familia Lembophyllaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú el uso 

medicinal tiene el 100% (1 sp), en Colombia el uso medioambiental con el 100% (1 sp), en Bolivia 

no existe uso registrado. 

 

En la familia Acanthaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia el uso medicinal tiene el 100% (1 sp) cada uno. 

 

En la familia Bignoniaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal 

tiene un 100% (1 sp), en Colombia, Perú y Bolivia no tiene usos registrados. 
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Ilustración 17-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 10) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Boraginaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso apícola con 

el 100% (1 sp), en Colombia, Perú y Bolivia su uso es medicinal con el 100% (1 sp) cada uno. 

 

En la familia Lamiaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 50% (4 sp), los usos alimenticio, aditivo, medioambiental y social con un 12,5% (1 sp) cada 

uno de ellos. En Colombia el uso medicinal tiene un 100% (7 sp). En Perú el uso medicinal tiene 

un 71,4% (5 sp), los usos aditivos y materiales con un 14,3% (1 sp) cada uno. En Bolivia el uso 

medicinal tiene un 75% (3 sp), los usos materiales tienen un 25% (1 sp). 

 

En la familia Plantaginaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Colombia el uso 

medicinal tiene un 100% (2 sp) cada uno, en Perú y Bolivia el uso es medicinal en un 100% (1 

sp) cada uno. 

 

En la familia Scrophulariaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo tiene los usos 

medicinal y social con el 50% (1 sp) cada uno. En Colombia el uso medicinal tiene un 100% (1 

sp). En Perú el uso es medicinal con el 100% (2 sp) y en Bolivia no existe uso registrado. 
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Ilustración 18-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 11) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Verbenaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia el uso medicinal tiene un 100% (2 sp) cada uno. 

 

En la familia Calycanthaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal 

con el 100% (1 sp). En Perú su uso es apícola en un 100% (1 sp). En Colombia y Bolivia no existe 

uso registrado. 

 

En la familia Lauraceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos aditivo y 

medicinal cuentan con un 50% (1 sp) cada uno. En Colombia y Perú su uso es medicinal conel 

100% (2 sp) cada uno. En Bolivia su uso es medicinal con el 100% (1 sp). 

 

En la familia Liliaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia su uso es medicinal con el 100% (1 sp) cada uno. 

 

En la familia Euphorbiaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo su uso es medicnal 

con el 100% (1 sp). En Perú su uso es tóxico con el 100% (1 sp): Colombia y Bolivia no presentan 

usos. 
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Ilustración 19-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 12) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Passifloraceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo su uso es 

alimenticio enun 100% (2 sp). En Colombia, Perú y Bolivia su uso es medicinal en un 100% (1 

sp) cada uno. 

 

En la familia Phyllanthaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú los usos 

materiales y medicinal con un 50% (1 sp) cada uno. En Colombia los usos alimenticio y medicinal 

cuentan con 50% (1 sp) cada uno. En Bolivia su uso es medicinal con el 100% (1 sp). 

 

En la familia Salicaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos medicinal y 

materiales tienen un 50% (2 sp) cada uno. En Colombia el uso medicinal cuenta con un 66,7% (2 

sp) y el uso de alimento de animales invertebrados con un 33,3% (1 sp). En Perú los usos 

materiales con un 66,7% (2 sp) y el uso medicinal con un 33,3% (1 sp). En Bolivia los usos 

combustible, medicinal y medioambiental tienen un 33,3% (1 sp) cada uno.  
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Ilustración 20-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 13) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Malvaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú el uso medicinal 

tiene un 100% (2 sp). En Colombia el uso medicinal tiene un 100% (1 sp). En Bolivia el uso 

alimenticio con un 100% (1 sp).   

 

En la familia Myrtaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 75% (3 sp), seguido del uso de alimento de animales invertebrados con un 25% (1 sp), En 

Colombia y Bolivia el uso medicinal tiene un 100% (4 sp) cada uno. En Perú los usos materiales 

y medicinal con el 50% (2 sp) cada uno. 

 

En la familia Onagraceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia y Perú el 

uso medicinal tiene un 100% (1 sp). Bolivia el uso apícola tiene un 100% (1 sp). 

 

En la familia Oxalidaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso alimenticio 

tiene un 100% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene un 100% (1 sp). En Colombia y Perú no 

tienen usos registrados. 
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Ilustración 21-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 14) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Pinaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso material tiene un 

100% (2 sp). En Perú el uso medicinal con el 100% (2 sp). En Colombia y Bolivia no existe uso 

registrado. 

 

En la familia Bromeliaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal 

tiene un 66,7% (2 sp), seguido del uso social con el 33,3% (1 sp). En Colombia su uso es 

alimenticio en un 100% (1 sp). En Pérú los usos materiales con el 100% (1 sp). EN Bolivia el uso 

medicinal tiene un 100% (1 sp). 

 

En la familia Cyperaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos materiales 

tienen un 100% (1 sp). En Perú su uso es medicinal en un 100% (1 sp). En Colombia y Bolivia 

no existen usos registrados. 
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Ilustración 22-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 15) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Poaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene un 

46,2% (6 sp), los usos alimenticios, alimento de animales vertebrados y social conun 15,4% (2 

sp) cada uno, el uso medioambiental con el 7,7% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene un 

75% (6 sp), los usos alimento de animales vertebrados y materiales con el 12,5% (1 sp) cada uno. 

En Perú el uso medicinal tiene el 70% (7 sp), el uso alimenticio con el 20% (2 sp), seguido del 

uso social con el 10% (1 sp). En Bolivia los usos medicinal y materiales con el 37,5% (3 sp) cada 

uno de ellos, los usos alimenticio y alimento de animales vertebrados con el 12,5% (1 sp) cada 

uno de ellos. 

 

En la familia Pteridaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia y Perú el 

uso medicinal tiene un 100% (1 sp) en cada uno de ellos. En Bolivia no existe uso registrado. 

 

En la familia Papaveraceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos medicinal 

y social tiene un 50% (1 sp) cada uno de ellos. En Colombia el uso medicinal tiene un 100% (1 

sp). En Perú el uso alimenticio tiene el 100% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene un 100% 

(2 sp). 
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Ilustración 23-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 16) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Moraceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú los usos 

alimenticio y medicinal tienen un 50% (1 sp) cada uno. En Colombia los usos alimento de 

animales vertebrados y medicinal con un 50% (1 sp) cada uno. En Bolivia los usos medicinal y 

medioambiental con el 50% (1 sp) cada uno. 

 

En la familia Rosaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 60% (6 sp), los usos alimenticios, alimento de vertebrados, aditivo y materiales con un 10% 

(1 sp) cada uno. En Colombia el uso medicinal tiene un 57,1% (4 sp), los usos alimenticios, 

combustibles y materiales tienen un 14,3% (1 sp) cada uno. En Perú el uso medicinal tiene un 

83,3% (5 sp) y el uso alimenticio con el 167% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene un 75% 

(6 sp) y los usos alimenticio y alimento de animales vertebrados tienen un 12,5% (1 sp) cada uno. 
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Ilustración 24-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por familias 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 17) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la familia Urticaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia y Perú el 

uso medicinal tiene un 100% (2 sp), mientras que en Bolivia el uso medicinal tiene un 100% (1 

sp). 

 

En la familia Anacardiaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Perú y Bolivia el 

uso medicinal tiene un 100% (1 sp) cada uno. En Colombia el uso alimenticio tiene el 100% (1 

sp).  

 

En la familia Rutaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia y Perú el uso 

medicinal tiene un 100% (1 sp). En Bolivia no existe un uso registrado. 

 

En la familia Solanaceae en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 85,7% (6 sp), seguido del uso alimento de animales invertebrados con el 14,3% (1 sp). En 

Colombia el uso medicinal tiene un 100% (4 sp). En Perú el uso medicinal tiene el 66,7% (4 sp), 

seguido de los usos alimenticio y social con el 16,7% (1 sp) cada uno. En Bolivia el uso medicinal 

tiene un 75% (3 sp) y el uso tóxico tiene un 25% (1 sp). 

 

1
0

0

0

1
0

0

1
0

0

0
,0

1
4

,3

8
5

,7

0
,0

0
,0

1
0

0

1
0

0

0

1
0

0

0 0

1
0

0

0 0

1
0

0

0

1
0

0

1
0

0

1
6

,7

0
,0

6
6

,7

1
6

,7

0
,0

1
0

0

0

1
0

0

0 0 0

7
5

0

2
5

M
E

D
IC

IN
A

L

A
L

IM
E

N
T

IC
IO

M
E

D
IC

IN
A

L

M
E

D
IC

IN
A

L

A
L

IM
E

N
T

IC
IO

A
L

IM
E

N
T

O
 D

E
 

IN
V

E
R

T
E

B
R

A
D

O
S

M
E

D
IC

IN
A

L

S
O

C
IA

L

T
Ó

X
IC

O

U R T I C A C E A E A N A C A R D I A C E A E R U T A C E A E S O L A N A C E A E

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

FAMILIAS

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia



  

 

125 

4.2.3 Análisis comparativo de las especies por órdenes, entre la parte andina de la 

provincia de Chimborazo y regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia 
 

 

  Tabla 6-4: Comparación de los usos etnobotánicos por categorías de usos por orden, entre la 

parte andina de la provincia de Chimborazo y las regiones símiles de Colombia, 

Perú y Bolivia 

  Países en Comparativa 

Orden Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Araucariales Medicinal 100,0 0,0 0,0 0,0 

Apiales 

Alimenticio 0,0 0,0 0,0 50,0 

Aditivo 0,0 75,0 0,0 0,0 

Materiales 0,0 0,0 25,0 0,0 

Medicinal 100,0 25,0 75,0 50,0 

Asparagales 

Alimenticio 0,0 0,0 33,3 0,0 

Materiales 33,3 33,3 33,3 33,3 

Medicinal 66,7 66,7 33,3 33,3 

Medioambiental 0,0 0,0 0,0 33,3 

Asterales 

Alimenticio 0,0 15,4 0,0 0,0 

Materiales 0,0 7,7 0,0 18,2 

Medicinal 94,7 69,2 92,9 72,7 

Medioambiental 0,0 7,7 7,1 0,0 

Social 5,3 0,0 0,0 9,1 

Brassicales 

Alimenticio 0 20 66,7 75 

Medicinal 100 60 16,7 25 

Medioambiental 0 20 16,7 0 

Caryophyllales 

Alimenticio 9,1 28,6 14,3 0,0 

Alimento de vertebrados 9,1 0,0 0,0 0,0 

Aditivo 0,0 0,0 14,3 16,7 

Materiales 0,0 0,0 28,6 0,0 

Medicinal 81,8 71,4 42,9 83,3 

Commelinales Medicinal 
100 0 100 0  

Cucurbitales 

Alimenticio 50 50 0 0 
 

Medicinal 50 50 100 0 
 

Medioambiental 0 0 0 100 
 

Cupressales Medicinal 100 100 100 0 

 

  
Dipsacales Medicinal 100 100 100 100 

 

Equisetales Medicinal 100 100 100 100 
 

Ericales 

Alimenticio 0 0 0 50 
 

Aditivo 0 100 0 0 
 

Medicinal 100 0 0 50 
 

Social 0 0 100 0 
 

Escalloniales 
Combustible 0 0 0 100 

 

Medicinal 100 0 0 0 
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  Países en Comparativa 

Orden Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Fabales 

Alimenticio 17,6 25 18,2 18,2 
 

Alimento de vertebrados 17,6 12,5 9,1 27,3 
 

Aditivo 0,0 12,5 0,0 9,1 
 

Combustible 11,8 0 0,0 0,0 
 

Materiales 0,0 12,5 9,1 0,0 
 

Medicinal 35,3 37,5 45,5 27,3 
 

Medioambiental 11,8 0 18,2 18,2 
 

Social 5,9 0 0,0 0,0 
 

Fagales 

Materiales 50 50 0 50 
 

Medicinal 50 50 50 50 
 

Medioambiental 0 0 50 0 
 

Hypnales 
Medicinal 100 0 100 0 

 

Medioambiental 0 100 0 0 
 

Lamiales 

Alimenticio 5,9 0 0,0 0,0 
 

Aditivo 5,9 0 7,1 0,0 
 

Apícola 5,9 0 0,0 0,0 
 

Materiales 0,0 0 7,1 11,1 
 

Medicinal 64,7 100 85,7 88,9 
 

Medioambiental 5,9 0 0,0 0,0 
 

Social 11,8 0 0,0 0,0 
 

Laurales 

Aditivo 33,3 0 0,0 0 
 

Apícola 0,0 0 33,3 0 
 

Medicinal 66,7 100 66,7 100 
 

Liliales Medicinal 100 100 100 100 
 

Malphigialles 

Alimenticio 22,2 16,7 0,0 0 
 

Alimento de invertebrados 0,0 16,7 0,0 0 
 

Combustible 0,0 0,0 0,0 20 
 

Materiales 22,2 33,3 42,9 0 
 

Medicinal 55,6 33,3 42,9 60 
 

Medioambiental 0,0 0,0 0,0 20 
 

Tóxico 0,0 0,0 14,3 0 
 

Malvales 
Alimenticio 0 0 0 100 

 

Medicinal 100 100 100 0 
 

Myrtales 

Alimento de invertebrados 20 0 0 0,0 
 

Apícola 0 0 0 33,3 
 

Materiales 0 0 40 0,0 
 

Medicinal 80 100 60 66,7 
 

Oxalidales 
Alimenticio 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 0 0 100 
 

Pinales 
Materiales 100 0 0 0 

 

Medicinal 0 0 100 0 
 

Poales Alimenticio 11,8 11,1 16,7 11,1 
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  Países en Comparativa 

Orden Usos Etnobotánicos Ecuador Colombia Perú Bolivia 

Alimento de vertebrados 11,8 11,1 0,0 11,1 
 

Materiales 5,9 11,1 8,3 33,3 
 

Medicinal 47,1 66,7 66,7 44,4 
 

Medioambiental 5,9 0,0 0,0 0,0 
 

Social 17,6 0,0 8,3 0,0 
 

Pteridales Medicinal 
100 

  100 100 0 

 

 

Ranuncales 

Alimenticio 0 0 100 0 
 

Medicinal 50 100 0 100 
 

Social 50 0 0 0 
 

Rosales 

Alimenticio 14,3 9,1 20,0 9,1 
 

Alimento de vertebrados 7,1 9,1 0,0 9,1 
 

Aditivo 7,1 0,0 0,0 0,0 
 

Combustible 0,0 9,1 0,0 0,0 
 

Materiales 7,1 9,1 0,0 0,0 
 

Medicinal 64,3 63,6 80,0 72,7 
 

Medioambiental 0,0 0,0 0,0 9,1 
 

Sapindales 
Alimenticio 0 100 0 0 

 

Medicinal 100 0 100 100 
 

Solanales 

Alimenticio 0 0 14,3 0 
 

Alimento de invertebrados 12,5 0 0,0 0 
 

Medicinal 87,5 100 71,4 75 
 

Social 0 0 14,3 0 
 

Tóxico 0 0 0,0 25 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 6-4 
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Ilustración 25-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En la comparación etnobotánica en la parte andina de la provincia de Chimborazo con regiones 

símiles de Colombia, Perú y Bolivia, se tiene que las 162 especies están divididas en 30 órdenes, 

En el orden Araucariales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

el 100% (1 sp). En Colombia, Perú y Bolivia no existen usos registrados. 

 

En el orden Apiales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso alimenticio tiene un 

100% (6 sp). En Colombia el uso aditivo tiene el 75% (3 sp), seguido del uso medicinal con el 

25% (1 sp). En Perú el uso medicinal tiene un 75% (3 sp), seguido de los usos materiales con el 

25% (1 sp). En Bolivia los usos alimenticio y medicinal tienen un 50% (1 sp) cada uno. 

 

En el orden Asparagales en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Colombia el uso 

medicinal tiene un 66,7% (2 sp) y los usos materiales con un 33,3% (1 sp). En Perú los usos 

alimenticios, materiales y medicinal tienen el 33,3% (1 sp) cada uno. En Bolivia los usos 

materiales, medicinales y medioambiental tienen el 33,3% (1 sp) cada uno. 
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Ilustración 26-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Asterales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene un 

94,7%, (18 sp), seguido del uso social con el 5,3% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene el 

69,2% (9 sp), el uso alimenticio tiene un 15,4% (2 sp) y los usos materiales y medioambiental 

con el 7,7% (1 sp). En Perú el uso medicinal tiene el 92,9% (13 sp) y el uso medioambiental con 

el 7,7% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 72,7% (8 sp), seguido de los usos materiales 

con el 18,2% (2 sp) y el uso social con el 9,1% (1 sp).   

 

En el orden Brassicales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 100% (6 sp). En Colombia el uso medicinal tiene el 60% (3 sp) y los usos alimenticio y 

medioambiental con el 20% (1 sp) cada uno. En Perú el uso alimenticio tiene el 66,7% (4 sp) y 

los usos medicinal y medioambiental con el 16,7% (1 sp) cada uno. En Bolivia el uso alimenticio 

tiene el 75% (3 sp), seguido del uso medicinal con el 25% (1 sp). 
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Ilustración 27-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Caryophyllales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, el uso medicinal 

tiene un 81,4% (9 sp), seguido de los usos alimenticio y alimento de animales vertebrados con el 

9,1% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene el 71,4% (5 sp), seguido del uso alimenticio con 

el 28,6% (2 sp). En Perú el uso medicinal tiene el 42,9% (3 sp), los usos materiales con el 28,6% 

(2 sp) y los usos alimenticio y aditivo con el 14,3% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 

83,3% (5 sp), seguido del uso aditivo con el 16,7% (1 sp). 

 

En el orden Commelinales en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú el uso 

medicinal tiene el 100% (1 sp), en Colombia y Bolivia no existen usos registrados.  

 

En el orden Cucurbitales en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos alimenticio y 

medicinal tienen un 50% (2 sp) cada uno. En Colombia los usos alimenticios y medicinal tienen 

un 50% (1 sp) cada uno. En Perú el uso medicinal tiene el 100% (1 sp). En Bolivia el uso 

medioambiental con el 100% (1 sp). 
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Ilustración 28-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 4) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Cupressales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

el 100% (2 sp). En Colombia y Perú el uso medicinal tiene el 100% (1 sp). En Bolivia no existe 

un uso registrado. 

 

En el orden Dipsacales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia el uso medicinal tiene el 100% (2 sp) cada uno de ellos. 

 

En el orden Equisetales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y 

Bolivia el uso medicinal tiene el 100% (1 sp) cada uno. 

 

En el orden Ericales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene el 

100% (2 sp). En Colombia el uso aditivo tiene el 100% (1 sp). En Perú el uso social tiene el 100% 

(1 sp). En Bolivia los usos alimenticio y medicinal tienen el 50% (1 sp) cada uno.  

1
0

0

1
0

0

1
0

0

0 0

1
0

0

0

1
0

0

1
0

0

1
0

0

0

1
0

0

0 0

1
0

0

1
0

0

1
0

0

0 0 0

1
0

0

0

1
0

0

1
0

0

5
0

0

5
0

0

M
E

D
IC

IN
A

L

M
E

D
IC

IN
A

L

M
E

D
IC

IN
A

L

A
L

IM
E

N
T

IC
IO

A
D

IT
IV

O

M
E

D
IC

IN
A

L

S
O

C
IA

L

C U P R E S S A L E S D I P S A C A L E SE Q U I S E T A L E S E R I C A L E S

P
O

R
C

EN
TA

JE
S

ÓRDENES

Ecuador (Chimborazo) Colombia Perú Bolivia



  

 

132 

 
Ilustración 29-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 5) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Escalloniales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

un 100% (1 sp). En Bolivia el uso combustible tiene el 100% (1 sp). En Colombia y Perú no 

existen usos registrados. 

 

En el orden Fabales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

35,3% (6 sp), los usos alimenticio y alimento de animales vertebrados tienen el 17,6% (3 sp) cada 

uno, los usos combustible y medioambiental con el 11,8% (2 sp) cada uno y el uso social con el 

5,9% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene un 37,5% (3 sp), el uso alimenticio con el 25% 

(2 sp) y los usos de alimento de animales vertebrados, aditivo y materiales con el 12,5% (1 sp) 

cada uno. En Perú el uso medicinal tiene el 45,5 (5 sp), los usos alimenticio y medioambiental 

con el 18,2% (2 sp) cada uno, y los usos alimento de animales vertebrados y materiales con el 

9,1% (1 sp) cada uno. En Bolivia los usos de alimento de animales vertebrados y medicinal tienen 

un 27,3% (3 sp) cada uno, los usos alimenticios y medioambiental con el 18,2% (2 sp) y el uso 

aditivo con el 9,1% (1 sp). 
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Ilustración 30-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 6) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Fagales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia y Bolivia los 

usos materiales y medicinal tienen el 50% (1 sp) cada uno. En Perú los usos medicinal y 

medioambiental tienen el 50% (1 sp) cada uno. 

 

En el orden Hypnales en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú el uso medicinal 

tiene el 100% (1 sp) cada uno. En Colombia el uso medioambiental tiene el 100% (1 sp) y en 

Bolivia no existen usos registrados. 

 

En el orden Lamiales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene el 

64,7% (11 sp), seguido del uso social con el 11,8% (2 sp) y los usos alimenticios, aditivo, apícola 

y medioambiental con el 5,9% (1 sp) cada uno. En Colombia el uso medicinal tiene un 100% (14 

sp). En Perú el uso medicinal tiene un 85,7% (12 sp) y los usos aditivo y materiales con el 7,1% 

(1 sp) cada uno. En Bolivia el uso medicinal tiene el 88,9% (8 sp) y los usos materiales con el 

11,1% (1 sp). 
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Ilustración 31-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 7) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Laurales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene el 

66,7% (2 sp) seguido del uso aditivo con el 33,3% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene un 

100% (2 sp). En Perú el uso medicinal tiene un 66,7% (2 sp), seguido del uso apícola con el 33,3% 

(1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 100% (1 sp). 

 

En el orden Liliales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia, Perú y Bolivia 

el uso medicinal tiene el 100% (1 sp) cada en cada uno. 

 

En el orden Malphigialles en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene 

el 55,6% (5 sp), los usos alimenticio y materiales con el 22,2% (2 sp) cada uno. En Colombia los 

usos materiales y medicinal tienen un 33,3% (2 sp) cada uno y los usos alimenticio y alimento de 

animales invertebrados con el 16,7% (1 sp) cada uno. En Perú los usos materiales y medicinal 

tienen un 42, 9% (3 sp) cada uno, seguido del uso tóxico con el 14,3% (1 sp). En Bolivia el uso 

medicinal tiene un 60% (3 sp) y los usos combustible y medioambiental con el 20% (1 sp) cada 

uno. 
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Ilustración 32-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 8) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Malvales en la parte andina de la provincia de Chimborazo y Perú el uso medicinal 

tiene un 100% (2 sp) cada uno. En Colombia el uso medicinal tiene el 100% (1 sp). En Bolivia el 

uso alimenticio tiene el 100% (1 sp). 

 

En el orden Myrtales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene el 

80% (4 sp) y el uso alimento de animales invertebrados ccon un 20% (1 sp). En Colombia el uso 

medicinal tiene un 100% (5 sp). En Perú el uso medicinal tiene un 60% (3 sp) y los usos materiales 

un 20% (2 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 66,7% (4 sp) y el uso apícola con el 33,3% (2 

sp). 

 

En el orden Oxalidales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso alimenticio tiene 

el 100% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 100% (1 sp). Colombia y Perú no tienen usos 

registrados. 
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Ilustración 33-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 9) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Pinales en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos materiales tienen 

un 100% (2 sp). En Perú el uso medicinal tiene un 100% (2 sp). En Colombia y Bolivia no tienen 

usos registrados. 

 

En el orden Poales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene un 

47,1% (8 sp), seguido del uso social con el 17,6% (3 sp), los usos alimenticios, alimento de 

animales vertebrados con el 11,8% (2 sp) cada uno y los usos materiales con el 5,9% (1 sp). En 

Colombia el uso medicinal tiene el 66,7% (6 sp), seguido de los usos alimenticio, alimento de 

animales vertebrados y materiales con el 11,1% (1 sp) cada uno. En Perú el uso medicinal tiene 

el 66,7% (8 sp), seguido del uso alimenticio con el 16,7% (2 sp) y los usos materiales y social con 

el 8,3% (1 sp) cada uno. En Bolivia el uso medicinal tiene un 44,4% (4 sp), seguido de los usos 

materiales con el 33,3% (3 sp) y los usos alimenticio y alimento de animales vertebrados con el 

11,1% (1 sp) cada uno. 
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Ilustración 34-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 10) 

Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes entre la parte andina 

de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 10) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Pteridales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Colombia y Perú el uso 

medicinal tiene el 100% (1 sp) cada uno de ellos, Bolivia no tiene usos registrados. 

 

En el orden Ranuncales en la parte andina de la provincia de Chimborazo los usos medicinal y 

social tienen un 50% (1 sp) cada uno. En Colombia el uso medicinal tiene un 100% (1 sp). En 

perú el uso alimenticio tiene un 100% (1 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 100% (2 sp). 

 

En el orden Rosales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene un 

64,3% (9 sp), el uso alimenticio con el 14,3% (2 sp) y los usos alimento de animales vertebrados, 

aditivo y materiales con el 7,1% (1 sp). En Colombia el uso medicinal tiene el 63,6% (7 sp) y los 

usos alimenticios, alimento de animales vertebrados, combustible y materiales con el 9,1% (1 sp) 

cada uno. En Perú el uso medicinal tiene el 80% (8 sp), seguido del uso alimenticio con el 20% 

(2 sp). En Bolivia el uso medicinal tiene el 72,7% (8 sp), seguido de los usos alimenticios, 

alimento de animales vertebrados y medioambiental con el 9,1% (1 sp) cada uno. 
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Ilustración 35-4: Comparativa de los usos etnobotánicos por categorías de usos, por órdenes 

entre la parte andina de Chimborazo y las regiones símiles (Parte 11) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el orden Sapindales en la parte andina de la provincia de Chimborazo, Perú y Bolivia el uso 

medicinal tiene un 100% (1 sp) cada uno. En Colombia el uso alimenticio tiene 100% (1 sp). 

 

En el orden Solanales en la parte andina de la provincia de Chimborazo el uso medicinal tiene un 

87,5% (7 sp), seguido del uso de alimento de animales invertebrados con el 12,5% (1 sp). En 

Colombia el uso medicinal tiene un 100% (5 sp). En Perú el uso medicinal tiene el 71,4% (5 sp), 

seguido de los usos alimenticio y social con el 14,3% (1 sp) cada uno. En Bolivia el uso medicinal 

tiene un 75% (3 sp) y el uso tóxico tiene un 25% (1 sp). 
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 Tabla 7-4: Análisis comparativo de las especies entre la parte andina de la provincia de Chimborazo y sus regiones símiles según la parte de la 

planta utilizada 

   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

1 Podocarpus sprucei Sin sin     X                                           

2 Cyclospermum leptophyllum Apiecillo      X                     X X                   

3 Apium graveolens Apio X   X     X   X X           X       X X X       

4 Coriandrum sativum Cilantro    X X X       X X           X                   

5 Anethum graveolens Eneldo     X X   X     X                 X             

6 Daucus carota Zanahoria X X X       X                       X           

7 Oreopanax ecuadorensis Pumamaqui     X                                           

8 Furcraea bedinghausii Cabuya     X           X         X X         X X       

9 Agave americana Cabuya Negra   X X           X         X X           X       

10 Aloe vera Sabila     X           X           X           X       

11 Hypochaeris sessiliflora Achicoria  X               X           X         X X       

12 Artemisia absinthium Ajenjo   X X         X X           X         X X       

13 Aristeguietia glutinosa Azulina     X                     X X           X X     

14 Sonchus oleraceus Canayuyo X X X X         X X         X           X       

15 Xanthium strumarium L. Cashamarucha     X           X           X                   

16 Baccharis dracunculifolia Chilca Blanca     X X       X X           X           X       

17 Baccharis latifolia Chilca negra   X X           X         X X           X       

18 Chuquiragua insignis Chuquiragua Peruana       X                                         

19 Chuquiraga jussieui Chuquiragua   X X X       X X                               

20 Chromolaena collina Hierba del ángel   X X                                           

21 Lactuca sativa Lechuga                                                 

22 Chamaemelum nobile Manzanilla   X X X     X X X X       X   X       X X X     
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   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

23 Ambrosia arborescens Marco      X   X X     X         X X                   

24 Gaillardia cabrerae Margarita de la sierra     X X         X             X                 

25 Bidens andicola Ñachag     X X                   X   X     X X X       

26 Bidens pilosa Romerillo     X X                                         

27 Diplostephium antisanense Romerillo del paramo   X X                                           

28 Pyrethrum parthenium sm. Santa María X X X   X                             x x x     

29 Taraxacum officinale Taraxáco X   X       X           X           X   X       

30 Alysum maritimum Aliso marítimo     X X           X         X   X       X X     

31 Cardamine hirsuta Berro amargo     X         X X         X             X       

32 Nasturtium officinale Berro de agua   X X           X           X         X X       

33 Brassica oleracea  Col    X X           X         X X                   

34 Brassica rapa Nabo  X   X X                 X               X       

35 Tropaeolum tuberosum Mashua   X X   X           X       X X                 

36 Amaranthus asplundii Ataco morado                                                 

37 Aerva sanguinolenta L. Escancel   X X           X                       X       

38 Alternanthera pubiflora Escancel morado     X           X         X X           X       

39 Rumex obtusifolius Lengua de vaca      X       X   X         X           X X       

40 Chenopodium ambrosioides L Paico   X X     X               X X           X       

41 Chenopodium album Quinhuilla    X X                                           

42 Chenopodium quinoa Quinua   X X   X X                                     

43 Beta bulgaris Remolacha                                                 

44 Amaranthus hybridus L Sangorache   X X                                           

45 Ullucus tuberosus Melloco X   X       X   X         X X         X X       

46 Opuntia ficus-indica Tuna   X             X           X   X               



  

 

141 

   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

47 Commelina diffusa Lancetilla       X                     X                   

48 Coriaria ruscifolia L Shansa       X X X                                     

49 Cucumis sativus Pepino         X             X         X               

50 Cucurbita ficifolia Sambo      X   X X                                     

51 Cucurbita maxima Zapallo     X X X X         X X   X X X       X X       

52 Cupressus sempervirens Cipres común     X   X       X           X                   

53 Crupressus macrocarpa Ciprés de California    X X                                           

54 Sambucus nigra Sauco negro   X X X X         X X     X           X X X X   

55 Valeriana officinalis L. Valeriana X           X   X           X       X           

56 Equisetum arvense L. Cola de Caballo   X X         X           X           X         

57 Vaccinium meridionale Agraz silvestre     X           X   X     X X           X   X   

58 Primula officinalis Hierba de San Pedro X   X     X                             X       

59 Escallonia myrtilloides Tora    X   X X                             X X       

60 Acacia dealbata Acacia o botón de oro                                                  

61 Medicago sativa Alfalfa   X X X         X       X X X         X X       

62 Lathyrus latifolius Alverjana         X                     X       X X X     

63 Lathyrus odoratus L Alverjilla     X               X           X       X   X   

64 Lupinus mutabilis Chocho   X       X     X       X X                 X   

65 Lupinus tricolor Chocho silvestre   X             X     X         X     X       X 

66 Phaseolus vulgaris Fréjol         X X                                     

67 Caesalpinia spinosa Guarango   X X                             X             

68 Vicia faba Habas     X   X X       X                         X   

69 Senna multiglandulosa Llin llín   X X X X                                       

70 Lotus uliginosus Lotera    X X           X                     X X       
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   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

71 Spartium junceum L. Retama amarilla   X X X                 X   X                   

72 Retama monosperma Retama blanca   X                       X X X                 

73 Cytisus monspesulanus Retamilla   X   X                                         

74 Trifolium repens Trebol blanco X   X X                   X X X     X X X X     

75 Trifolium pratense L. Trébol rojo     X                               X           

76 Otholobium munyense Trinitaria     X X                                         

77 Alnus  acuminata Aliso    X X           X           X         X X       

78 Morella pubescens Laurel de cera   X X               X       X X     X   X       

79 Rigodium implexum Lana del pobre (Musgo)   X         X           X   X                   

80 Acanthus mollis Acanto      X X         X X     X               X       

81 Tecoma stans Cholán     X X                                         

82 Borago officinalis Borraja       X         X X         X           X X     

83 Mentha spicata Hierba buena     X           X           X                   

84 Mentha x piperita L. Menta             X           X           X                   

85 Mentha longifolia Menta de caballo   X X           X                       X       

86 Minthostachys mollis Muña    X X                       X X                 

87 Origanum vulgare Orégano      X X         X           X                   

88 Rosmarinus officinalis L: Romero   X X X         X X         X         X         

89 Salvia sagittata Salvia real negra   X X X         X       X X             X X     

90 Melissa officinalis L. Toronjil   X X X       X X           X           X       

91 Cymbalaria muralis Cymbalaria     X             X                             

92 Plantago major Llantén macho X   X       X               X           X       

93 Buddleja globosa Matico   X X X       X X           X X                 

94 Buddleja incana Quishuar   X X X                     X X                 
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   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

95 Aloysia citrodora Cedrón     X X           X         X         X X       

96 Verbena littoralis Kunth Verbena    X X X         X             X X       X       

97 Chimonanthus praecox Calicanto del japón       X                     X X                 

98 Ocotea quixos Ishpingo     X X       X X           X         X         

99 Laurus nobilis L. Laurel   X X           X           X   X       X       

100 Lilium longiflorum Lirio de Pascua   X   X                                         

101 Euphoria laurifolia lamb Lechero blanco     X                                 X X       

102 Passiflora ligularis Granadilla          X       X X                     X X X   

103 Passiflora mollissima Taxo     X   X                                       

104 Phyllanthus niruri L.  Chancapiedra   X X           X         X X           X       

105 Hyeronyma macrocarpa Motilon   X   X         X X       X                     

106 Populus alba Alamo blanco                                                 

107 Populus nigra Alamo negro                                                 

108 Salix alba Sauce blanco   X X X X                                       

109 Salix babilonica L. Sauce llorón   X X                                           

110 Malva sylvestris Malva común     X X       X X           X                   

111 Tilia Tilo     X X                       X             X   

112 Myrtus comunis L Arrayán         X       X         X X           X       

113 Myrcianthes rhopaloides Arrayàn negro   X X X         X         X             X       

114 Globulus Labill Eucalipto   X X           X           X X         X       

115 Eucaliptus globulus Eucalipto blanco   X X X         X           X         X X       

116 Fuchsia loxensis Kunth Aretillos     X X         X         X X               X   

117 Oxalis tuberosa Ocas  X     X                                 X X     

118 Pinus patula Pino chino   X                                   X         
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   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

119 Pinus radiata Pino insigne     X                                 X X       

120 Puya clavata-herculis Achupalla     X X         X         X X           X       

121 Tillandsia spp Huicundo   X X X                                         

122 Tillandsia recurvata L. Musgo, salvaje     X X                                         

123 Scirpus californicus Totora   X X                                 X X       

124 Avena sativa Avena X X X X       X X           X     X           X 

125 Phragmites australis Carrizo   X X         X X         X           X         

126 Hordeum vulgare Cebada   X       X           X   X X         X X     X 

127 Cynodon dactylon Grama X X X           X         X X         X X       

128 Axonopus scoparius Gramalote     X       X X X                               

129 Cymbopogon citratus Hierba luisa      X         X X           X                   

130 Pennisetum clandestinum Kikuyo X X X                                           

131 Zea mays Maiz   X     X           X   X X X X X       X X X   

132 Stipa ichu Paja brava X   X                       X       X X X       

133 Calamagrostis intermedia Paja chamik   X X                     X         X   X       

134 Stipa plumeris Pajilla      X                   X   X                   

135 Cortadeíria nitida Sigze   X X X                               X         

136 Triticum vulgare Trigo       X       X X                 X             

137 Adiantum capillus-veneris Culantrillo de pozo   X X         X           X X                   

138 Papaver somniferum L. Amapola         X                     X   X       X     

139 Papaver rhoeas Amapola silvestre       X         X X                     X       

140 Ficus carica Higo     X   X       X               X       X   X   

141 Morus nigra Morera         X     X X X         X           X   X   

142 Polylepis reticulata Árbol de papel   X X         X           X X         X X       
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   Ecuador Colombia Perú Bolivia 

N° Nombre Científico Nombre Común  R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S R T H Fl Fr S 

143 Acaena ovalifolia Cadillo    X X           X         X X           X       

144 Prunus serotina Capulí      X X X       X X             X     X X       

145 Prunus persica Durazno        X X       X                           X   

146 Fragaria vesca Fresa X   X           X                       X       

147 Fragaria  Frutilla         X       X   X           X               

148 Rubus ulmifolius Mora     X X         X X X       X           X   X   

149 Hesperomeles goudotiana Mortiño Verdadero         X                 X X           X   X   

150 Margyricarpus pinnatus Nigua  X X X   X                               X       

151 Polylepis incana Kunth Yagual     X                                           

152 Urtica leptophylla Ortiga Blanca X X X           X         X X                   

153 Urtica dioica Ortiga negra   X X           X           X           X       

154 Schinus molle Molle   X X   X             X     X           X     X 

155 Ruta graveolens Ruda   X X X         X X       X X X                 

156 Brugmansia arborea Guanto   X X X                     X X         X       

157 Solanum nigrum L. Hierba mora X X X                                           

158 Solanum tuberosum Papas X   X                   X           X X X       

159 Solanum barbulatum Sauco blanco   X X           X   X     X X                   

160 Cestrum peruvianum Sauco negro X X X   X                               X       

161 Solanum betaceum Tomate de árbol     X   X                       X               

162 Physalis peruviana Uvilla X X X X X       X   X                           
Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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4.2.4 Flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo  
 

 Tabla 8-4: Especies localizadas por familias en la parte 

andina de la provincia de Chimborazo 

Familia Número de Especies Porcentaje 

Podocarpaceae 1 0,62 

Apiaceae 5 3,09 

Araliaceae 1 0,62 

Agavaceae 2 1,23 

Asphodelaceae 1 0,62 

Asteraceae 19 11,73 

Brassicaceae 5 3,09 

Tropaeolaceae 1 0,62 

Amaranthaceae 9 5,56 

Basellaceae 1 0,62 

Cactaceae  1 0,62 

Commelinaceae 1 0,62 

Coriariaceae 1 0,62 

Cucurbitaceae 3 1,85 

Cupressaceae 2 1,23 

Adoxaceae 1 0,62 

Caprifoliaceae 1 0,62 

Equisetaceae 1 0,62 

Ericaceae 1 0,62 

Primulaceae 1 0,62 

Escalloniaceae 1 0,62 

Fabaceae  17 10,49 

Betuleaceae 1 0,62 

Myricaceae 1 0,62 

Lembophyllaceae 1 0,62 

Acanthaceae 1 0,62 

Bignoniaceae 1 0,62 

Boraginaceae 1 0,62 

Lamiaceae 8 4,94 

Plantaginaceae 2 1,23 

Scrophulariaceae 2 1,23 

Verbenaceae 2 1,23 

Calycanthaceae 1 0,62 

Lauraceae 2 1,23 

Liliaceae 1 0,62 

Euphorbiaceae 1 0,62 

Passifloraceae 2 1,23 

Phyllanthaceae 2 1,23 
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Familia Número de Especies Porcentaje 

Salicaceae 4 2,47 

Malvaceae 2 1,23 

Myrtaceae 4 2,47 

Onagraceae 1 0,62 

Oxalidaceae 1 0,62 

Pinaceae 2 1,23 

Bromeliaceae 3 1,85 

Cyperaceae 1 0,62 

Poaceae 13 8,02 

Pteridaceae 1 0,62 

Papaveraceae 2 1,23 

Moraceae 2 1,23 

Rosaceae 10 6,17 

Urticaceae 2 1,23 

Anacardiaceae 1 0,62 

Rutaceae 1 0,62 

Solanaceae 7 4,32 
 Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 8-4. 
 

 

 

 
Ilustración 36-4: Familias detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 37-4: Familias detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Ilustración 38-4: Familias detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 39-4: Familias detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 4) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 
Ilustración 40-4: Familias detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 5) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 41-4: Familias detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 6) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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162 especies, divididas en 55 familias, de las cuales las familias que poseen el mayor porcentaje 

de individuos son las siguientes: Asteraceae con el 11,7% (19 sp.), Fabaceae con 10, 5% (17 sp.), 

Poaceae con el 8% (13 sp), Rosaceae con 6,2% (10 sp.), Amaranthaceae con el 5,6% (9 sp), 

Lamiaceae con el 4,9% (8 sp), Solanaceae con 4,3% (7 sp), Apiaceae y Brassicaceae con el 3,1% 

(5 sp) cada una, Salicaceae y Myrtaceae con el 2,5% (4 sp) cada una, Cucurbitacea y Bromeliaceae 

con el 1,9% (3 sp) cada una, Agavaceae, Cupressaceae, Plantaginaceae, Scrophulariaceae, 

Verbenaceae, Lauraceae, Passifloraceae, Phyllanthaceae, Malvaceae, Pinnaceae, Papaveraceae, 

Moraceae y Urticaceae con el 1,2% (2 sp) cada una de las familias, Podocarpaceae, Araliaceae, 

Asphodelaceae, Tropaeolaceae, Basellaceae, Cactaceae, Commelinaceae, Coriariaceae, 

Adoxaceae, Caprifoliaceae, Equisetaceae, Ericaceae, Primulaceae, Escalloniaceae, Betuleaceae, 

Myricaceae, Lembophyllaceae, Acanthaceae, Bignoniaceae, Boriginaceae, Calycanthaceae, 

Liliaceae, Euphorbiaceae, Onagraceae, Oxalidaceae, Cyperaceae, Pteridaceae, Anacardacea y 

Rutaceae con el 0,6% (1 sp) cada una de las familias. 

 

4.2.5 Flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo por órdenes  
 

 Tabla 9-4: Especies localizadas por órdenes en la parte 

andina de la Provincia de Chimborazo            

Orden Número de Especies Porcentajes 

Araucariales 1 0,62 

Apiales 6 3,70 

2 2

1
0

2

1 1

7

1
,2

3

1
,2

3

6
,1

7

1
,2

3

0
,6

2

0
,6

2

4
,3

2

FAMILIA

Número de Especies Porcentaje



  

 

151 

Orden Número de Especies Porcentajes 

Asparagales 3 1,85 

Asterales 19 11,73 

Brassicales 6 3,70 

Caryophyllales 11 6,79 

Commelinales 1 0,62 

Cucurbitales 4 2,47 

Cupressales 2 1,23 

Dipsacales 2 1,23 

Equisetales 1 0,62 

Ericales 2 1,23 

Escalloniales 1 0,62 

Fabales 17 10,49 

Fagales 2 1,23 

Hypnales 1 0,62 

Lamiales 17 10,49 

Laurales 3 1,85 

Liliales 1 0,62 

Malphigialles 9 5,56 

Malvales 2 1,23 

Myrtales 5 3,09 

Oxalidales 1 0,62 

Pinales 2 1,23 

Poales 17 10,49 

Pteridales 1 0,62 

Ranuncales 2 1,23 

Rosales 14 8,64 

Sapindales 1 0,62 

Solanales 8 4,94 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 9-4. 
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Ilustración 42-4: Órdenes detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Ilustración 43-4: Órdenes detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 44-4: Órdenes detectadas en el inventario de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el inventario realizado de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, se registró 

162 especies, divididos en 30 órdenes, de los cuales los órdenes que poseen el mayor porcentaje 
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 Tipo de Planta (Especie) 

Orden Acuática Rastrera Trepadora Epífita Herbácea Subarbustiva Arbustiva  Arborea  

Commelinales 0 0,0 0,0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 

Cucurbitales 0 20,0 20,0 0 0,0 0,0 3,7 0,0 

Cupressales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Dipsacales 0 0,0 0,0 0 1,4 0,0 3,7 0,0 

 Tipo de Planta (Especie) 

Orden Acuática Rastrera Trepadora Epífita Herbácea Subarbustiva Arbustiva  Arborea  

Equisetales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3,7 0,0 

Ericales 0 0,0 0,0 0 1,4 0,0 3,7 0,0 

Escalloniales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Fabales 0 20,0 40,0 0 9,9 0,0 11,1 10,5 

Fagales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Hypnales 0 10,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lamiales 0 0,0 0,0 0 11,3 28,6 18,5 2,6 

Laurales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3,7 5,3 

Liliales 0 0,0 0,0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 

Malphigialles 0 0,0 40,0 0 1,4 0,0 3,7 13,2 

 Tipo de Planta (Especie) 

Orden Acuática Rastrera Trepadora Epífita Herbácea Subarbustiva Arbustiva  Arborea  

Malvales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Myrtales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3,7 10,5 

Oxalidales 0 10,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pinales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 5,3 

Poales 100 10,0 0,0 100 16,9 0,0 0,0 0,0 

Pteridales 0 0,0 0,0 0 1,4 0,0 0,0 0,0 

Ranuncales 0 0,0 0,0 0 2,8 0,0 0,0 0,0 

Rosales 0 0,0 0,0 0 5,6 14,3 7,4 18,4 

Sapindales 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 2,6 

Solanales 0 0,0 0,0 0 2,8 14,3 7,4 7,9 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 10-4. 
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Ilustración 45-4: Tipos de plantas detectadas en el inventario en la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Ilustración 46-4: Tipos de plantas detectadas en el inventario en la parte andina de 

la provincia de Chimborazo (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 47-4: Tipos de plantas detectadas en el inventario en la parte andina de 

la provincia de Chimborazo (Parte 3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

  Ilustración 48-4: Tipos de plantas detectadas en el inventario en la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 4) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 49-4: Tipos de plantas detectadas en el inventario en la parte andina 

de la provincia de Chimborazo (Parte 5) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 
 

Ilustración 50-4: Tipos de plantas detectadas en el inventario en la parte andina de la 

provincia de Chimborazo (Parte 6) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el inventario realizado de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, se registró 

30 órdenes, se tiene los siguientes tipos de planta: En el tipo de planta Acuática el orden Poales 

tiene el 100% (2 sp). 

0 0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0
,0 5
,3

0 0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0 3
,7 1
0

,5

0

1
0

,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0
,0 5
,3

1
0

0

1
0

,0

0
,0

1
0

0

1
6

,9

0
,0

0
,0

0
,0

A
C

U
A

T
IC

A

R
A

S
T

R
E

R
A

T
R

E
P

A
D

O
R

A

E
P

ÍF
IT

A

H
E

R
B

Á
C

E
A

S
U

B
A

R
B

U
S

T
IV

A

A
R

B
U

S
T

IV
A

 

A
R

B
O

R
E

A
 

ÓRDENES

Malvales Myrtales Oxalidales Pinales Poales

0 0
,0

0
,0

0

1
,4

0
,0

0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0

2
,8

0
,0

0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0

5
,6

1
4

,3

7
,4

1
8

,4

0 0
,0

0
,0

0 0
,0

0
,0

0
,0

2
,6

0 0
,0

0
,0

0

2
,8

1
4

,3

7
,4 7
,9

A
C

U
A

T
IC

A

R
A

S
T

R
E

R
A

T
R

E
P

A
D

O
R

A

E
P

ÍF
IT

A

H
E

R
B

Á
C

E
A

S
U

B
A

R
B

U
S

T
IV

A

A
R

B
U

S
T

IV
A

 

A
R

B
O

R
E

A
 

ÓRDENES

Pteridales Ranuncales Rosales Sapindales Solanales



  

 

158 

El tipo de planta rastrera presenta los siguientes órdenes: Brassicales, Cucurbitales y Fabales con 

el 20% (2 sp) cada uno, Asterales Hypnales, Oxalidades y Poales con el 10% (1 sp).  

En el tipo de planta trepadora se tiene los órdenes Fabales y Malphigialles con el 40% (2 sp), 

Cucurbitales con el 20% (1 sp). 

 

En el tipo de planta epífita, el orden Poales tiene el 100% (2 sp). 

 

En el tipo de planta herbácea se encuentran los órdenes Poales con el 16,9% (12 sp), Asterales y 

Caryophyllales con el 12,7% (9 sp), Lamiales con el 11,3% (8 sp), Fabales con el 9,9% (7 sp), 

Apiales con el 7% (5 sp), Brassicales y Rosales con el 5,6% (4 sp) cada uno, Asparagales con el 

4,2% (3 sp), Ranuncales y Solanales con el 2,8% (2 sp) cada uno, Commelinales, Dipsacales, 

Ericales, Liliales, Malphigialles y Pteridales con el 1,4% (1 sp) cada uno. 

 

En el tipo de planta subarbustiva los órdenes Asterales y Lamiales con el 28,6% (2 sp) cada uno, 

Caryophyllales, Rosales y Solanales con el 14,3% (1 sp) cada uno de ellos. 

 

En el tipo de planta arbustiva el orden Asterales tiene el 25,9% (7 sp), Lamiales con el 18,5% (5 

sp), Fabales con el 11,1% (3 sp), Rosales y Solanales con el 7,4% (2sp) cada uno, Caryophyllales, 

Cucurbitales, Dipsacales, Equisetales, Ericales, Laurales, Malphigialles y Myrtales con el 3,7% 

(1 sp) cada uno.  

 

En el tipo de planta arbórea el orden Rosales con el 18,4% (7 sp), Malphigialles con el 13,2% (5 

sp), Fabales y Myrtales con el 10,5% (4 sp), Solanales con el 7,9% (3 sp), Cupressales, Fagales, 

Laurales, Malvales y Pinales con el 5,3% (2 sp) cada uno, Araucariales, Apiales, Escalloniales, 

Lamiales y Sapindales con el 2,6% (1 sp) cada uno. 

 

 Tabla 11-4: Tipos de plantas de la parte andina de la provincia de Chimborazo en porcentajes  

  Tipo de Planta (Especie) 

  Acuática Rastrera Trepadora Epífita Herbácea Subarbustiva Arbustiva  Arborea  

Porcentaje 1,2 6,2 3,1 1,2 43,8 4,3 16,7 23,5 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 11-4. 
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Ilustración 51-4: Tipos de plantas encontrados en el inventario de la parte andina 

de la provincia de Chimborazo 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el inventario realizado de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, se registró 

162 especies, de las cuales los tipos de plantas que poseen el mayor porcentaje son los siguientes: 

Herbácea con 43,8% (71 sp), Arborea con el 23,5% (38 sp), Arbustiva con el 16,7% (27 sp), 

Rastrera con el 6,2% (10 sp), Subarbustiva con el 4,3% (7 sp), Trepadora con el 3,1% (5 sp), 

Acuática y Epífita con 1,2% (2 sp.) cada uno. 
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4.2.7 Usos etnobotánicos de la parte andina de la provincia de Chimborazo por órdenes 

 

 Tabla 12-4: Usos etnobotánicos de las especies de la provincia de Chimborazo por órdenes 

 USOS ETNOBOTÁNICOS 

Orden Alimenticio Aditivo Alim.  

Vertebrados 

Alim. 

Invertebrados 
Apícola Combustibles Materiales Social Tóxico Medicinal Medioambiental 

Araucariales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,8 1,7 0,0 0,7 0,0 

Apiales 4,3 15,4 4,8 0,0 0,0 5,3 3,5 0,0 12,5 4,5 0,0 

Asparagales 1,4 3,8 1,6 0,0 0,0 5,3 5,3 3,3 12,5 1,5 5,0 

Asterales 5,7 11,5 9,7 0,0 11,1 0,0 10,5 11,7 12,5 14,2 0,0 

Brassicales 5,7 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 1,8 3,3 0,0 4,5 0,0 

Caryophyllales 12,9 11,5 9,7 25,0 0,0 0,0 5,3 6,7 0,0 7,5 5,0 

Commelinales 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Cucurbitales 5,7 3,8 4,8 0,0 11,1 5,3 0,0 5,0 12,5 2,2 0,0 

Cupressales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Dipsacales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,7 5,0 

 USOS ETNOBOTÁNICOS 

Orden Alimenticio Aditivo 
Alim.  

Vertebrados 

Alim. 

Invertebrados 
Apícola Combustibles Materiales Social Tóxico Medicinal Medioambiental 

Equisetales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Ericales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Escalloniales 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,8 0,0 0,0 0,7 0,0 

Fabales 11,4 3,8 12,9 0,0 11,1 21,1 8,8 10,0 25,0 9,0 25,0 

Fagales 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 3,5 3,3 0,0 1,5 10,0 

Hypnales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Lamiales 12,9 23,1 6,5 0,0 33,3 10,5 10,5 18,3 12,5 11,9 15,0 
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 USOS ETNOBOTÁNICOS 

Orden Alimenticio Aditivo Alim.  

Vertebrados 

Alim. 

Invertebrados 
Apícola Combustibles Materiales Social Tóxico Medicinal Medioambiental 

Laurales 1,4 7,7 1,6 0,0 0,0 0,0 1,8 3,3 0,0 1,5 0,0 

Liliales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Malphigialles 2,9 0,0 3,2 0,0 11,1 0,0 7,0 0,0 0,0 5,2 0,0 

 USOS ETNOBOTÁNICOS 

Orden Alimenticio Aditivo 
Alim.  

Vertebrados 

Alim. 

Invertebrados 
Apícola Combustibles Materiales Social Tóxico Medicinal Medioambiental 

Malvales 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Myrtales 2,9 3,8 1,6 25,0 0,0 10,5 3,5 1,7 0,0 3,7 0,0 

Oxalidales 1,4 3,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

Pinales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Poales 11,4 3,8 19,4 0,0 11,1 5,3 14,0 13,3 0,0 7,5 10,0 

Pteridales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Ranuncales 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 1,8 1,7 0,0 1,5 0,0 

Rosales 11,4 3,8 9,7 0,0 0,0 10,5 8,8 6,7 0,0 7,5 15,0 

Sapindales 1,4 0,0 1,6 0,0 0,0 5,3 1,8 1,7 0,0 0,7 5,0 

Solanales 4,3 3,8 4,8 25,0 0,0 0,0 3,5 8,3 12,5 5,2 0,0 
 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 12-4. 
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Ilustración 52-4: Usos etnobotánicos detectados en el inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 53-4: Usos etnobotánicos detectados en el inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 54-4: Usos etnobotánicos detectados en el inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 55-4: Usos etnobotánicos detectados en el inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 4) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 56-4: Usos etnobotánicos detectados en el inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 5) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 57-4: Usos etnobotánicos detectados en el inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 6) 

Realizado por: Bonilla, K. 202
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En el inventario realizado de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, se registró 

30 órdenes. En el uso etnobotánico alimenticio los órdenes Caryophyllales y Lamiales tienen el 

12,9% (9 sp) cada uno, seguido de Fabales, Poales y Rosales con el 11,4% (8 sp) cada uno, 

Asterales, Brassicales y Cucurbitales con el 5,7% (4 sp) cada uno, Apiales y Solanales con el 

4,3% (3 sp) en cada uno, Malphigialles y Myrtales con el 2,9% (2 sp) cada uno, Asparagales, 

Escalloniales, Fagales, Laurales, Oxalidales y Sapindales tienen el 1,4% (1 sp) cada uno, los otros 

órdenes no poseen uso alimenticio.  

 

En el uso aditivo el orden Lamiales tiene el 23,1% (6 sp), Apiales con el 15,4% (4 sp), Asterales 

y Caryophyllales con el 11,5% (3 sp) cada uno, Laurales con el 7,7% (2 sp), Asparagales, 

Cucurbitales, Fabales, Myrtales, Oxalidales, Poales, Rosales y Solanales con el 3,8% (1 sp) cada 

uno, los otros órdenes no poseen el uso aditivo. 

 

En el uso de alimento de animales vertebrados el orden Poales tiene el 19,4% (12 sp), Fabales 

con el 12,9% (8 sp), Asterales, Caryophyllales y Rosales con el 9,7% (6 sp) cada uno, Lamiales 

con el 6,5% (4 sp), Apiales, Brassicales, Cucurbitales y Solanales con el 4,8% (3 sp) cada uno, 

Malphigialles con el 3,2% (2 sp), Asparagales, Commelinales, Laurales, Myrtales, Oxalidales y 

Sapindales con el 1,6% (1 sp) cada uno, los demás órdenes no se usan como alimento de animales 

vertebrados. 

 

En el uso de alimento de animales invertebrados el orden Caryophyllales, Malvales, Myrtales y 

Solanales tienen el 25% (1 sp) cada uno. 

 

En el uso apícola el orden Lamiales tiene el 33,3% (3 sp), Asterales, Cucurbitales, Fabales, 

Malphigialles, Poales y Ranuncales con el 11,1% (1 sp) cada uno. 

 

En el uso combustible el orden Fabales tiene el 21,1% (4 sp), Fagales, Lamiales, Myrtales y 

Rosales con el 10,5% (2 sp) cada uno, Araucariales, Apiales, Asparagales, Cucurbitales, 

Escalloniales, Poales y Sapindales con el 5,3% (1 sp) cada uno, en los demás órdenes no tiene el 

uso combustible. 

 

En los usos materiales el orden Poales tiene el 14% (8 sp), Asterales y Lamiales con el 10,5% (6 

sp) cada uno, Fabales y Rosales con el 8,8% (5 sp) cada uno, Malphigialles con el 7% (4 sp) cada 

uno, Asparagales y Caryophyllales con el 5,3% (3 sp) cada uno, Apiales, Fagales, Myrtales, 

Pinales y Solanales con el 3,5% (2 sp) cada uno, Araucariales, Brassicales, Dipsacales, 
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Escalloniales, Laurales, Ranuncales y Sapindales con el 1,8% (1 sp) cada uno de ellos, el resto de 

órdenes no poseen usos materiales. 

 

En el uso social el orden Lamiles tiene el 18,3% (11 sp), Poales con el 13,3% (8 sp), Asterales 

con el 11,7% (7 sp), Fabales con el 10% (6 sp), Solanales con el 8,3% (5 sp), Caryophyllales y 

Rosales con el 6,7% (4 sp) cada uno, Cucurbitales con el 5% (3 sp), Asparagles, Brassicales, 

Fagales y Laurales con el 3,3% (2 sp) cada uno, Araucariales, Myrtales, Ranuncales y Sapindales 

con el 1,7% (1 sp) cada uno, los demás órdenes no presentan uso social. 

 

En el uso tóxico Fabales tiene el 25% (2 sp), Apiales, Asparagales, Asterales, Cucurbitales, 

Lamiales y Solanales con el 12,5% (1 sp) cada uno, el resto de órdenes no poseen uso tóxico. 

 

En el uso medicinal el orden Asterales tiene el 14,2% (19 sp), Lamiales con el 11,9% (16 sp), 

Fabales con 9% (12 sp), Caryophyllales, Poales y Rosales con el 7,5% (10 sp) cada uno, 

Malphigialles y Solanales con el 5,2% (7 sp) cada uno, Apiales y Brassicales con el 4,5% (6 sp) 

cada uno, Myrtales con el 3,5% (5 sp), Cucurbitales con el 2,2% (3 sp), Asparagales, Cupressales, 

Ericales, Fagales, Laurales, Malvales y Ranuncales con el 1,5% (2 sp) cada uno de ellos, 

Araucariales, Commelinales, Dipsacales, Equisetales, Escalloniales, Hypnales, Liliales, 

Pteridales y Sapindales con el 0,7% (1 sp) cada uno de ellos. 

 

En el uso medioambiental el orden Fabales tiene el 25% (5 sp), Lamiales y Rosales con el 15% 

(3 sp) cada uno, Fagales y Poales con el 10% (2 sp) cada uno, Asparagales, Caryophyllales, 

Dipsacales, Oxalidales y Sapindales con el 5% (1 sp) cada uno de ellos. 

 

 Tabla 13-4; Porcentajes de los usos etnobotánicos de la parte andina de la 

Provincia de Chimborazo 
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Porcentaje 14,9 5,5 13,2 0,9 1,9 4,1 12,2 12,8 1,7 28,6 4,3 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 13-4 
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Ilustración 58-4: Usos etnobotánicos de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el inventario realizado de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, se registró 

162 especies con 469 usos etnobotánicos, de los cuales se presentan los usos etnobotánicos que 

poseen el mayor porcentaje: Medicinal con el 28,6% (134 sp), Alimenticio con el 14.9% (70 sp), 

Alimento de animales vertebrados con el 13,2% (62 sp), Social con el 12,8% (60 sp), Materiales 

con el 12,2% (57 sp), Aditivo con el 5,5% (26 sp), Medioambiental con el 4,3% (20 sp), 

Combustible con 4,1% (19 sp), Apícola con el 1,9% (9 sp), Tóxico con el 1,7% (8 sp) y Alimento 

de animales invertebrados con el 0,9% (4 sp). 

 

4.2.8 Partes de las plantas utilizadas en los usos etnobotánicos, de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo 
 

 

 Tabla 14-4: Partes de las plantas utilizadas en la parte andina de la 

provincia de Chimborazo 

   Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Araucariales 0,0 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

Apiales 6,3 3,3 3,9 0,0 0,0 4,3 

Asparagales 0,0 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 

Asterales 15,6 8,7 12,5 19,7 0,0 0,0 

Brassicales 9,4 6,5 3,9 3,0 0,0 4,3 

 Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Caryophyllales 12,5 4,3 7,2 4,5 9,8 8,7 
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 Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Cucurbitales 0,0 1,1 2,0 1,5 9,8 17,4 

Cupressales 0,0 1,1 1,3 0,0 2,4 0,0 

Dipsacales 3,1 1,1 1,3 1,5 2,4 0,0 

 Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Equisetales 0,0 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0 

Ericales 3,1 1,1 1,3 0,0 2,4 4,3 

Escalloniales 0,0 1,1 0,0 1,5 2,4 0,0 

Fabales 6,3 13,0 10,5 12,1 17,1 30,4 

Fagales 3,1 2,2 1,3 1,5 0,0 0,0 

 Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Hypnales 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lamiales 3,1 9,8 11,2 21,2 0,0 0,0 

Laurales 0,0 2,2 1,3 1,5 2,4 0,0 

Liliales 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 0,0 

Malphigialles 3,1 5,4 5,9 1,5 4,9 0,0 

 Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Malvales 0,0 2,2 1,3 3,0 0,0 0,0 

Myrtales 3,1 3,3 3,3 3,0 2,4 0,0 

Oxalidales 3,1 0,0 0,7 1,5 0,0 0,0 

Pinales 0,0 2,2 0,7 0,0 0,0 0,0 

Poales 12,5 14,1 9,2 6,1 7,3 13,0 

 Parte de la Planta Utilizada 

Orden Raíz Tallo Hojas Flores  Frutos Semillas 

Pteridales 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Ranuncales 0,0 0,0 1,3 3,0 2,4 0,0 

Rosales 6,3 4,3 8,6 6,1 19,5 8,7 

Sapindales 0,0 1,1 0,7 0,0 2,4 4,3 

Solanales 6,3 7,6 5,3 4,5 12,2 4,3 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 14-4 
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Ilustración 59-4: Partes utilizadas de las plantas según el orden, detectadas en el 

inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 1) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 
 

 
 

 

Ilustración 60-4: Partes utilizadas de las plantas según el orden, detectadas en el 

inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 

2) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 61-4: Partes utilizadas de las plantas según el orden, detectadas en el 

inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo (Parte 

3) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Ilustración 62-4: Partes utilizadas de las plantas según el orden, detectadas en el 

inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

(Parte 4) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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Ilustración 63-4: Partes utilizadas de las plantas según el orden, detectadas en el 

inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

(Parte 5) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Ilustración 64-4: Partes utilizadas de las plantas según el orden, detectadas en el 

inventario de la parte andina de la provincia de Chimborazo 

(Parte 6) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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30 órdenes. La raíz es utilizada, en el orden Asterales con un 15,6% (5 sp), Caryophyllales y 

Poales con el 12,5% (4 sp) cada uno, Brassicales con 9,4% (3 sp), Apiales, Fabales, Rosales y 

Solanales con el 6,3% (2 sp) cada uno, Dipsacales, Ericales, Fagales, Hypnales, Lamiales, 

Malphigialles, Myrtales y Oxalidales con el 3,1% (1 sp) cada uno. 
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El tallo se utiliza los siguientes órdenes; Poales con el 14,1% (13 sp), Fabales con el 13% (12 sp), 

Lamiales con el 9,8% (9 sp), Asterales con el 8,7% (8 sp), Solanales con el 7,6% (7 sp), 

Brassicales con el 6,5% (6 sp), Malphigialles con el 5,4% (5 sp), Caryophyllales y Rosales con el 

4,3% (4 sp), Apiales y Myrtales con el 3,3% (3 sp) cada uno, Fagales, Laurales, Malvales y Pinales 

con el 2,2% (2 sp) cada uno, Araucariales, Asparagales, Commelinales, Cucurbitales, 

Cupressales, Dipsacales, Equisetales, Ericales, Escalloniales y Sapindales con el 1,1% (1 sp) cada 

uno. 

 

Las hojas se utilizan en los siguientes órdenes: Asterales con el 12,5% (19 sp), Lamiales con 

11,2% (17 sp), Fabales con el 10,5% (16 sp), Poales con el 9,2% (14 sp), Rosales con el 8,6% 

(13 sp), Caryophyllales con el 7,2% (11 sp), Malphigialles con el 5,9% (9 sp), Solanales con el 

5,3% (8 sp), Apiales y Brassicales con el 3,9% (6 sp) cadam uno, Myrtales con el 3,3% (5 sp), 

Asparagales y Cucurbitales con el 2% (3 sp) cada uno, Cupressales, Dipsacales, Ericales, Fagales, 

Laurales, Malvales y Ranuncales con el 1,3% (2 sp) cada uno, Araucariales, Commelinales, 

Equisetales, Liliales, Oxalidales, Pinales, Pteridales y Sapindales con el 0,7% (1 sp) cada uno. 

 

Las flores se utilizan en los siguientes órdenes: Lamiales con el 21,2% (14 sp), Asterales con el 

19,7% (13 sp), Fabales con el 12,1% (8 sp), Poales y Rosales con el 6,1% (4 sp) cada uno, 

Caryophyllales y Solanales con el 4,5% (3 sp) cada uno, Brassicales, Malvales, Myrtales y 

Ranuncales con el 3% (2 sp), Commelinales, Cucurbitales, Dipsacales, Escalloniales, Fagales, 

Laurales, Liliales, Malphigialles y Oxalidales con el 1,5% (1 sp) cada uno. 

 

Los frutos se utilizan en los siguientes órdenes: Rosales con el 19,5% (8 sp), Fabales con el 17,1% 

(7 sp), Solanales con el 12,2% (5 sp), Caryophyllales y Cucurbitales con el 9,8% (4 sp) cada uno, 

Poales con el 7,3% (3 sp), Malphigialles con el 4,9% (2 sp), Cupressales, Dipsacales, Ericales, 

Escalloniales, Laurales, Myrtales, Ranuncales y Sapindales con el 2,4% (1 sp) cada uno. 

 

Las semillas se utilizan en los siguientes órdenes: Fabales con el 30,4% (7 sp), Cucurbitales con 

el 17,4% (4 sp), Poales con el 13% (3 sp), Caryophyllales y Rosales con el 8,7% (2 sp), Apiales, 

Brassicales, Ericales, Sapindales y Solanales con el 4,3% (1 sp) cada uno. 

 

 Tabla 15-4: Porcentajes de las partes de las plantas utilizadas de la parte andina de la 

provincia de Chimborazo 

 Parte de la Planta Utilizada 

 Raíz Tallo Hojas Flores Frutos Semillas 

Porcentaje 7,9 22,7 37,4 16,3 10,1 5,7 
Realizado por: Bonilla, K. 2022 
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A continuación, se presenta la representación gráfica de la tabla 15-4 

 

 
Ilustración 65-4: Partes de las plantas utilizadas en la parte andina de la 

provincia de Chimborazo 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

En el inventario realizado de la flora de la parte andina de la provincia de Chimborazo, se registró 

162 especies, con 406 partes de las plantas utilizadas, las cuales se utiliza las siguientes partes: 

Hojas con el 37,4% (152 sp), Tallo con el 22,7% (92 sp), Flores con el 16,3% (66 sp), Frutos con 

el 10,1% (41 sp), Raíz con el 7,9% (32 sp) y Semillas con el 5,7% (23 sp).
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CONCLUSIONES 

 

En el inventario realizado por fuentes secundarias de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo se identificaron 172 especies, de las cuales se utilizaron 162 especies para el 

inventario final, las mismas se encuentran distribuidas en 55 familias y 30 órdenes, teniendo en 

cuenta que la familia Asteraceae tiene una mayor cantidad de especies representando el 11,7% 

con 19 especies y existen 29 familias que poseen una sola especie dentro del inventario, cada 

familia representa el 0,6%, en los órdenes se tiene que el orden Asterales tiene la mayor cantidad 

de especies representando el 11,7% con 19 especies y 9 órdenes con una especie que representa 

el 0,6%. 

 

En la comparación de los usos etnobotánicos de la flora de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo con las regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia se destaca que el uso medicinal 

prevalece, en el cual las infusiones son usadas como diuréticos, para combatir problemas 

intestinales, digestivos, seguido de emplastos de las hojas, para tratar heridas e infecciones. 

 

En la comparación de los usos etnobotánicos de la flora de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo con las regiones símiles de Colombia, Perú y Bolivia, se puede notar que 112 

especies son usadas con fines medicinales en la parte andina de la provincia de Chimborazo esto 

representa el 69,1%, en Colombia 74 especies con el 45,7% poseen uso medicinal, en Perú con 

83 especies representando el 51,2% y en Bolivia con 61 especies con el 37,7%, además se pudo 

notar que en Colombia existen 55 especies, en Perú 40 especies y en Bolivia 65 especies que no 

registran un uso etnobotánico. 

 

En la comparación de categorías de usos por familias se encontró que la familia Asteraceae posee 

un mayor número de especies con usos etnobotánicos, además en esta familia prevalece el uso 

medicinal en los cuatro lugares siendo estos: la parte andina de la provincia de Chimborazo, 

Colombia, Perú y Bolivia. Además, se puede notar que los usos alimenticios y alimento de 

animales vertebrados, destaca en las familias Fabaceae y Poaceae. 

 

En la comparación de usos etnobotánicos por órdenes se encontró que el orden Asterales posee 

un mayor número de especies junto con el orden Lamiales, tienen un porcentaje alto en el uso 

etnobotánico medicinal, el cual prevalece en los cuatro países, además los órdenes Poales y 

Fabales tienen un alto porcentaje de especies, pero los usos de los mismos se dividen tanto en 

alimenticio, alimento de animales vertebrados y medicinal. 
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En el inventario realizado en la parte andina de la provincia de Chimborazo, se encontró que de 

las 162 especies el 43,8% son herbáceas, seguida por arbórea con el 23,5% y el tipo de planta 

epifita y acuática poseen menos especies con el 1,2%, igualmente se encontró que el uso 

etnobotánico medicinal es el que prevalece con el 28,6% y el uso alimento de animales 

invertebrados con el 0,9%, en la parte de la planta que más se utiliza son las hojas con un 37,4%, 

seguido por el tallo con un 22,7% y lo que menos se utiliza son las semillas con el 5,7%.  

 

En cuanto a las fichas etnobotánicas realizadas con los datos obtenidos de la investigación se 

pueden utilizar de apoyo, para realizar guianzas e interpretaciones turísticas, pues al transmitir los 

datos se podrá informar de los usos etnobotánicos locales y compararlos con los usos de las 

regiones símiles, ya que se tienen especies que su uso etnobotánico es medicinal y sirven para el 

dolor de cabeza en la parte andina de la provincia de Chimborazo y en las otras regiones pueden 

servir para curar afecciones intestinales y respiratorias o pueden tener un uso etnobotánico muy 

diferente, de ahí la importancia de haber realizado las fichas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a las instituciones públicas involucradas en el turismo y en el medio ambiente, tener 

inventarios de flora de todos los cantones de la provincia de Chimborazo, pues para cumplir con 

el primer objetivo se tuvo que buscar información en diferentes fuentes, de las cuales algunas se 

encontraban desactualizadas por ello se recomienda tener esos datos para que se pueda utilizar 

tanto para investigaciones turísticas y medioambientales. 

 

Se recomienda gestionar programas de capacitación de los usos etnobotánicos de la flora de la 

parte andina de la provincia de Chimborazo para que no se vayan perdiendo, pues es de gran 

importancia el uso de plantas tanto en medicina ancestral, como en usos rituales, etc. 

 

Se recomienda incentivar la preservación de la flora de la parte andina de la provincia de 

Chimborazo, para que en un futuro pueda ser utilizada de manera medio ambiental y turística. 

 

Difundir los resultados de esta investigación, entre las poblaciones relacionadas y con estudiantes 

relacionados al medio ambiente y de turismo, para que esta investigación pueda ser aprovechada 

de una buena manera.
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ANEXO 
 

 

ANEXO A: FICHAS ETNOBOTÁNICAS DE LA REGIÓN ANDINA DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

 

          

           Nombre común: Sin sin 

                    

           Nombre científico: Podocarpus 

sprucei 

 

           Familia: Podocarpaceae 

 

           Orden: Araucariales 

 

 

         
         Figura 001:  Podocarpus sprucei 
            Fuente: (Farjón , 2010) 

 

 

Descripción: 

Árbol a arbusto, de 4-8 m alto, fuste 

irregular a cilíndrico con ramas 

densas, con copa irregular a 

aparasolada. Hojas enteras, linear-

elípticas, coriáceas, uninervias, ápice 

agudo, base atenuada, el tamaño de 

las hojas varía de acuerdo a la zona de 

la rama. Semilla ovoide invertida a la 

punta del epimacio (Vicuña-Miñano, 

Edgar y Mostacero León, José 2003). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta 

utilizada: 

 

 

Parte de la planta 

utilizada: 

 

Parte de la planta 

utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de las 

hojas se usa en baños, posparto y para 

tratar la gripe, mezclada con palo 

santo, se usa en baños de asiento para 

tratar las hemorroides y el dolor de 

abdomen (de la Torre et al., 2008: p. 

140). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Apiecillo 

                    

           Nombre científico:  
            Cyclospermum  leptophyllum 
 

           Familia: Apiaceae 

 

           Orden: Apiales 

 

 

         
         Figura 002:  Cyclospermum  leptophyllum 

            Fuente: INABIO (2020) 

 

 

Descripción: 

Plantas herbáceas, anual o perenne, 

muy ramificada o no, delicada, erecta 

o reclinada sobre el suelo, tallo, 

ramificado, delgado, hojas con 

pecíolos, con la base en forma de una 

vaina. Inflorescencia: umbelas simples 

o compuestas, flores centrales casi 

sésiles o sobre pedicelos más cortos 

que las periféricas, frutos y semillas: 

Fruto maduro globoso (Mondragón 

Pichardo, 2004). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es de manera material ya 

que este sembrío lo procesan para 

interactuar con químicos y 

convertirse en un fungicida 

gracias a sus compuestos altos en 

hierro (Beltrán et al., 2017, p.277) 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raiz y tallo 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso medicinal, la infusión de la planta 

es eficaz para calmar el dolor de 

estómago (de la Torre et al., 2008: p. 

169). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 
 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Apio 

                    

           Nombre científico: Apium graveolens 
             
           Familia: Apiaceae 

 

           Orden: Apiales 

 

 

         

 
         Figura 003:  Apium graveolens 

            Fuente: (INABIO, 2022) 

 

 

Descripción: 

Hierbas bienales o perennes, 

esparcidamente ramificada, sin pelos. 

Tallo: Estriado longitudinalmente. 

Hojas: Alternas, compuestas con 

pocos foliolos pinnadas. Flores: 

Pequeñas de simetría radial, blancas; 

cáliz diminuto. El fruto es un 

esquizocarpo casi circular, 

comprimido lateralmente, sin pelos 

(Mondragón Pichardo et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
. Su uso medicinal recomendado 

usarlo en infusión, es una planta 

con propiedades diuréticas, 

antioxidantes y depurativas que 

ayudan el cuerpo humano, 

también se lo consume crudo en 

ensaladas o licuado en zumos 

(Liévano et al., 2008: pp. 35-36). 

Perú 
Su uso es medicinal es un 

diurético vegetal, que tiene la 

habilidad de dilatar los vasos 

renales, disminuyendo la 

retención de líquidos y la efectiva 

desintoxicación del organismo sin 

tener que soportar molestias 

intestinales o irritaciones 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 85). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se lo 

consume desde su raíz, tallo y 

hojas ya que esto en infusión 

actúa como regulador intestinal, 

digestivo y antibacteriano, 

recetado en problemas de 

hipertensión, reumatismo y gota, 

e incluso ayudando a reducir el 

colesterol (Arrazola et al., 2002: 

p. 29). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz, tallo y hojas. 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, el jugo de la raíz se usa 

para desinflamar los pezones durante la 

lactancia. La infusión es útil para regular 

la menstruación y tratar la tos y la 

ronquera. La cocción de las hojas se usa 

para tratar artritis, reumatismo, dolor de 

cabeza y afecciones de los nervios. Las 

semillas se hierven en agua y se toman 

como diuréticas y tónicas (de la Torre et 

al., 2008: p. 168). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, hojas y semillas 



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Cilantro 

                    

           Nombre científico:  
           Coriandrum sativum 

 
             
           Familia: Apiaceae 

 

           Orden: Apiales 

 

 
             Figura 004:  Coriandrum sativum 

             Fuente: (Un Mondo Ecosostenible, 2017) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea. La raíz es fusiforme y 

delgada con ramificaciones laterales. 

El tallo es erecto o levemente arqueado 

con nudos prominentes, su color es 

verde, en adultos es hueco, la forma de 

las hojas basales es usualmente 

dividida con 3 lóbulos tripinnada, La 

inflorescencia es una umbela 

compuesta. Los frutos son ovalados y 

globulares (diaquenios) (Vallejo, F y 

Estrada, E. 2004). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es aditivo ya que se emplea 

ampliamente en la preparación de 

sopas ensaladas y algunos guisos 

(Roa y Boada, 2021: p. 77). 

Perú 
Su uso es medicinal, es usado por 

las mujeres indígenas para sanar 

el mal aire que toma la vista, se 

aplica una solo vez las hojas 

frescas en sobre los ojos, por un 

tiempo limitado (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 85). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de hojas 

y flores se bebe contra el insomnio. La 

planta es carminativa, antihistérica y 

vermífuga. La infusión de las ramas se 

toma como digestivo y para tratar 

afecciones estomacales. La infusión de 

las semillas y hojas se usa para tratar el 

reumatismo y la artritis y trata 

afecciones del hígado (de la Torre et al., 

2008¨p. 169). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas, flores y semillas 



  

 

    

       

           Nombre común: Eneldo 

                    

           Nombre científico: Anethum graveolens 
           
           Familia: Apiaceae 

 

           Orden: Apiales 

 

 

       

 
         Figura 005:  Anethum graveolens 

            Fuente: (El Vergel de las Hadas, 2017) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea anual, el tallo es 

verde, fistuloso, con abundante 

médula blanca. Las hojas son 

extremadamente finas, semejantes a 

plumas, de color verde oscuro. Los 

frutos, formado por 2 mericarpios 

alados, son de color pardusco, algo 

brillante. Las semillas son planas, 

ovaladas y de color de pergamino, 

poseen un gusto algo amargo (Penelo, 

2020). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es aditivo se puede 

aromatizar todo tipo de platos con 

las hojas y semillas esto 

proporciona su sabor dulzón, 

fresco y anisado, las hojas crudas 

o cocidas se utiliza como 

aromatizante en ensaladas (Roa y 

Boada, 2021: p. 17). 

Perú 
Su uso es medicinal, las semillas 

de eneldo son un excelente 

promovedor de la salud bucal, con 

solo masticarlas después de cada 

comida se estará evitando la 

producción de mal aliento, 

gracias a sus propiedades 

antimicrobianas (Delgado, 2004: 

p. 25). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y semillas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Semillas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su es uso medicinal, facilita la digestión 

es bueno para combatir flatulencias es 

carminativo, antiespasmódico, y anti 

dispéptico, en resumen, vuelve las 

digestiones livianas y evita molestias 

estomacales (de la Torre et al., 2008: 

p.168). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Zanahoria 

                    

           Nombre científico: Daucus carota 
             
           Familia: Apiaceae 

 

           Orden: Apiales 

 

 

         

 
              Figura 006:  Daucus carota 

              Fuente: (Gonzalez Gonzalez, 2001) 

 

 

Descripción: 

Planta anual o bienal de estación fría. 

Semilla, es de color marrón, con un 

olor característico. La raíz principal es 

carnosa. Tallo en forma de disco que 

se ubica en la parte superior de la raíz 

principal, en los nudos se encuentran 

las yemas. El tallo y las ramas son 

ásperos y pubescentes. Inflorescencia, 

en umbela. El fruto es un 

esquizocarpo. El aquenio en sí es la 

semilla (Alessandro, 2017). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es aditivo, la raíz es 

comestibles, se usa para preparar 

todo tipo de guisos, el zumo de 

hojas y tallos, actúa como 

emoliente y se usa para tratar 

afecciones indeterminadas. se 

emplean como carminativo y 

diurético (Liévano et al., 2008: p. 

310). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es alimenticio, es usado en 

la mayoría de los platillos 

gastronómicos de la región 

(Alanoca , 2005: pp. 4-5). 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz, hojas  y tallo 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el zumo de hojas y 

tallo, es emoliente y se usa para tratar 

afecciones indeterminadas. La raíz cruda 

es vermífuga. Las semillas son 

carminativas y diuréticas. Las hojas y la 

raíz cocida se usan para preparar chicha 

que es suministrada a los niños para 

tratar afecciones del hígado (de la Torre 

et al,, 2008: p.170). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas, raíz y semillas 



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Pumamaqui 

                    

           Nombre científico:  
            Oreopanax ecuadorensis 

 

           Familia: Apiaceae 

 

           Orden: Apiales 

 

 

         
          Figura 007:  Oreopanax ecuadorensis 

              Fuente: (Foster, Robin B, 2022) 

 

 

Descripción: 

Es un árbol mediano, su tronco es 

cilíndrico, de copa amplia e irregular, 

la corteza externa es levemente 

agrietada, de color gris verdosa y la 

corteza interna verde cremosa. Tiene 

hojas simples alternadas, 

helicoidalmente arregladas, 

estipuladas; sus flores se encuentran 

en racimos terminales (León-Yánez et al., 

2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se usa el baño para 

recuperarse de los efectos del parto. El 

vapor de la planta, mezclada con colca, 

se emplea para tratar el reumatismo. La 

infusión de las hojas secas se usa para 

tratar cualquier “recaída” (de la Torre et 

al., 2008: p. 192). 

 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Cabuya blanca 

                    

           Nombre científico: Furcraea andina 
             
           Familia: Agavaceae 

 

           Orden: Asparagales 

 

 

         

 
          Figura 008:  Furcraea andina 

             Fuente: (Chipantaxi, 2019) 

 

 

Descripción: 

Las raices son primarias, formadas por 

el desarrollo de la radícula de los 

bulbos o de los hijuelos, el tallo es 

corto o bien desarrollado y de forma 

cilíndrica y erguido, superficie 

ligeramente rugosa. Las hojas son 

persistentes, verticiladas y simples. Su 

forma es laminar lanceolada. Posee 

una inflorescencia pluriflora, su fruto 

es una capsula, donde se alejan varias 

semillas (Baldeon Cajo, 2013). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se realiza con 

las hojas de fique se hacen 

cataplasmas para la hinchazón, el 

jugo es utilizado para quitar la 

sarna a los animales, las 

lavanderas blanquean la ropa con 

él y el maguey que nace al 

florecer la mata se destina para la 

construcción de viviendas de 

bahareque (Mahecha, 2014: p. 

22). 

Perú 
Su uso material ha dado grandes 

cambios ya que se pueden 

elaborar sacos reciclables de fique 

para empacar latas, vidrios y 

plásticos, remplazando las bolsas 

de basura tradicionales (Delgado, 

2004). 

Bolivia 
Su uso es medioambiental se da 

mediante una fibra biodegradable 

que al descomponerse se emplea 

como alimento y abono; además, 

no contamina el agua y permite 

hacer producción limpia (Moraes 

R, 2006: p. 195). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Usos materiales, el escapo floral se usa 

para elaborar escaleras, corrales para 

aves, postes y chozas. La raíz y las hojas 

sirven para elaborar jabón y champú. Las 

fibras de las hojas y del escapo floral se 

usan para elaborar sogas o cuerdas, 

chilpes, roda pies, lonas, alfombras, 

carteras, zapatos y bolsos (de la Torre et 

al.,, 2008: p . 151). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, hojas, escapo floral 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Cabuya negra 

                    

           Nombre científico: Agave americana 
             
           Familia: Agavaceae 

 

           Orden: Asparagales 

 

 

         

 
          Figura 009:  Agave americana 

             Fuente: (Rodríguez Gómez, 2018) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne acaule. Las hojas 

suculentas son grandes, lanceoladas, 

de color blanco-azulado. Se disponen 

en espiral alrededor del centro, poseen 

espinas en los bordes, que pueden ser 

ondulados o dentados. Florece una 

sola vez, dándose el fenómeno del 

monocarpismo, produciendo una 

inflorescencia terminal. El fruto es una 

cápsula trígona y alargada (Carballo 

Aquiles et al., 2014: p. 14). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso material para elabora 

sogas el procedimiento para su 

extracción incluye golpear o 

moler la hoja para extraer sus 

jugos y dejar la fibra desnuda, 

esta después se lava, eliminando 

los restos de savia tóxica (Peréz , 

2016). 

Perú 
Su uso es alimenticio se presenta 

en las hojas, la recolecta de 

aguamiel que exuda de la planta 

para la elaboración de miel, 

vinagre, bebidas y como 

endulzante natural (Delgado, 

2004 ¨p. 33). 

Bolivia 
Su uso es material se aprovechan 

las hojas y fibra de la cabuya para 

la confección de artesanías, 

alpargatas, hilos para redes, para 

la construcción utilizando las 

hojas acanaladas para techos y 

vigas (Moraes et al., 2006, :p. 

174.) 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, el jugo de la planta, 

llamado “mishki” se usa para tratar 

afecciones en los riñones. El “mishki” es 

eficaz para tratar la artritis, reumas, 

gripes, tos, dolores de estómago y de 

corazón. El tallo se usa para tratar 

resfríos agudos. La membrana de las 

hojas se utiliza para tratar el dolor de 

cabeza (de la Torre et al., 2008: p. 150). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Sábila 

                    

           Nombre científico: Alóe vera 
             
           Familia: Asphodelaceae 

 

           Orden: Asparagales 

 

 

         

 
          Figura 010:  Alóe vera 

             Fuente: (Hogarmania, 2017) 

 

 

Descripción: 

Es una planta siempreverde herbáceae 

perenne, acaule. Tallo de 1 a 2 m de 

alto, de unos 10 cm de grosor, 

aplanado. Hojas carnosas de hasta 40 a 

60 cm largo y de aprox. 10 a 15 cm de 

ancho, aplanadas en la base, con 

aguijón terminal, lisas, de color verde 

aglauco. Inflorescencia de hasta 1 a 1,2 

m, amarillo-anaranjada, el frtuto es 

una cápsula coriácea con dehiscencia 

(Ramírez , 2003: pp. 26-31).  

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se usa las 

hojas gracias al extracto acuoso y 

el gel de las hojas se usan para el 

tratamiento de úlceras, 

hipertensión, reumatismo   

tópicamente se emplean en el 

tratamiento del acné, irritaciones 

de la piel, dermatitis, y como 

cicatrizante. El mucílago se aplica 

como cataplasma en diversos 

tipos de inflamación (Liévano et 

al., 2008: p. 251). 

Perú 
Su uso es medicinal es purgativo, 

es considerada como estimulante 

del flujo menstrual. 

Externamente es usada para 

quemaduras, irritaciones de la 

piel. Se dice que el jugo fresco 

ayuda a cicatrizar las heridas 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

237). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza el 

jugo y el mucilago, actuando 

como laxante, expectorante y 

cicatrizante (Moraes et al., 2006: 

p. 302). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
. Su uso es medicinal de las hojas se 

extraen componentes que inhiben el 

crecimiento bacteriano, el cristal de las 

hojas se usa para tratar afecciones de 

hígado riñones, la savia de la planta sirve 

para tratar inflamaciones. La savia y las 

hojas se usan para tratar la caspa y para 

darle brillo al cabello y evita su caída (de 

la Torre et al., 2008: p. 212). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Achicoria 

                    

           Nombre científico:  
            Hypochaeris sessiliflora 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         
          Figura 011:  Hypochaeris sessiliflora 

             Fuente: (INABIO, 2018) 

 

 

Descripción: 

Hierbas bajas que miden hasta 5 cm de 

alto. Las hojas en rosetas basales, son 

alargadas y estrechas. Inflorescencia 

con cabezuelas solitarias que miden. 

Las flores son numerosas, todas 

irregulares, tienen una lengüeta 

llamativa de color amarillo con 5 

pequeños dientes en la punta. Los 

frutos tienen una corona de pelos 

plumosos de color blanco o rojizo 

(Tropicos. org, 2022). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, purifica el 

organismo y combate las 

impurezas de la piel, acné y 

urticaria. Además, beneficia al 

hígado, riñón y la vesícula biliar 

(Gil, 2020). 

Perú 
Su uso es medicinal se trata la 

hepatitis; se retira sus hojas y raíz, 

se lava y se realiza el cocimiento, 

luego se tritura agregándole agua 

y se bebe (Garcés, 2017). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, útil para 

aliviar el dolor de muelas, se 

recoge en un recipiente el látex, 

que es de color blanco, se aplica 

de 3-4 gotas como máximo en la 

base de la zona inflamada (La 

Cordillera Real y sus plantas, 

2015). 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz y flor 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raiz y hojas 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, con esto se 

aprovecha sus propiedades se debe hacer 

una infusión con sus raíces y combinarla 

con miel de abeja. Sirve para purificar la 

sangre. También se utiliza como 

cataplasma para heridas, para ello, se 

debe romper varias hojas, aplastarlas 

hasta extraer su líquido, parecido a la 

leche, y colocarlo en la herida. (Días, 

2013, p. 57)  

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Ajenjo  

                    

           Nombre científico: Artemisia absinthium 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
           Figura 012:  Artemisia absinthium 

              Fuente: (Taunusstein, Germany, 2020) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne herbácea, con un 

rizoma leñoso y duro. Los tallos son 

rectos. Las hojas, dispuestas de forma 

espiralada, son de color verde grisáceo 

blanco plateados. Sus flores son 

amarillo pálido, tubulares. La 

floración se da de principios de 

verano; la polinización es anemófila. 

El fruto es un pequeño aquenio, 

cilíndrico (Renobales y Salles, 2001).  

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio ya que es 

utilizado para preparar sopas, 

salsas, ensaladas y también en 

conservación como una clase de 

especería (Chacón, 2019). 

Perú 
Su uso medicinal, se usa en forma 

de polvo, extracto, infusión, 

decocción, actúa con su acción 

antitóxica en caso de intoxicación 

con plomo (Delgado, 2004: p. 

25). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza de 

manera externa, se emplea como 

desinfectante de heridas y 

cicatrizante, aplicándose la partea 

aérea de la planta en forma de 

cataplasma (Rodríguez, 2008). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar problemas de 

hígado y de riñones (cálculos), 

indigestión y dolor estomacal (en exceso 

causa mareo). La infusión de la planta es 

utilizada para tratar problemas de bilis y 

nervios. Se usa para tratar afecciones del 

hígado, inflamación de los riñones, 

diabetes y para nivelar el colesterol. Se 

emplea como antiparasitario (de la Torre 

et al., 2008: p. 216). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Azulina 

                    

           Nombre científico: Aristeguietia glutinosa 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 013:  Aristeguietia glutinosa 

              Fuente: (PERMATREE AMERICAS, 2016) 

 

 

Descripción: 

Subarbustos perennes. Su tallo 

redondeado de color café oscuro y con 

nudos hinchados. Hojas opuestas, 

cordiformes de borde sinuado y 

pubescentes de color verde menta 

fresca. Inflorescencia con flores de 

distintos tonos. El fruto es una drupa 

de color oscuro y contiene una semilla 

en su interior de color negro (León-

Yánez et al., 2019). 

 

 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, las hojas, en 

infusión, se usan para tratar 

afecciones renales. En infusión o 

en cataplasmas, cura los barros y 

granos de la cara, golpes, úlceras, 

heridas y diarreas. La infusión de 

las hojas se bebe para tratar el 

resfrío, afecciones de la piel y la 

infección externa de las heridas 

(Uribe, 2018). 

Bolivia 
Su uso material en una forma más 

diluida, la tintura es la base de 

muchos inciensos asiáticos 

(Moraes et al., 2006). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, las hojas, en infusión 

o emplastos, se usan para tratar 

sarpullidos, la bilis, afecciones renales, 

inflamaciones, heridas y fracturas. Se 

usa para tratar dolencias reumáticas, la 

gripe, dolor de hígado y el mal de orina.  

La infusión de las hojas y flores se usa 

para tratar granos en la piel, úlceras, 

alergias, golpes, lastimados y el dolor de 

estómago (de la Torre et al., 2008: p. 

216). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Canayuyo 

                    

           Nombre científico: Sonchus oleraceus 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 014:  Sonchus oleraceus 

             Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta anual o bienal, con tallos 

erectos, ramificados o no, huecos de 

color rojizo, con una eventual roseta 

basal, cuando sus tejidos se cortan se 

observa un exudado lechoso. La 

inflorescencia, en corimbo o panícula. 

Flores: Cabezuelas con 100 a 200 

flores, corolas por lo común amarillas. 

Semillas: Aquenio comprimido (Un 

mondo Ecosostenible, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se debe licuar 

las hojas de la planta y tomar en 

ayunas, hasta sentir alivio para la 

vesícula (Roa y Boada, 2021: p. 

231). 

Perú 
Su uso es medicinal se usa la 

planta entera en forma de 

infusión, purifica la sangre, es útil 

para la inflamación del hígado y 

posiblemente ayuda a curar la 

hepatitis (Bussman y Sharon, 

2015: p. 111)   

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza para 

apaciguar el carácter y los 

nervios, se realiza una infusión 

con las flores se acompaña de 

unas gotas de limón o valeriana 

(Arrázola et al., 2002: p. 78). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se toma en infusión 

para aliviar el dolor de cabeza en 

embarazadas, las hojas y las flores para 

uso interno y externo, para la fiebre se 

recomienda machacar las hojas y 

fregárselas en todo el cuerpo (de la Torre 

et al., 2008: p. 234). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Cashamarucha 

                    

           Nombre científico:  
            Xanthium strumarium L 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         
             Figura 015:  Xanthium strumarium L 

             Fuente: (TRAMIL, 2017) 

 

 

Descripción: 

Es una hierba anual, por lo general 

robusta. Tallo: Áspero a casi sin pelos, 

a menudo con líneas moradas. Hojas: 

láminas anchamente ovadas a 

triangular, ápice agudo a obtuso, 

margen irregularmente crenado. La 

inflorescencia posee cabezuelas 

masculinas en forma de espiga El fruto 

es un aquenio alargado, aplanado y de 

color café (Mondragón Pichardo, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal sirve para 

contrarrestar la fiebre, como 

desinflamante de los aparatos 

reproductores femeninos y 

masculinos, especialmente en el 

tratamiento de la prostatitis (Roa 

y Boada, 2021: p. 258). 

Perú 
Su uso es medicinal está ligado 

hacia las mujeres para quienes 

sufren de inflamaciones 

recurrentes de la matriz, ayuda 

sentarse en agua tibia de las hojas 

(Lavado et al., 2021). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta, en particular las hojas, el tallo y 

la raíz, se usa para tratar afecciones de la 

próstata, dolor de riñones, infección e 

inflamación de las vías urinarias y 

cólicos. Las semillas (parte albuminosa), 

en emulsiones u horchatas, se usan para 

tratar la tos. Sirve como diurético (de la 

Torre et al., 2008: p. 238). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, tallo, hojas y semillas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Chilca blanca 

                    

           Nombre científico:  
            Baccharis genistelloides 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         
              Figura 016:  Baccharis genistelloides 

              Fuente: (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Se trata de un arbusto leñoso, Sus 

tallos nuevos como aristados y 

pubescentes. La floración, informa de 

ésta es invernal, en este caso, los 

ejemplares macho tienen 2 cualidades: 

sus flores amarillas llamativas y 

emiten un aroma dulzón muy 

agradable, parecido al de la miel. En 

cambio, las flores femeninas presentan 

un color blanco pálido (Carrere, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medioambiental para la 

protección y conservación del 

suelo, y sus tallos se emplean en 

cestería (Roa y Boada, 2021: p. 

29). 

Perú 
Su uso es medicinal está ligado al 

alivio de antirreumático, 

antiinflamatorio, vermífugo 

estomacal (Bussman y Sharon, 

2015: p. 97). 

Bolivia 
Su uso es medicinal las hojas 

aplicadas en forma de cataplasma 

sirven para calmar los dolores de 

la vesícula biliar, el riñón, dolores 

de cabeza y de la cintura, es 

también utilizada en afecciones 

bronquiales y pulmonares 

(Cornejo y Fuenes, 2019: p. 51). 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal está ligado al 

cocimiento de las hojas y flores, esto 

alivia y ayuda a los problemas con las 

menstruaciones escasas o ausentes, para 

cólicos estomacales por el frío, las hojas 

calentadas al fuego sirven para aliviar el 

reumatismo (Aguirre Mendoza, y otros, 

2014). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Chilca negra 

                    

           Nombre científico: Baccharis latifolia 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 017:  Baccharis latifolia 

              Fuente: (Mario, P. 2013) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto, tallos cilíndricos, 

corteza externa escamosa de color 

marrón obscuro; abundante 

ramificación que nace desde la base. 

Hojas: Simples, alternas, esparcidas en 

las ramitas terminales. Flores: 

Unisexuales dispuestas en individuos 

diferentes. Fruto: Una cipsela negra 

con papus de pelos blancos, delgados 

y escabrosos (Romoleroux et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, permite 

realizar una infusión de sus hojas 

se usa para la diarrea verde de los 

niños. Sus hojas se aplican sobre 

sitios correspondientes a fracturas 

óseas, para desinflamar (Liévano 

et al., 2008: p. 92). 

Perú 
Su uso es medioambiental se 

utiliza como cercas naturales para 

la delimitación de espacios de 

cultivos, madera para la 

construcción de casas y leña 

(Fernández y Rodríguez, 2007: p. 

218). 

Bolivia 
Su uso es material se utiliza para 

realizar tintes de color verde 

(Moraes et al., 2006: p. 288). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal sus flores contiene 

resinas que se utilizan con fines 

medicinales para tratar heridas, 

contusiones y lesiones. 

Las hojas asadas se aplican para aliviar 

el dolor de muelas y de cabeza; en 

infusión, se usan para tratar la diarrea en 

niños y las hemorroides. Las hojas se 

emplean para tratar torceduras o 

dislocaciones de los huesos y golpes (de 

la Torre et al., 2008: p. 217). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Chuquiragua Peruana 

                    

           Nombre científico: Chuquiraga insignis 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
                Figura 018:  Chuquiraga insignis 

                Fuente: (EcoRegistros, 2021) 

 

 

Descripción: 

Arbustos pequeños, corteza dura. 

Hojas subsésiles, alternas, espiraladas, 

imbricadas, ovadas, uninervadas, 

espinicentes pardo anaranjadas; 

receptáculo plano, pubescente. Flores 

12–45; corolas tubulares, 5 partidas en 

el ápice, barbadas, amarillas o 

blanquecinas; ramas del estilo glabras, 

cortamente bífidas. Aquenios 

turbinados hirsutos; vilano de cerdas 

plumosas (Castro Castro, et al., 2020). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, la infusión se 

realiza con las hojas secas, sirve 

para la inflamación, riñones, 

próstata, vejiga, impotencia 

sexual (Bussman y Sharon, 2015: 

p. 98). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su eso es medicinal se utilizan las flores, 

actúa como reconstituyente y diurético; 

sirve para la irritación de los riñones, es 

depurativa estomacal (Malo, 2010: p. 

29). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vilano


  

 

    

       

           Nombre común: Chuquiragua Peruana 

                    

           Nombre científico: Chuquiraga jussieui 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 019:  Chuquiraga jussieui 

             Fuente: (Vázquez Mazariego, Yolanda, 2018) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto esclerófilo; las hojas son 

duras y punzantes con una distribución 

alternada, miden hasta 1,2 cm de alto; 

las flores son muy delgadas, 

compactas y punzantes con vistosos 

colores anaranjado o amarillo. Su flor 

es reconocida como la flor nacional de 

Ecuador, y atraen a los colibríes 

Oreotrochilus (Palma Bastidas, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal ayuda a 

regular el funcionamiento de los 

intestinos y el hígado. Tanto los 

tallos como las hojas y flores 

sirven como cicatrizantes y 

antiinflamatorios cuando se usa 

de forma tópica o a través de una 

infusión, sirve de estimulante del 

sistema inmunológico, por lo que 

mejora las defensas evitando así 

enfermedades e infecciones 

(Alarcón, 2011: p. 14). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, para aprovechar sus 

propiedades se debe hacer una infusión 

con sus flores, sirve para para tratar 

resfríos y el dolor de cabeza. La flor, en 

infusión, se utiliza para tratar afecciones 

de la bilis, sarpullidos, dolencias 

hepáticas, reumatismo, molestias 

menstruales, afecciones de los riñones, 

heridas, fiebre, gripes, cólicos y la tos. 

La flor, en infusión, se usa parar tratar 

resfríos (de la Torre et al, 2008: p. 221). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Hierba del ángel 

                    

           Nombre científico: Chromolaena collina 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
             Figura 020:  Chromolaena collina 
             Fuente: (INABIO, 2020) 

 

 

Descripción: 

Plantas herbáceas. Tallos 

generalmente pubescentes. Hojas 

simples, generalmente opuestas, 

sésiles o pecioladas, láminas foliares. 

Flores bisexuales corolas con forma de 

túnel, actinomorfitas, de 5 lóbulos, de 

color blanco, azul o púrpura. Anteras 

blancas, incluidas dentro de la corola 

(Tropicos.org, 2013). 

 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se realiza una 

infusión a base de sus hojas, las 

cuales actúan como diurético 

(Rodríguez et al., 2007: pp. 267-

270). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal sirve para tratar 

abscesos (acumulación de pus en los 

tejidos) e inflamaciones. Se usa la misma 

infusión para lavados o cataplasmas (de 

la Torre et al.,, 2008: p. 211). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Lechuga 

                    

           Nombre científico: Lactuca sativa 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 021:  Lactuca sativa 

             Fuente: (Santander, 2016) 

 

 

Descripción: 

Las hojas, al principio forman una 

roseta, para formar después un cogollo 

más o menos apretado. Estas hojas 

pueden ser de forma redonda, 

lanceolada o casi espatulada, con los 

márgenes lisos o rizados, y con una 

coloración verde en distintas 

tonalidades. Las semillas son frutos en 

aquenio pequeños y de color blanco o 

negruzco, están provistas de un vilano 

plumoso (Japón Quintero, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, las hojas en 

infusión, fortalece las vías 

respiratorias, calma los nervios, 

dolores menstruales, fatiga, el 

cansancio, la anemia, alivia las 

palpitaciones, controla los 

problemas de insomnio (Liévano 

et al, 2008: p. 167). 

Perú 
Su uso es medicinal, posee 

propiedades diuréticas, ya que 

ayuda a combatir la retención de 

líquidos, protege la mucosa 

gástrica y ayuda a regular los 

niveles de azúcar en la sangre 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

103). 

Bolivia 
Su uso medicinal, el tallo y hojas 

en infusión facilitan una correcta 

hidratación del cuerpo por su alto 

contenido de agua (Moraes et al., 

2006: p. 477). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, las flores y el tallo, 

en cocción, se usan para tratar afecciones 

de los riñones y el insomnio. Las hojas 

en infusión se usan como narcóticas. Las 

hojas, en infusión, se emplean para tratar 

el insomnio y el dolor de muelas y de 

oído (de la Torre et al, 2008: p. 228). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores. 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Manzanilla 

                    

           Nombre científico: Chamaemelum nobile 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
           Figura 022:  Chamaemelum nobile 

              Fuente: (Ecologia Verde, 2019) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne por medio de un 

rizoma ramificado mediante el cual va 

extendiéndose por el suelo. Hojas 

alternas. Las flores de la periferia del 

capítulo tienen la corola en forma de 

lengüeta, de color blanco, y son 

femeninas. Las de la parte interna 

tienen corola actinomorfa, amarilla y 

son hermafroditas. Los frutos son 

aquenios (Renobales y Salles, 2001). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal es 

coadyuvante en el tratamiento de 

la flatulencia, tratamiento de 

dispepsias y trastornos espásticos 

del tracto gastrointestinal (Roa y 

Boada, 2021: p. 62). 

Perú 
Su uso es medicinal, se realiza 

baños de asiento, se consume la 

infusión para tratar problemas 

antiespasmódicos, cefalea, cólico, 

gripe, inapetencia, quemaduras 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

103). 

Bolivia 
Su uso es medicinal ya que es un 

magnífico antiinflamatorio, 

antiespasmódico y sedante 

(Moraes et al., 2006: p. 304). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal ya que sirve para 

cólicos del estómago se lo toma en 

infusión donde se usa la planta entera (de 

la Torre et al., 2008: p. 229). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Marco 

                    

           Nombre científico: Ambrosia arborescens 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
              Figura 023:  Ambrosia arborescens 
              Fuente: (Toaquiza , 2020) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto, soporta helada y 

sequías. Tallo rústico verde y poco 

lignificado, cubierto de pubescencia 

sedosa plateada. Hojas alternas 

pinantisectas; haz glabescentre, envés 

densamente, inflorescencias de color 

amarillo, en cabezuelas agrupadas en 

las axilas. Fruto: aquenio de forma 

ovoidea (Cano de Terrones, 2014: p. 3). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, es 

recomendado para aliviar 

afecciones gastrointestinales y 

enfermedades respiratorias, 

debido a sus propiedades 

antiinflamatorias y su capacidad 

para reducir la tos (Roa y Boada, 

2021: p. 43). 
 

Perú 
Su uso es medicinal, sirve como 

expectorante y cicatrizante 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 95). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, cuenta con 

propiedades antitusígenas, bactericidas y 

antiinflamatorias y, por ello, se utiliza en 

tratamientos contra afecciones como 

amigdalitis, bronquitis, neumonías y 

también para prevenir y tratar refriados 

comunes (de la Torre et al., 2008: p. 

496). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Margarita de la sierra 

                    

           Nombre científico: Gaillardia cabrerae 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 024:  Gaillardia cabrerae 

              Fuente: (Prina , 2007) 

 

 

Descripción: 

Subarbusto perenne. Su tallo muy 

ramificado desde la base, con el área 

basal algo leñosa. Hojas carnosas 

sésiles, de color verde grisáceo 

lobulado o enteras, muy variables. 

Flores dispuestas en capítulos 

solitarios, con flores liguladas de color 

amarillo intenso y las tubulosas del 

centro de color amarillo ocre, en el 

extremo de un escapo (Petenatti E y Ariza 

L, 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, las hojas de 

la planta en forma de roseta, son 

comestibles y se utilizan como 

alimento crudas o cocinadas (Roa 

y Boada, 2021: p. 138). 

Perú 
Su uso es medicinal, en medicina 

popular las flores se maceran en 

agua y se obtiene un remedio para 

la tos, elimina la mucosidad y 

trata el reumatismo (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 217). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal se utilizan sus flores 

y hojas, que pueden tomarse frescas, en 

infusiones, o se secan y se conservan 

para futuras preparaciones medicinales 

para combatir resfríos (Gonzáles, 2009). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Ñachag 

                    

           Nombre científico: Bidens andicola 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
         Figura 025:  Bidens andicola 

             Fuente: (INABIO, 2022) 

 

 

Descripción: 

Mata herbácea perenne. Tallos 

erectos. Las hojas perennes y 

finamente divididas recortadas en 

segmentos filiformes de color verde 

intenso. Las inflorescencias, de color 

amarillo vivo, aparecen de forma 

individual. Las flores se agrupan en 

capítulos amarillos, que crecen 

solitarios en el ápice de los tallos. Los 

frutos son secos muy pequeños 

(Sánchez M et al., 2015: p. 16). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera fresca o seca, para 

tratar los resfríos, bronquios y 

congestión nasal (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 111). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera para curar la tos, 

trata problemas estomacales y 

relacionados con la piel, granos, 

pañalitis e iclericia (Moraes et al., 

2006: p. 302). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el zumo de la flor o 

la infusión mezclada con verbena, se 

utiliza para tratar el flujo vaginal 

excesivo y el colerín, vómito de la bilis 

y para calmar el estado de alteración (de 

la Torre et al., 2008: p. 219). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

    

       

           Nombre común: Romerillo 

                    

           Nombre científico: Bidens pilosa 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         

 
          Figura 026:  Bidens pilosa 

             Fuente: (Picture This, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Es una planta con un olor aromático 

fuerte. La raíz está constituida por un 

profundo pivote. El tallo es 

cuadrangular, hueco. Los aquenios son 

fusiformes de aristas y ápice de color 

negro. Las flores externas tienen una 

lígula son blancas a amarillo pálido. 

Las flores centrales son amarillo vivo. 

Los frutos son aquenios fusiformes, de 

sección triangular (Grard Cirad, 2005). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal favorece la 

digestión, las funciones del hígado y 

aumenta la producción de bilis, la flor en 

infusión mezclada con hierba mora, se 

usa para tratar el dolor de cabeza y 

estomacal (de la Torre et al., 2008: p. 

220). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Romerillo del páramo 

                    

           Nombre científico:  
            Diplostephium antisanense 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         
 

              Figura 027:  Diplostephium antisanense 

              Fuente: (INABIO, 2022) 

 

 

Descripción: 

Arbusto, su tronco es de forma 

cilíndrica, su corteza escamosa de 

color gris, copa abierta, hojas 

compuestas, alternas bipinadas, 

foliolos de forma elíptica, coriáceas 

ápice obtuso. Posee flores masculinas 

y femeninas de color amarillo. El fruto 

o semilla es un estróbilo de color café 

obscuro cuando este maduro (León-

Yánez et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
 

Su uso es medicinal, se usa para tratar 

niños enfermos y afecciones de posparto 

(de la Torre et al., 2008: p. 224). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Santa María 

                    

           Nombre científico:  
            Pyrethrum parthenium Sm. 
             
           Familia: Asteraceae 

 

           Orden: Asterales 

 

 

         
              Figura 028:  Pyrethrum parthenium Sm. 

              Fuente: (Fitoterapia, 2022) 

 

 

Descripción: 

Es una planta herbácea perenne. Los 

tallos son duros y redondos, pubérula 

en sus tallos más jóvenes, hojas e 

involucros, en la parte superior tienen 

pequeñas flores y hojas son la parte 

usada medicinalmente, éstas son de 

color brillante, con forma definida. La 

esencia de toda la planta es muy fuerte 

y el sabor es muy amargo (Hanan y 

Mondragón, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es social se aplica para 

realizar limpias de espanto y 

malos espíritus a las personas 

(Moraes et al., 2006: p. 305). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
 

Su uso es social, se siembra cerca de las 

casas para protegerlas del “malobscuro” 

y para tratar el “espanto” y el “mal aire” 

en limpias (de la Torre et al., 2008: p. 

232). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Taraxáco 

                    

           Nombre científico: Taraxacum officinale 

 

           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         

 
 
              Figura 029: Taraxacum officinale 

              Fuente: (Picture This, s.f ) 

  

 

Descripción: 

Es considerada como una planta 

perenne herbácea, las raíces son 

gruesas y profundas. Los tallos 

florales son cilíndricos y no tienen 

hojas, en forma de roseta basal, que va 

desde enteras hasta divididas en 

lóbulos triangulares y sin peciolo. Las 

flores son muy características, ya que 

están formadas por diminutas y 

numerosas flores. Los frutos son 

aquenios dotados de penacho (Perdomo 

Roldán, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se emplea 

como tónico, diurético, contra 

enfermedades del hígado y de la 

piel, para disminuir niveles de 

ácido úrico en la sangre en 

pacientes con gota, para tratar 

afecciones gástricas, erradicar 

verrugas y para tratar el 

paludismo (Liévano et al., 2008: 

p. 116). 

Perú 
Su uso es medicinal actúa como 

antiescorbútico, aperitivo, 

colerético, depurativo, diurético, 

hepático, laxante, tónico 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

113). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza sus 

hojas, raíz, se bebe en infusión 

actúa como diurético, colerético, 

laxante suave para combatir el 

estreñimiento, ayuda combatir la 

inflamación y circulación 

(Moraes et al., 2006: p. 305). 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el zumo de la raíz 

macerada es diurético. La infusión de la 

raíz se bebe para tratar el dolor de 

riñones y la diarrea. La planta entera, en 

infusión y combinada con escancel.  La 

flor, mezclada con yema de huevo y sal, 

se usa para tratar abscesos y tumores (de 

la Torre et al., 2008: p. 236). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y flores 



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Aliso marítimo 

                    

           Nombre científico: Alyssum maritimum 
             
           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         

 
          Figura 030:   Alyssum maritimum 

              Fuente: (Agromática, 2022) 

 

 

Descripción: 

Es una planta anual. Hierba 

débilmente lignificada en la base, de 

pequeñas hojas lineares y de color 

blanquecino. Inflorescencia con 

numerosas y diminutas flores blancas 

o violetas. Las flores tienen una dulce 

fragancia a miel. Las inflorescencias 

se van alargando. Los frutos maduros, 

tras la caída de las semillas (Sánchez, 

2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso radica con fines 

medioambientales por su 

floración continua y el aroma de 

las flores, la cual ayuda aportar 

una gran cantidad de nitrógeno al 

suelo (Hernandez, 2017). 

Perú 
Se utiliza de manera 

medioambiental como planta de 

rocalla o tapizante, debido a la 

facilidad de germinación de las 

semillas y a su poca altura 

(Lozano, 2019). 

Bolivia 
Su uso es netamente para 

alimentación y las partes 

utilizadas son las hojas en 

ensaladas mixtas y los racimos 

florales también se usan en 

ensaladas como decoración 

comestible (Tarrero, 2017). 
Parte de la planta utilizada: 

Flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y semillas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal ya que posee 

propiedades astringentes, diuréticas y 

antiescorbúticas y para este propósito 

todavía se usa especialmente en las 

comunidades indígenas de Chimborazo 

(Noriega y Taco, 2018). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Berro amargo 

                    

           Nombre científico: Cardamine hirsuta 
             
           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         

 
          Figura 031:  Cardamine hirsuta 

             Fuente: (Universidad de las Islas Baleares, 2006) 

 

 

Descripción: 

Hierba anual o bianual, glabra a 

hirsuta, Tallo: Cilíndrico, simple o con 

ramificaciones ascendentes. Hojas: 

Pecioladas, lanceoladas, las hojas 

inferiores dispuestas en roseta. Un 

racimo; los frutos generalmente 

sobrepasan las pequeñas flores blancas 

se producen en corimbos. Frutos y 

semillas: el fruto es una silicua, 

cilíndrica. Las semillas son de color 

pardo anaranjado (Perdomo, Francisco y 

Mondragón, Juana, 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, ya que se 

aprovecha las hojas y los brotes 

tiernos, se consume en ensaladas. 

Para prepararlo en infusiones 

depurativas se lo cosecha cuando 

comienza la floración y se lo deja 

secar a la sombra en lugares bien 

aireados (Plaza et al, 2009). 

Perú 
Su uso es alimenticio, es posible 

que desee descartar los tallos, que 

también tienden a ser amargos, de 

ahí el nombre común (Delgado, 

2004: p. 41). 

Bolivia 
Su uso es alimenticio, es un 

ingrediente en ensaladas y salsas 

que, por sus efectos terapéuticos, 

pero su contenido en vitaminas y 

minerales lo convierten en un 

recurso de gran ayuda para 

combatir la anemia (Barcart,  

2015: p.278). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Tallos y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se utiliza toda la 

planta, esta posee un alto contenido de 

Vitamina C, lo cual ayuda a mejorar 

varias afecciones de los seres humanos 

se le atribuyen propiedades digestivas, 

diuréticas, anti escorbúticas y anti 

reumáticas (de la Torre et al., 2008: p. 

257). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 
 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Berro de agua 

                    

           Nombre científico: Nasturtium officinale 
             
           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         

 
          Figura 032:  Nasturtium officinale 

             Fuente: (Zanotti, y otros, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Es una planta perenne, acuática, 

común en arroyos, torrentes de aguas 

claras y pantanos, que se agrupa en 

grandes colonias. Los tallos 

ascendentes son huecos y algo 

carnosos. Las hojas, de color verde 

oscuro, son glabras, con limbo ancho. 

Las flores, pequeñas y blancas, se 

reúnen en ramilletes o panículas 

terminales (Martínez, 2017). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal sirve para 

combatir la anorexia, prevenir el 

escorbuto, así como la 

avitaminosis en general, y se ha 

utilizado también ayuda para abrir 

el apetito (Hernández y Gally , 

s.f). 

Perú 
Su uso es alimenticio es muy 

nutritivo y beneficioso para el 

organismo (Delgado, 2004: p. 

28). 

 

 

Bolivia 
Su uso es alimenticio el consumo 

de las hojas verdes y el tallo 

fresco, se estima que es una planta 

rica en vitaminas A, C, D y E 

(Siñani, 2017).  

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, ayuda al dolor de 

estómago, ayuda a combatir la anemia, 

bocio y diabetes, problemas renales, baja 

la fiebre (de la Torre et al, 2008: p. 258). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Col 

                    

           Nombre científico: Brassica oleracea 
             
           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         

 
           Figura 033:  Brassica oleracea 

             Fuente: (Zabiri, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Planta herbáceabienal de color verde 

ceniza, glabra, con raíz axonomorfa 

que puede engrosarse. Las hojas 

grandes, carnosas y glaucas, con los 

nervios prominentes. Flores, de color 

amarillo, son ultrapasadas por capullos 

en la parte terminal de la 

inflorescencia. Flores amarillas, con 

los sépalos erectos, agrupadas en 

racimos. Fruto en silícua con rostro 

(Venturini, 2015). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se emplea 

como diurético, antidiarreico y en 

el tratamiento de úlceras 

gástricas, hipertiroidismo, 

escorbuto y colitis ulcerosa, 

externamente se usa como 

cicatrizante, antiulceroso, 

demulcente y para tratar dolores 

reumáticos, contusiones y heridas 

(Liévano et al, 2008¨p, 104). 

Perú 
Su uso es alimenticio, se utiliza 

toda la planta en cocimiento 

vegetal al natural (Garcés, 2017: 

p. 56). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, de las hojas frescas 

se extrae un jugo, con el cual se embebe 

un migajón de pan que se coloca en la 

sien para calmar el dolor de cabeza. El 

tallo, en cocción, se usa para tratar las 

úlceras estomacales. El tronco, en polvo 

seco, se calienta y se aplica en la espalda 

y en todo el cuerpo para aliviar el dolor 

(de la Torre et al, 2008: p. 256). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Nabo 

                    

           Nombre científico: Brassica rapa 
             
           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         

 
           Figura 034:  Brassica rapa 

               Fuente: (CONABIO, 2000) 

 

 

Descripción: 

Hierbas anuales o bianuales, simples o 

ramificadas, erectas, glabras. Raíz es 

napiforme y delgada. Tallo: 

Cilíndrico, con pelos erectos y 

ásperos. Hojas: Alternas inferiores 

pecioladas, con el lóbulo terminal 

obtuso. Flores: Amarillas, con 4 

sépalos verdes. Frutos y semillas, 

lineal, cilíndrica, dehiscente. Semillas 

globulares de color café o negras 

(Belmonde et al., 2006). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza en 

infusión la raíz para tratar 

infecciones e inflamaciones de 

garganta (Bussman y Sharon 

2015: p. 119). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, su bajo valor 

calórico hace que los nabos 

puedan ser incluidos en dietas de 

control de peso. Además, debido 

a la presencia de fibra, aportan 

sensación de saciedad tras su 

consumo y mejoran el tránsito 

intestinal (Moraes et al., 2006: p. 

288). 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  
Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, la flor machacada se 

usa, en emplasto con aceite de 

almendras, para tratar la inflamación 

estomacal. Las hojas marchitas tratan 

tumores y la inflamación de la garganta 

y de las piernas. La infusión de la raíz se 

usa para tratar el resfrío y el dolor de 

estómago (de la Torre et al, 2008: p. 

256). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Mashua 

                    

           Nombre científico:  
            Tropaeolum tuberosum 
             
           Familia: Brassicaceae 

 

           Orden: Brassicales 

 

 

         
           Figura 035:  Tropaeolum tuberosum 

               Fuente: (Pl@ntNet, 2014) 

 

 

Descripción: 

Planta trepadora, postrada a 

escandente, de tallos teretes, 

suculentos, glabros, rojizos, con 

entrenudos. Las hojas simples, 

alternas, peltadas, semiorbiculares y 

pentalobuladas, base truncada, ápice 

de lóbulos cordado, margen undulada, 

envés glauco. Flor solitaria axilar, en 

forma de cono, pentámera, zigomorfa, 

bisexual, de perianto fusionado. Fruto 

tipo esquizocarpo e indehiscente 

(Sánchez , 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal disminuye la 

cantidad de testosterona. se dice 

que reduce el instinto sexual (Roa 

y Boada, 2021: p. 248). 

Perú 
Su uso es alimenticio es 

recomendado como 

anticancerígeno, y es capaz de 

tratar el cáncer de colon, piel y 

próstata (Delgado, 2004: p. 48). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y raíz 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal tiene un alto valor 

nutritivo, es recomendada consumirla 

para prevenir el cáncer de próstata, pues 

disminuye los niveles de testosterona y 

para personas con problemas hepáticos y 

renales (de la Torre et al., 2008: p. 605). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Ataco morado 

                    

           Nombre científico: Amaranthus asplundii 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         

 
              Figura 036:  Amaranthus asplundii 
              Fuente: (Coronado , 2018) 

 

 

Descripción: 

Es una planta anual de tipo arbustivo 

herbáceo, erecta, poco ramificada de 

color verde al inicio y morado o 

purpura a la madurez. La raíz es 

pivotante, con abundantes raíces 

secundarias y terciarias. El tallo es de 

forma cilíndrica, con ángulos y estrías 

gruesas longitudinales, con nervaduras 

prominentes. Las flores son terminales 

o axilares, muy vistosas, erectas o 

decumbentes, de color morado 

intenso. El fruto es una capsula 

pequeña (Peralta I et al., 2008). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, el fruto y 

las hojas tiernas son comestibles, 

se usan en la preparación de 

coladas, ensaladas y morcillas de 

chancho (Roa y Boada, 2021: 

p.12). 

Perú 
Su uso es aditivo el fruto, pasa por 

proceso de secado al igual que sus 

hojas, las cuales sirven para 

realizar coladas (Bussmann y 

Sharon, 2015: p. 79). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, su raíz 

machacada se usa para tratar la 

holanda (enfermedad causada por 

un virus), ampollas e 

inflamaciones en la boca en niños 

pequeños (Moraes et al., 2006: p. 

97). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el zumo de la raíz 

machacada se usa para tratar el malestar 

producido por los cólicos. La flor en 

infusión y mezclada con aguardiente, se 

usa para tratar el resfrío. La infusión de 

la raíz se bebe para tratar el colerín (de la 

Torre et al., 2008: p.155). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y flores  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Escancel 

                    

           Nombre científico:  
            Aerva sanguinolenta L. 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         
             Figura 037:  Aerva sanguinolenta L. 

             Fuente: (Etno-botanik, 2014) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto, de hojas suaves 

opuestas, láminas lanceoladas, ápice 

acuminado, de bordes irregulares 

perforados, de color rojo intenso que 

presenta diminutas manchas verdes, 

pubescencia blanca en ramas y hojas. 

Su reproducción es asexual que crece 

tanto en climas tropicales como 

templados (Parra Cordova, 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, posee 

propiedades antisépticas 

infección, diurético, diaforetica 

anticongestiva gripe, antipirética 

fiebre, dolor de estómago, dolor 

de cabeza (Roa y Boada, 2021: p. 

128). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es medicinal se trata para 

combatir la enfermedad renal, 

infecciones, infecciones de la 

vejiga, dolores de cabeza, 

trastornos del hígado y la 

depresión (Gallegos, 2017). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal es para el hígado 

graso en forma de infusión de las hojas, 

es empleada para la prevención de la 

tuberculosis y como agua fresca para las 

insolaciones, trata los dolores 

ocasionados por inflamaciones, las hojas 

se usan para tratar inflamaciones y 

afecciones del hígado, pulmones y 

riñones (de la Torre et al., 2008: p. 153). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Escanlcel morado 

                    

           Nombre científico:  
           Alternanthera pubiflora 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         
              Figura 038:  Alternanthera pubiflora 

              Fuente: (Culbert, 2007) 

 

 

Descripción: 

Hierba rastrera, perenne de hasta 50cm 

de largo, el tallo muy ramificado y las 

ramas juntas entres si, cubiertas de 

pelillos. Hojas opuestas de forma 

variable y ovaladas, simples con 

márgenes enteros de 8-14cm de largo. 

La inflorescencia numerosas, sésiles, 

blancas, globulares que surgen o de las 

axilas de las hojas (Hanan y Mondragón, 

2009).  

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, las hojas son 

utilizadas para la gota, la corteza 

para hematurias, sangrados por 

cortes y heridas, reumatismo, 

dolor corporal, dolor muscular, 

cefaleas, leucorrea, desnutrición, 

antiparasitario (Roa y Boada  , 

2021: p. 237). 

Perú 
Su uso es medicinal, sus hojas 

aromáticas y ramas pequeñas se 

utilizan en forma de infusión o té 

para tratar varias dolencias, 

especialmente aquellas 

relacionadas al sistema 

inmunológico y evita la retención 

de líquidos (Delgado, 2004: p. 

23). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, la infusión es 

usada como purgante, además se 

utiliza para limpias (Vidaurre de 

la Riva, 2006: p.277). 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Tallos y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión es usada 

como purgante, las hojas se usan para 

tratar hinchazones y tumores, se usa 

cuando la sangre es escasa y se trata las 

inflamaciones del hígado. En medicina 

ancestral, con la planta se limpia a los 

niños del mal de ojo (de la Torre et al., 

2008: p. 154). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Lengua de vaca 

                    

           Nombre científico: Rumex obtusifolius 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         

 
           Figura 039:  Rumex obtusifolius 

               Fuente: (INABIO, 2022) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne. Raíz gruesa, pivotante, 

napiforme y amarilla. Tallo grueso, 

erecto, estriado, no ramificado, de 

color verde a verde rojizo y nudos 

prominentes. Hojas simples, ovadas – 

oblongas con base cuneada de 

consistencia suave. Inflorescencia 

terminal, con los verticilos superiores. 

Flores bisexuales Polinización 

anemófila. El fruto es un aquenio de 

contorno ovado (Carretero, 2004). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se aplica 

sobre la piel afectada en forma de 

cataplasma de hojas o raíz, como 

antiséptico (Roa y Boada, 2021: 

p. 212). 

Perú 
Su uso es material contiene 

sustancias químicas llamadas 

antraquinonas, que funcionan 

como laxantes, mientras que otros 

químicos de su composición 

podrían combatir los parásitos, 

bacterias y hongos (Toledo et al, 

2014: p. 167). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza 

tópicamente para enfermedades 

de la piel, tales como dermatitis, 

erupciones cutáneas, soriasis, 

escorbuto, o ictericia. También se 

ingiere o inhala para tratar el 

dolor y la inflamación del tracto 

respiratorio y de las fosas nasales 

(Moraes et al., 2006: p. 305). 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su eso es medicinal, se utiliza para el 

tratamiento de trastornos periodontales y 

gastrointestinales, entre estos se 

encuentran los relacionados con la 

bacteria Salmonella typhi, causante de la 

fiebre tifoidea en humanos (de la Torre 

et al., 2008: p. 159). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Paíco 

                    

           Nombre científico:  
           Chenopodium ambrosioides L 

           
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         
             Figura 040:  Chenopodium ambrosioides L 

             Fuente: (Heldire, 2021) 

 

 

Descripción: 

Planta anual, glandulosa. Tallo: 

Simple o ramificado, con tonalidades 

rojizas en el ápice. Hojas: Simples, 

alternas, pecioladas, oblongas a 

lanceoladas. Inflorescencia: En forma 

de espiga con numerosas flores. 

Flores: Sésiles, dispuestas en panícula 

piramidal. Fruto nuez circular de 1 

mm de ancho. Semilla con el margen 

obtuso, negro, brillante y liso (Aguirre 

et al., 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se emplea las 

hojas y tallos frescos, se extrae el 

jugo de las hojas y esto ayuda a 

combatir los parásitos, ya que el 

aceite de las semillas y fruta 

tienen un ingrediente para matar 

los parásitos, para la tos y gripe se 

usa las hojas y tallos frescos en 

infusión (Vega, 2001: pp. 78-79). 

Bolivia 
Su uso es aditivo, se usa las hojas 

para realizar diferentes platillos 

en el tema culinario (Moraes et 

al., 2006: p. 288). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallos y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el jugo se usa como 

antiespasmódico, estimulante cardíaco y 

para estimular las secreciones de la piel 

y de los riñones. El zumo de la planta 

machacada se bebe para tratar afecciones 

de la bilis. El zumo de la planta se usa 

como laxante (de la Torre et al., 2008: p. 

157). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Quinhuilla 

                    

           Nombre científico: Chenopodium album 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         

 
             Figura 041:  Chenopodium album 

             Fuente: (Arg, y Blanco, 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta anual con tallos erectos, verdes 

o rojizos. Las hojas son alternas, algo 

carnosas, de contorno variable, de 

rómbica – ovada a lanceolada, el 

margen es ligeramente dentado. Las 

flores se reúnen en inflorescencias de 

tipo panícula, formada por numerosos 

glomérulos. El fruto es un aquenio, 

con una semilla en su interior de color 

negro, de contorno subovado, con 

surcos radiales tenues o casi lisa. 

(Menéndez Valderrey, 2007) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el zumo de la planta 

se usa como bebida para “soldar los 

huesos” y se aplica en comprensas para 

tratar heridas. Es usada para eliminar 

lombrices, tenias y otros parásitos y para 

tratar indigestiones, “catarros 

estomacales” y diarreas (de la Torre et 

al., 2008: p. 156). 

 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Las hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Quinua 

                    

           Nombre científico:  
           Chenopodium quinoa 

             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

 
               Figura 042:  Chenopodium quinoa 

               Fuente: (PicturesThis, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Planta de desarrollo anual, su raíz es 

pivotante, muy fibrosa y resisten 

vientos fuertes. Las hojas son anchas 

dicotiledónea y gruesas. El tallo puede 

tener o no ramas depende la variedad 

del sembrado Las flores son pequeñas 

y carecen de pétalos. El fruto es seco, 

circundando al cáliz, el cual es del 

mismo color que el de la planta. La 

semilla lisa y de color blanco, rosado, 

naranja (Masats, 2020). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, Con la semilla, 

lavada en agua, se prepara una bebida 

amarga eficaz para la curación de fiebres 

intermitentes. La planta en infusión 

junto con otras, es emenagoga. Las hojas 

machacadas, junto con hojas de haba y 

mezcladas con clara de huevo, se aplican 

para tratar el dolor de cabeza (de la Torre 

et al., 2008: p. 157). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y semillas 



  

 

    

       

           Nombre común: Remolacha 

                    

           Nombre científico: Beta bulgaris 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         

 
           Figura 043:  Beta bulgaris 

               Fuente: (García , 2017) 

  

 

Descripción: 

Planta herbácea bienal o anual, acaule, 

con raíz suculenta de color rojo 

púrpura. Hojas aovadas a aovado-

oblongas, largo pecioladas, verdes, 

rojas o púrpuras, formando una roseta 

sobre el suelo. Escapo de hasta 2 m 

con numerosas flores agrupadas en 

una panícula grande y difusa. Frutos 

agregados en grupos de dos o más 

(Vanaclocha  B y Cañigueral, S, 2003: p. 428). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, su raíz ayuda 

a combatir el estreñimiento, se lo 

consume en forma de zumo ya sea 

puro, gracias a su alto contenido 

en fibra insoluble que ayuda al 

intestino (Roa y Boada, 2021: p. 

34). 

Perú 
Su uso es alimenticio, el tallo frito 

es comestible. Las hojas se usan 

para preparar sopas y se 

consumen con maíz. La raíz es 

comestible, el jugo de la misma, 

se usa para purificar la sangre 

(Zegarra, 2017). 
 

Bolivia 
Su uso es medicinal, ya que esta 

posee una gran cantidad de yodo 

por eso el consumo ayuda a 

regular las glándulas tiroides. Las 

fibras solubles ayudan a reducir 

los niveles de colesterol y el 

azúcar en el organismo (Candia y 

Quiroga, 2018). 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz, tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el jugo de la raíz se 

utiliza para tratar afecciones del hígado 

y riñones, cálculos biliares, 

enfermedades de la piel (forúnculos y 

espinillas), úlceras, reumatismo, 

hinchazones, tumores y elimina 

impurezas del estómago (de la Torre et 

al., 2008: p. 156). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Sangorache 

                    

           Nombre científico:  
           Amaranthus hybridus L 
             
           Familia: Amaranthaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         
           Figura 044:  Amaranthus hybridus L 

                Fuente: (Universidad de las Islas Baleares, 2004)  

 

 

Descripción: 

Planta monoica. Tallo: Con rayas 

longitudinales, a veces rojizo, con 

frecuencia muy ramificado. Hojas: 

Láminas foliares ampliamente 

lanceoladas a ovadas. Inflorescencia: 

De numerosas flores dispuestas en 

verticilos muy cercanos entre sí, por lo 

general pentámeras. Frutos y semillas: 

Fruto: utrículo sub globoso; semillas 

de contorno circular a aovado; 

comprimidas (Carmona, Wilmer & Orsini, 

Giovannina, 2010). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la planta entera en 

infusión, se usa para tratar ataques, 

controlar los nervios y purgar a las 

personas que tienen muchos granos y 

espinillas. Útil para regular la 

menstruación. Se emplea para tratar 

afecciones del corazón; la infusión de la 

planta se toma con miel para tratar la 

“inflamación del frío” (de la Torre et al., 

2008: p. 155). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Melloco 

                    

           Nombre científico: Ullucus tuberosus 
             
           Familia: Basellaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         

 
          Figura 045:  Ullucus tuberosus 
              Fuente: (Nuñez, 2020) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea, perenne y compacta. 

Las raíces son fibrosas y pivotantes. 

Los tallos y hojas son suculentos y 

mucilaginosos, que brotan largos 

pecíolos alternos, se presentan hojas 

cordiformes, la semilla es un aquenio 

piramidal de superficie rugosa. En los 

estolones subterráneos o superficiales 

se producen tubérculos de forma 

alargada o esférica (Pérez Barreno, 2015: 

p. 12). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, alivia 

problemas estomacales como 

úlcera gástrica. Se puede 

consumir también las hojas de la 

planta, cocinadas siendo muy 

usual en las ensaladas (Roa y 

Boada, 2021: p.250). 

Perú 
Su uso es materiales, posee 

propiedades aclarantes, evitando 

y controlando la aparición de 

manchas en la piel, además 

impide el efecto negativo de los 

rayos del sol, fortaleciendo la 

barrera protectora natural de la 

piel (Bussman y Sharon, 2015: 

pp. 48-49). 

Bolivia 
Su uso es medicinal. se usa para 

tratar naturalmente el 

reumatismo, las infecciones 

bronquiales y la erisipela, una 

forma para aprovechar sus 

beneficios es elaborando una 

infusión de con sus hojas, agregar 

miel y zumo de limón al servir, 

esperar a que se enfríe un poco y 

tomarlo, es muy bueno porque 

ayuda a calmar la intensa tos 

(Moraes et al, 2006: p.369). 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raiz y tallo 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, tiene propiedades 

cicatrizantes internas y externas. El uso 

constante puede mejorar las lesiones en 

la piel ocasionadas por el acné. También 

para problemas estomacales como la 

úlcera y la próstata. Además del 

tubérculo, se pueden consumir las hojas 

de la planta cocinadas (de la Torre et al., 

2008: p. 239). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y hojas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Tuna 

                    

           Nombre científico: Opuntia ficus-indica 
             
           Familia: Cactaceae 

 

           Orden: Caryophyllales 

 

 

         

 
          Figura 046:  Opuntia ficus-indica 

              Fuente: (Un Mondo Ecosostenible, 2017) 

  

 

Descripción: 

Planta arbustiva, carece de hojas 

nomofilas, los segmentos o cladodios 

en que se divide, son tallos capaces de 

ramificarse. Las flores, en forma de 

corona, florece una vez al año. El fruto 

maduro es una baya ovalada roja o 

amarilla, con cáscara gruesa, espinosa, 

y con una pulpa abundante en pepas o 

semillas. (Reyes-Agüero et al., 2005: pp. 

401- 403) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se utiliza la 

hoja en jugo para tratar las 

enfermedades endocrinas y 

cardiovasculares (Roa y Boada, 

2021: p. 167). 

Perú 
Su uso es medicinal se utilizan los 

frutos que son dulces y muy 

agradables, su uso social en las 

paletas de esta especie, así, como 

de muchas otras, vive el insecto 

cochinilla del carmíno, que 

produce un pigmento de color 

rojo o carmín, cotizado en la 

industria de cosméticos y como 

colorante de alimentos (Bussman 

y Sharon, 2015: p. 123). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Frutos  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimento para animales 

invertebrados, el tallo es alimento para la 

cochinilla (de la Torre et al., 2008: p. 

268). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Lancetilla 

                    

           Nombre científico: Commelina diffusa 
             
           Familia: Commelinaceae 

 

           Orden: Commelinales 

 

 

         

 
          Figura 047:  Commelina diffusa 

             Fuente: (Picture This, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Planta rastrera a ascendente, 

suculenta. Raíz, adventicia, numerosas 

y fibrosas. Tallo radicante en los nudos 

inferiores, casi sin pelos. Hojas con 

vainas membranosas. Flores con 

pétalos azules, dos de ellos un poco 

mayores.  El fruto es una cápsula 

bivalva, elipsoide con 4 o 5 semillas de 

color negro (Mondragón Pichardo, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal en infusión 

de las hojas la cual ayuda a los 

riñones, la próstata y vías 

urinarias (Vega , 2001: p. 152). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, muy utilizada para 

males tales como nervios, bronquitis, 

para procesos respiratorios, afecciones 

en la garganta, resfriados comunes, 

fiebre, inflamaciones, es utilizado como 

diurético (de la Torre et al., 2008: p. 

290). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Shansa 

                    

           Nombre científico: Coriaria ruscifolia L 
             
           Familia: Coriariaceae 

 

           Orden: Cucurbitales 

 

 

         

 
              Figura 048:  Coriaria ruscifolia L 

              Fuente: (Plantas de Colombia, 2014) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto, los tallos principales 

opuesto-cruzadas y alados, las ramas 

laterales oblongo-ovadas a elípticas o 

lanceoladas; las hojas compuestas, 

opuestas, palmatinervias de color 

verde intenso en la base y verde más 

claro en los ápices de las ramas. La 

inflorescencia racimosa, axilar y 

terminal. Flores pequeñas, color 

moradas, el fruto un aquenio (Aguirre et 

al., 2014: p. 75). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimenticio su fruto es 

comestible, su uso industrial, se usas 

para fabricar carbón (de la Torre et al., 

2008: p. 294). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Pepino 

                    

           Nombre científico: Cucumis sativus 
             
           Familia: Cucurbitaceae 

 

           Orden: Cucurbitales 

 

 

         

 
          Figura 049:  Cucumis sativus 

             Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2019) 

 

 

Descripción: 

Es una planta anual, presenta la 

particularidad de emitir raíces 

adventicias por encima del cuello. 

Tallo, son rastreros o trepadores, 

recubiertos con pelos duros, con 

zarcillos y espinas. Hojas simples. Las 

flores son amarillas medianas, se 

desarrollan en las axilas de las hojas. 

Los frutos son alargados, de carne 

compacta y de color blanco o verde 

(Fornaris, 2001). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, las semillas 

son diuréticas en diferentes 

grados, vermífugo muy eficiente 

para combatir los parásitos 

intestinales (tenia) (Roa y Boada, 

2021: p. 82). 

Perú 
Su uso es medicinal, se emplea la 

fruta entera, para quemar grasa, 

pérdida de peso, inflamación del 

hígado, indigestión, acidez 

intestinal (Bussman y Sharon, 

2015: p. 135). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Semillas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimenticio, el fruto es 

comestible en ensaladas (de la Torre et 

al., 2008: p. 298). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Sambo 

                    

           Nombre científico: Cucurbita ficifolia 
             
           Familia: Cucurbitaceae 

 

           Orden: Cucurbitales 

 

 

         

 
               Figura 050:  Cucurbita ficifolia 

               Fuente: (CONABIO, 2009) 

 

 

Descripción: 

Planta trepadora robusta. Tallo: 

Cubierto de pelillos cortos y finos. 

Hojas: Alternas, ovadas a casi 

circulares, zarcillos robustos. 

Inflorescencia: Las flores solitarias en 

las axilas de las hojas. Los frutos 

globosos a oblongos, con cáscara dura, 

de color verde con rayas o con hileras 

de manchas longitudinales de color 

crema. Semillas numerosas, 

fuertemente comprimidas, ovado-

elípticas (Arévalo, J  y Arias, G, 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el fruto, en 

emplasto, se aplica para tratar problemas 

del hígado y calmar el ardor de las 

quemaduras. Elimina las lombrices 

intestinales (de la Torre et al., 2008: p. 

298). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Zapallo 

                    

           Nombre científico: Cucurbita maxima 
             
           Familia: Cucurbitaceae 

 

           Orden: Cucurbitales 

 

 

         

 
              Figura 051:  Cucurbita maxima 

              Fuente: (Barbieri, 2015) 

 

 

Descripción: 

La planta es típica anual: guiadora, 

rastrera y trepadora. Poseen nudos y 

entrenudos bien definidos, en cada 

nudo se origina una hoja, en general 

dos yemas, un zarcillo. Flores 

masculinas y femeninas se originan en 

la misma planta, se abren por una sola 

mañana y no vuelven a abrirse, la 

polinización es mediada por insectos 

(Naranjo Morán, 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal el fruto es 

laxante y las semillas tienen un 

efecto diurético no irritante, la 

semilla ayuda a elevar las 

defensas (Roa y Boada, 2021: p. 

86). 

 

Perú 
Su uso es medicinal se usa las 

flores y los tallos para prevenir 

abortos involuntarios, 

inflamación general, ansiedad, 

enfermedades del corazón, para 

reducción de lunares y verrugas 

se debe machacar las hojas 

frescas, colocar en el área 

afectada y se remueve en 2 días 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 70). 

Bolivia 
Su uso es medioambiental, ayuda 

a estimular el crecimiento 

vegetativo de plantas en 

hortalizas, también protege el 

medio ambiente mejora 

gradualmente los suelos y reduce 

los costos de producción y 

disminuye la fiebre causada por la 

enfermedad de animales 

denominada fiebre aftosa 

(Moraes et al., 2006: p. 366). 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto y semillas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el fruto se usa para 

tratar la fiebre, tumores, hemorroides, 

úlceras, artritis, reumatismo y afecciones 

dermatológicas, del corazón, hígado, 

nervios, pulmones, angina (amigdalas), 

bazo y vejiga. Las semillas son utilizadas 

para acelerar las contracciones de parto 

(de la Torre et al., 2008: p. 298). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto y flor 



  

 

    

       

           Nombre común: Cipres común 

                    

           Nombre científico: Cupressus lusitanica 
             
           Familia: Coriariaceae 

 

           Orden: Cucurbitales 

 

 

         

 
          Figura 052:  Cupressus lusitanica 

              Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2005) 

 

 

Descripción: 

Árbol perennifolio. Su corteza parda 

grisácea suele estar muy fisurada. Las 

hojas son unas pequeñas escamas, 

suelen presentar separadamente conos 

masculinos y femenino, tardan casi 2 

años hasta completar su desarrollo y, 

cuando ya están maduras, sus escamas 

se abren para liberar unas semillas 

pequeñas, aplanadas y con alas 

estrechas de crecimiento rápido (Cano 

Morales, 2017). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se aplica en 

el tratamiento de afecciones, la 

esencia del ciprés se usa para 

tratar la tos y las hojas cocidas se 

utilizan como infusión (León et 

al, 2009). 

Perú 
Su uso es medicinal se lo realiza 

en infusión, con las hojas para la 

hemorragia vaginal, sirve para 

combatir la pérdida del cabello 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

138). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
. Su uso es medicinal, el fruto se usa para 

tratar dolores del estómago. Las hojas 

tratan el reumatismo. La savia se bebe o 

se usa en baños para tratar enfermos con 

tuberculosis (de la Torre et al., 2008: p. 

140). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y fruto 



  

 

    

       

           Nombre común: Cipres de California 

                    

           Nombre científico:  
            Cupressus macrocarpa 

             
           Familia: Coriariaceae 

 

           Orden: Cucurbitales 

 

 

         
 

         Figura 053:  Cupressus macrocarpa 

         Fuente: (Minga Ochoa, Danilo y Verdugo Navas, Adolfo 2016: p. 157) 

 

 

Descripción: 

Árbol perennifolio, de forma 

piramidal cuando es joven y 

anchamente cupulado en la madurez. 

Tiene un tronco grueso, ensanchado en 

la base, con una corteza pardo rojiza. 

Las hojas son escamas. Suele tener los 

conos masculinos y los femeninos 

separados en el mismo pie de planta. 

El tipo de fruto y el intenso olor a 

limón o mandarina que desprenden las 

hojas y ramillas al frotarlas (Sánchez de 

Lorenzo Cáceres, 2008). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar la artritis, la 

misma es utilizada en baños calientes 

para tratar a mujeres que han dado a luz, 

ya que las nueces de ciprés contienen 

principios activos con propiedades 

antivíricas (de la Torre et al., 2008: p. 

140). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Sauco negro 

                    

           Nombre científico: Sambucus nigra 
             
           Familia: Adoxaceae 

 

           Orden: Dipsacales 

 

 

         

 
         Figura 054:  Sambucus nigra 

         Fuente: (Fernández Villar, 2006) 

 

 

Descripción: 

Es un árbol o arbusto caducifolio. 

Tronco con corteza suberosa y ramas 

con médula blanquecina muy 

desarrollada. Hojas pecioladas, 

dispuestas en pares opuestos: las flores 

en grandes corimbos en terminales 

flores individuales blancas. El fruto es 

una drupa. El fruto es laxante y no es 

recomendable su consumo (Menéndez 

Valderrey, 2008). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal las flores son 

usadas en infusiones para calmar 

la tos, sinusitis e inflamaciones 

del estómago, son laxantes. Las 

hojas se aplican en cataplasmas 

en caso de afecciones se emplean 

como purgantes y sudoríficas.  

Los frutos maduros se emplean 

como purgante diurético y como 

remedio contra las neuralgias 

(Liévano et al., 2008: p. 264). 

Perú 
Su uso es medicinal, la infusión y 

el cocimiento de las hojas, las 

inflorescencias, actúa como 

purgante, cólicos, gripe, 

infecciones urinarias, circulación 

(Vega, 2001: pp. 155-156). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, las partes 

usadas son: flores frescas y secas, 

hojas, frutos maduros, corteza, 

actúan como diaforético, 

diurético, expectorante, 

coadyuvante en el tratamiento del 

resfrío común, en el área local 

actúa como astringente, 

hemostático y cicatrizante 

(Moraes et al., 2006: p. 305). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas, flor y fruto 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas, flores y frutos 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal la corteza y el fruto 

se usan para tratar afecciones 

indeterminadas, la flor en infusión es 

usada para los nervios y problemas 

renales, siendo diaforéticas y 

atemperantes, sirven para bajar la fiebre 

(de la Torre et al., 2008: p. 149). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, flor y fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Valeriana 

                    

           Nombre científico:  
            Valeriana officinalis L. 
             
           Familia: Caprifoliaceae 

 

           Orden: Dipsacales 

 

 

         
         Figura 055:  Valeriana officinalis L. 
         Fuente: (Aguirre et al., 2014: p. 178) 

 

 

Descripción: 

Hierba leñosa de hasta 1 m de altura. 

Posee una cepa o rizoma; tallos 

subterráneos crecen horizontalmente, 

como las raíces, erguido, robusto, 

acanalado, foliado, velloso. Hojas 

simples, opuestas, partidas en hojuelas 

puntiagudas y dentadas. Flores 

abundantes de color blanco-verdosas. 

Frutos capsulas secas coloradas, posee 

tres divisiones y una sola semilla 

(Aguirre et al., 2014: p. 179). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se usa las 

raíces en casos de histeria, 

sedante, carminativo, reduce la 

ansiedad, la tensión nerviosa, el 

insomnio y el dolor de la cabeza, 

tópicamente se usa para mejorar 

la irritación, las erupciones 

cutáneas y para trata las 

articulaciones inflamadas 

(Liévano et al, 2008). 

Perú 
Su uso es medicinal posee efectos 

calmantes para el susto, el 

insomnio, los nervios e infección 

de vías respiratorias (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 129). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, sirve para la 

jaqueca y dolores de cabeza 

(Moraes et al., 2006: p. 99). 

Parte de la planta utilizada: 

Raiz y hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se usa la raíz para 

regular el ritmo cardiaco, especialmente 

como tranquilizante (de la Torre et al., 

2008: p. 614). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz  



  

 

    

       

           Nombre común: Cola de Caballo 

                    

           Nombre científico: Equisetum arvense L. 
             
           Familia: Equisetaceae 

 

           Orden: Equisetales 

 

 

         

 
         Figura 056:  Equisetum arvense L. 

         Fuente: (Dreamstime, 2000) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne de hasta 2 m de altura, 

crece en lugares húmedos. Rizomas 

subterráneos reptantes, muy 

ramificados y con numerosas raíces. 

Tallos aéreos erectos o ascendentes, 

articulados, huecos. Hojas aciculares, 

verticiladas, con el ápice libre, 

dentado. Estróbilos terminales sobre el 

eje principal. Esporangios insertos en 

el borde inferior del esporofilo, 

dehiscentes por una hendidura 

longitudinal (Aguirre et al., 2014: p. 79). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal existen 

requerimientos de aumento de 

diuresis y actúa combatiendo las 

llagas intestinales en forma de 

infusión de las hojas (Roa y 

Boada, 2021: p. 98). 

Perú 
Su uso es medicinal ya que actúa 

contra la inflamación y cálculos 

de riñones, actúa como 

cicatrizante de heridas externas e 

internas, para la infusión se 

aprovecha los tallos secos 

(Garcés, 2017: p. 59). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, es un 

diurético, hemostático local se 

realiza una infusión mediante los 

estambres y tallos (Arrázola, 

2002: p. 82). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, actúa de forma 

diurética, usando así la planta entera 

como astringente, cicatrizante, eliminar 

cálculos urinarios, anti anémico, 

analgésico muscular, disentería y para 

problemas de la piel, trata las espinillas 

(de la Torre et al., 2008: p. 128). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Agraz silvestre 

                    

           Nombre científico:  
            Vaccinium meridionale 

             

           Familia: Ericaceae 

 

           Orden: Ericales 

 

 

         
         Figura 057:  Vaccinium meridionale 

         Fuente: (Muñoz, 2022) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto que puede medir desde 

1,50 hasta 7 m de altura. Las hojas son 

simples, alternas, de forma elíptica a 

oval, coriáceas, con un ápice agudo. 

Las flores son tetrámeras o a veces 

pentámeras. La inflorescencia es en 

racimo, produciendo de 10 a 15 flores 

por racimo. Los frutos son bayas 

redondas, comestibles de color verde 

en y rojo oscuro vino tinto cuando 

alcanza su madurez y sabor ácido 

(Meléndez Jácome et al., 2021). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es aditivo esta fruta, 

aunque es un poco ácida, puede 

consumirse de cualquier manera 

ya que tiene propiedades 

antioxidantes (Garavia et al, 

2012) 

Perú 
Su uso es social, las ramas sirven 

para limpiar las habitaciones 

llenas de malas energías, también 

se limpian a los humanos y 

animales recién nacidos 

(Meléndez et al, 2021). 

Bolivia 
Su uso es alimenticio ya que 

contiene antioxidantes y vitamina 

C y E, también contiene la 

antocianina se le atribuye, 

además, la propiedad de ayudar a 

restablecer los niveles de azúcar 

en la sangre (Angel, 2016). 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal posee un alto 

contenido de fósforo, fibra, calcio y 

vitaminas B1 y C. Esto ayuda a mejorar 

la memoria y sirve para la formación y la 

fijación de calcio de los huesos 

(Verdugo et al., 2012: p.8). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Hierba de San Pedro 

                    

           Nombre científico: Primula officinalis 
             
           Familia: Primulaceae 

 

           Orden: Ericales 

 

 

         

 
         Figura 058:  : Primula officinalis 

         Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2017) 

 

 

Descripción: 

Es una planta herbácea, perenne de 

crecimiento bajo, forma una roseta de 

hojas de entre 5-15 cm de largo y 2-6 

cm de ancho. Las flores amarillo 

intenso surgen entre los meses de abril 

y mayo formando ramilletes de 10 a 30 

flores sobre un único tallo de 5 a 20 cm 

de alto, cada flor tiene entre 9 y 15 mm 

(Martínez Centelles, 2020). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado 

Bolivia 
Su uso es medicinal por su efecto 

balsámico tiene aplicaciones en 

tratamientos relacionados con las 

vías respiratorias, en dosis 

moderadas tiene cierto efecto 

analgésico (Choque, 2006: p. 08). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se utiliza las hojas, 

la raíz y las semillas pueden cocerse en 

agua (decocción) y ser tomadas como té 

o bien empleadas externamente como 

lavados antisépticos. La semilla es 

comestible y posee valor nutricional 

(Palacios, 2020). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, hojas y semillas  



  

 

    

       

           Nombre común: Tora 

                    

           Nombre científico:  
            Escallonia myrtilloides 
             
           Familia: Escalloniaceae 

 

           Orden: Escalloniales 

 

 

         

 
          Figura 059:  Escallonia myrtilloides 

              Fuente: (Romeloroux et al., 2019) 

 

 

Descripción: 

Arbusto o árbol de hasta 10m de alto. 

Tallos teretes. Estípulas ausentes. 

Hojas alternas, simples; subsésiles, 

pecíolo, coriácea, margen aserrado, 

glabra. Inflorescencia en flores 

solitarias, axilares, bisexuales, 

actinomorfas, pentámeras; hipantio 

cupuliforme; cáliz verde, gamosépalo 

hacia la base; corola verde pálido a 

blanca a veces con manchas rojas, 

Fruto cápsula septicida, estriada; 

numerosas semillas (Romoleroux et al., 

2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es combustible, su madera 

se utiliza para hacer leña desde la 

parte más gruesa hasta la 

intermedia (Moraes et al., 2006: 

p. 303). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, la flor se usa, en 

bebidas, para el parto y para tratar 

irregularidades en la menstruación (de 

la Torre et al., 2008: p. 317). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flor  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Acacia o botón de oro 

                    

           Nombre científico: Acacia dealbata 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
           Figura 060:  Acacia dealbata 

               Fuente: (Acevedo, 2015) 

 

 

Descripción: 

 Es un árbol perennifolio de copa 

ancha, su corteza es grisácea o blanca, 

muy ramificada. Sus hojas bipinnadas 

de textura fina y son de color verde con 

tonos plateados. Las inflorescencias se 

disponen en largos racimos en los 

extremos de las ramillas. Los capítulos 

de forma globulosa son amarillos y 

desprenden un olor agradable. La 

legumbre es verde o pardo rojiza 

(Stadler Kaulich, 2010). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es material, se emplea 

como curtiente debido al elevado 

contenido en taninos que posee la 

corteza, se ha utilizado como 

sustituto de la goma arábica 

aprovechando las exudaciones de 

goma de su tronco y ramas y sus 

flores (Roa J y Boada D, 2021). 

Perú 
El uso es medicinal, el aceite que 

se obtiene de las flores y sus 

brotes, es excelente y actúa como 

tranquilizante y reductor de los 

nervios, es de utilidad en los casos 

de extremo estrés, ansiedad y 

tensión nerviosa (Pinilla et al., 

2016). 

Bolivia 
Su uso es medioambiental, se 

cultiva como fijador de terrenos y 

para consolidar y estabilizar 

suelos secos arenosos y taludes. 

Es útil para controlar la erosión en 

lugares de minería y/o donde una 

obra de construcción haya dañado 

el terreno (Cruz, 2009). 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se utiliza sus flores, 

las cuales actúan como calmante sobre 

las infecciones de las vías respiratorias, 

vías digestivas y urinarias, de mucha 

utilidad para calmar la tos, dolor de 

garganta, gripes, antiséptico para los 

ojos, diarrea y disentería, en estas dos 

últimas por su capacidad como 

astringente natural (Stadler N, 2010). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flor  



  

 

    

       

           Nombre común: Alfalfa 

                    

           Nombre científico: Medicago sativa 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
          Figura 061:  Medicago sativa 

              Fuente: (Farmacia Tomas Tomas Gustin, 2016) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne de 10-80 cm, herbácea, 

de pilosidad variable. Hojas 

trifoliadas, folíolos obovados, más o 

menos estrechos, con el margen 

aserrado en su extremo, el central 

peciolulado, estípulas subenteras. 

Flores con corola de violeta a púrpura 

o amarilla. Inflorescencia con 

numerosas flores en racimos densos 

terminales, con pedúnculo más largo 

que la hoja adyacente (Boerger, 2021). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal ya que se 

empleada en la preparación de 

horchatas por su carácter 

diurético. Sirve también para 

aliviar la recaída de la mujer 

cuando esta de parto (Clavijo y 

Cadena, 2011).    

Perú 
Es utilizada de manera 

medioambiental en especial para 

aportar proteína de gran calidad, 

macronutrientes, micro minerales 

y vitaminas de forma natural en la 

ración del ganado. (Bussmann y 

Sharon, 2015: p. 152) 

Bolivia 
Su uso es para alimento del 

ganado vacuno, ya que realizan la 

henificación la cual se conserva 

en estado seco, al natural es decir 

se realiza el corte y se lo deja 

secar de manera natural 

(Vidaurre, 2006: p. 274). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el jugo de las hojas 

se bebe en ayunas con miel de abeja, 

para tratar la debilidad de cerebro. La 

flor se emplea para acelerar las 

contracciones de parto, se hierve en agua 

con flor de capulí. El zumo de las hojas 

y el tallo se usan para tratar las 

hemorragias (de la Torre et al., 2008: 

p.352). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Alverjana 

                    

           Nombre científico: Lathyrus latifolius 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
          Figura 062:  Lathyrus latifolius 

              Fuente: (Asturnatura, 2006) 

 

 

Descripción: 

Planta trepadora mediante zarcillos, 

que crece a partir de un tallo leñoso 

subterráneo vertical. Los tallos, 

ramificados, con alas, divididas en dos 

segmentos, seguidos de un zarcillo, 

simple o dividido. Las flores crecen en 

un pequeño racimo de largo pie. El 

fruto es una legumbre alargada, sin 

pelos, con 10-18 semillas 

redondeadas, aplanadas y parda 

(Menéndez Valderrey, Juan  Luis, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal se 

recomienda consumir las flores en 

una infusión ya que previene las 

enfermedades del corazón por su 

contenido en luteína, que 

favorece la reducción del 

colesterol (JiCA Japan 

Internacional Cooperation  

Agency, 2013). 

Bolivia 
Su uso medicinal considera que es 

mejor consumir las raíces cuando 

la plata se encuentra en una etapa 

joven ya que mejora la 

circulación de la sangre gracias a 

su acción vasodilatadora y 

regulan los niveles de colesterol 

en sangre (Maiza, 2015). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimenticio se consume de 

manera cocida, se sirve en ensaladas en 

estado frio y se preparan guisos 

(Arévalo, 2013). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Alverjilla 

                    

           Nombre científico: Lathyrus odoratus L 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
         Figura 063:  Lathyrus odoratus L 

            Fuente: (CONABIO, 2005) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea, trepadora. Tallo 

alado. Hojas sobre el tallo se presentan 

un par de hojillas, cuya base se 

prolonga, alternas elípticas y terminan 

en zarcillos ramificados. 

Inflorescencia racimos largos, 

ubicados en las axilas. Flores grandes 

y vistosas de 2 a 5 cada racimo. El 

fruto es una legumbre cubierta de 

pelillos, que se abre al enroscarse las 

valvas; semillas numerosas (CONABIO, 

2005). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio ya que se 

consume los frutos siendo esto 

aconsejable ingerirla para ayudar 

a regular el tránsito intestinal 

(Roa y Boada, 2021). 

Perú 
Su uso alimenticio 

tradicionalmente, ha sido un 

producto comercializado en vaina 

o enlatado (Bussmann y Sharon, 

2015:p. 151). 

Bolivia 
Su uso aditivo ha llevado a crear 

la harina es un ingrediente que 

puede ser usado en multitud de 

recetas, desde sopas hasta 

repostería (León et al.,, 2013: p. 

57). 

Parte de la planta utilizada: 

Frutos  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Frutos 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se aplica para tratar 

a problemas de personas diabéticas y 

ayuda a bajar los niveles del colesterol. 

Tiene un efecto tranquilizante, 

beneficioso para el sistema nervioso y 

para conciliar el sueño (Inga y Zabala, 

2020: p.203). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Chocho 

                    

           Nombre científico: Lupinus mutabilis 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
             Figura 064:  Lupinus mutabilis 

             Fuente: (Martinez Flores, 2015) 

 

 

Descripción: 

Es una leguminosa herbácea erecta de 

tallos robustos, posee una raíz 

pivotante, vigorosa y profunda. Se 

desarrolla un proceso de simbiosis con 

bacterias nitrificantes, formando 

nódulos de variados tamaños en suelos 

con presencia de bacterias nativas, en 

la raíz primaria, se deben seleccionar 

cepas que soporten condiciones 

climatológicas con resultados 

positivos en la nodulación (Montalvo 

Salazar, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal está ligado 

con las hojas se preparan 

emplastos para curar sarpullidos 

en niños menores de 5 años 

(Bernal et al., 2011: p. 87). 

Perú 
Su uso es medioambiental se la 

emplea para restaurar suelos 

degradados debido a su capacidad 

para fijar nitrógeno gracias a su 

principio amargo el cual es un 

insecticida natural, a través de sus 

raíces con ayuda de 

microorganismos o bacterias 

simbióticas (Fernández y 

Rodríguez, 2007: p. 216). 

Bolivia 
Su uso es alimenticio se consume 

el grano entero fresco, en guisos, 

en puré, en salsas, ensaladas, 

ceviches, sopas, crema de chocho, 

postres y jugos (Moraes et al., 

2006: p. 463). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, el fruto cocido se usa 

para tratar el reumatismo y la fiebre. 

También se lo utilizada para nivelar el 

colesterol. Las semillas tostadas tienen 

efectos vermífugos (de la Torre et al., 

2008: p. 351). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto y semillas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Chocho silvestre 

                    

           Nombre científico: Lupinus pubescens 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
          Figura 065:  Lupinus pubescens 

              Fuente: (Solorzano, 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta arbustiva perenne de hasta 80 

cm de alto, pubescente, con hojas 

compuestas en grupos de hasta nueve 

foliolos, oblongos-lanceolados. 

Inflorescencia en racimos y axilar, 

flores de color violeta intenso con 

blanco, bracteola corta, labio superior 

emarginado, inferior entero y corola 

glabra (Zavaleta, 2018).  

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se han 

realizado estudios verificando las 

propiedades hipoglucemiantes en 

la sangre de las semillas tanto 

cruda como cocinadas (Marín y 

Parra, 2015: p. 87). 

Perú 
Su uso es alimenticio se lo 

consume como grano entero 

fresco, en puré, en salsas, 

ensaladas, ceviches (Delgado, 

2004: p. 43). 

Bolivia 
Su uso es combustible, se 

desarrolla con los residuos de los 

tallos secos se usan como 

combustible por su gran cantidad 

de celulosa que proporciona un 

buen poder calorífico (Moraes et 

al., 2006: p. 467). 
Parte de la planta utilizada: 

Semillas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es de tipo medioambiental, se 

emplea para restaurar suelos degradados 

debido a su capacidad para fijar 

nitrógeno a través de sus raíces con 

ayuda de microorganismos o bacterias 

simbióticas (Días, 2013: p. 223). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Fréjol 

                    

           Nombre científico: Phaseolus vulgaris 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
           Figura 066:  Phaseolus vulgaris 

               Fuente: (Un Mondo Ecosostenible, 2018) 

 

 

Descripción: 

Planata herbácea de vida corta, 

enredada en forma de espiral en algún 

soporte o erecta en forma de un 

arbusto con pelillos, las hojas son 

alternas, pecioladas, compuestas, con 

3 hojillas ovadas a rombicas con apice 

agudo. Inflorescencia pocas flores 

dispuestas sobre pedúnculos más 

cortos que las hojas y ubicados en las 

axilas de las hojas. Los frutos son 

legumbres lineares (Hanan y Mondragón, 

2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso alimenticio estas pueden 

ser consumidos en estado tierno o 

seco, en la elaboración de sopas, 

cremas y ensaladas (Roa y Boada, 

2021: p.182). 

Perú 
Su uso es de alimento de animales 

vertebrados, ya sea la planta 

entera o vainas verdes (Delgado, 

2004: p. 96). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, la infusión 

del tallo y sus semillas ayudan a 

tratar la diabetes y enfermedades 

reumáticas (Jørgensen et al., 

2014: p. 679). 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

La raiz, tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y semillas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, el fruto y las 

semillas cocidas son comestibles, se 

consumen en ensaladas, sopas o 

combinadas con arroz (de la Torre ey al., 

2008: p. 356). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto y semillas 



  

 

    

       

           Nombre común: Guarango 

                    

           Nombre científico: Caesalpinia spinosa 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
           Figura 067:  Caesalpinia spinosa 

               Fuente: (Programa Regional Ecobona, 2015) 

 

 

Descripción: 

Árbol con la copa globosa y ramas 

cortas, estriadas, puberulentas de 

jóvenes, con las espinas cónicas 

recurvadas entre los nudos, con la 

corteza rugosa de color gris. Hojas 

compuestas, paripinnadas. La 

inflorescencia se produce en racimos 

espiciformes terminales, densos. Fruto 

en legumbre indehiscente, oblonga, 

comprimida, con las semillas bien 

marcadas; las valvas son gruesas y 

carnosas (Robledo, Sara et al., 2020). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es material, es una planta 

nativa, cuya semilla sirve para la 

curtiembre de cueros, las semillas 

se dejan secar y se van colocando 

dentro de los tambores en donde 

permanece el cuero (Toledo et al., 

2014: p. 131). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Semilla  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medioambiental, sirve para 

barreras vivas, protección de laderas, 

protección de acequias y cursos de agua, 

sirve para mejorar el paisaje y la 

biodiversidad local, al plantarse en 

asociación con todo tipo de cultivo (de la 

Torre et al., 2008: p. 334). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Habas 

                    

           Nombre científico: Vicia faba 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
                Figura 68:  Vicia faba 

                Fuente: (Plantas & Jardín, 2016) 

   

 

Descripción: 

Planta anual de 30-100 cm, algo 

carnosa y glauca. Hojas paripinnadas, 

con 1-3 pares de folíolos, en ocasiones 

con un apéndice terminal muy 

reducido, de más de 1cm. Flores con la 

corola blanca, salvo las alas, que son 

negras; cáliz truncado, con dientes de 

tamaño desigual. Inflorescencias 

pedunculadas con pocas flores (1-5). 

Fruto en legumbre carnosa, alargada, 

glabra o con cortos pelos (Martinez, 

2007). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es aditivo se lo consume, 

frescas en sopas o ensaladas o 

cuando están secas, se las fríe y se 

consume en confitería, o se 

realiza polvo y se convierte en 

café (Roa y Boada, 2021: p. 254). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es alimenticio se utiliza de 

manera gastronómica (Moraes et 

al., 2006: p. 97). 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, más importante es 

como hortaliza, sus granos se consumen 

generalmente cocidos en ensalada y 

acompañando diferentes platos. 

Igualmente se consume ocasionalmente 

la vaina al estado muy inmaduro (de la 

Torre, y otros, 2008: p. 364).   

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Llín llín 

                    

           Nombre científico:  
            Senna multiglandulosa 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         
 

             Figura 069:   Senna multiglandulosa 
             Fuente: (Sainz , 2010) 

 

 

Descripción: 

Arbusto de unos 2 m de altura a veces 

árbol pequeño, densamente provisto 

de folaje y usualmente muy ramificado 

desde la base, con el fuste corto e 

irregular sus hojas son coriaceas con 

foliolos grandes, bipinnadas, borde 

entero, inflorescenia en racimos, su 

fruto es una vaina o legumbre (Sainz , 

2010). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se usa la flor y las 

hojas, mezcladas con sebo de borrego, se 

usan para tratar quemaduras; en 

emplastos, bebidas o en infusión, se usan 

durante los períodos menstruales y para 

tratar los dolores de parto, el colerín, 

heridas, fracturas, cólicos, sarpullidos y 

diarrea; además, se utiliza para baños 

durante el parto y luego del mismo (de la 

Torre, y otros, 2008: p. 360). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Lotera 

                    

           Nombre científico: Lotus uliginosus 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
           Figura 070:  Lotus uliginosus 

               Fuente: (Martinez Viloria, 2020) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne por medio de rizoma. 

Tallos ascendentes, huecos, más o 

menos ramificados de hasta 1m. hojas 

compuestas por 5 folios de hasta 

2,5cm. Flores dispuestas en 

cabezuelas o coronas de largo cabillo, 

en número de 5-12, corola 

amariposada de color amarillo, florece 

en primavera y verano. Fruto en vaina 

de 35x2,5 de longitud (Gonzalez, 2020). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimento de animales 

vertebrados, es una especie de 

alto potencial forrajero (Castro et 

al., 2019). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
Su uso es netamente para la 

alimentación de rumiantes 

(Biassini y De Maio, 2005). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimento de animales 

vertebrados, es recomendada para áreas 

de ganadería extensiva para procesos de 

recría y engorde vacuno y ovino (de la 

Torre, y otros, 2008: p. ). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Retama amarilla 

                    

           Nombre científico: Spartium junceum L. 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
               Figura 071:  Spartium junceum L 

               Fuente: (Quidenao, 2018) 

 

 

Descripción: 

Arbusto aromático, con aspecto de 

junco, que puede llegar a medir hasta 

3 m. Su tallo es muy ramificado, con 

las ramas cilíndricas, verdes estriados, 

prácticamente desprovistas de hojas, 

son alternas caedizas y muy angostas. 

Inflorescencia presenta flores 

dispuestas en racimos laxos, ubicados 

en las puntas de las ramas. Sus flores 

son grandes y vistosas, amarillas 

(Fernandéz Merino, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa la flor 

y la raíz fresca en infusión para 

tratar la hepatitis, el hígado, la 

presión alta, la diabetes, artritis, 

sinusitis, purificación de sangre, 

aplica las hojas en forma de 

cataplasma para tratar lesiones 

cutáneas, se utiliza en baños para 

la buena suerte (Rodrigo et al., 

2015: p. 13). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz y flores 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es social, la flor se usa en 

adornos, en fiestas religiosas, las hojas y 

flores se usan en baños o emplastos, se 

utilizan para contrarrestar hechizos y 

curar el “mal aire” y el espanto, la flor, 

en infusión se usa para tratar la tos y 

dolencias renales (de la Torre et al., 

2008: p. 361). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

    

       

           Nombre común: Retama blanca 

                    

           Nombre científico: Retama monosperma 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
               Figura 072:  Retama monosperma 
               Fuente: (Rodríguez, 2021). 

   

 

Descripción: 

Arbusto monoico, de 1 a 3 m de altura, 

con ramas junciformes, de color verde, 

estriadas longitudinalmente 

abundantes, ramificados. Hojas 

lineares, caducas, pubescentes. Las 

inflorescencias en racimos laxos. Cáliz 

de 4 mm, campanulado, glabro. Corola 

de 9-13 mm, blanca, pubescente. Su 

legumbre de 12-16 mm, ovoidea, con 

un mucrón uncinado Florece y 

fructifica de enero a abril.  (Rodríguez, 

2021). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera en infusión para la 

inflamación del cuerpo en general 

(Flores, 2015: p. 08). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es combustible, la madera de este 

arbusto, que es muy dura y resistente, 

por lo que se ha utilizado para encender 

fuegos y hornos (Rodríguez, 2021). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Retamilla 

                    

           Nombre científico:  
            Cytisus monspesulanus 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
           Figura 073:  Cytisus monspesulanus 

               Fuente: (Hablemos de flores, 2015) 

 

 

Descripción: 

Arbusto perenne de 1-3 m de altura, 

con ramillas pubescente-vellosas, 

estriadas. Hojas trifoliadas, de pecíolo 

y folíolos obovales a elípticos; glabros 

en el haz y pubescentes en el envés. 

Estípulas pequeñas triangulares. 

Flores muy aromáticas, amarillas, de 1 

cm, dispuestas en racimos cortos, 

umbeliformes. Fruto legumbre de 2-3 

cm, velloso. Florece a fines del 

invierno (Carvalho J et al., 2013). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es social, los pseudobulbos 

(alquitiras) son aprovechados para la 

confección de sorbetes la flor se usa 

como adorno en altares de Navidad (de 

la Torre et al., 2008: p. 477). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y flores 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Trébol blanco 

                    

           Nombre científico: Trifolium repens 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
               Figura 074:  Trifolium repens 
              Fuente: (Martinez Voliria, 2020) 

   

 

Descripción: 

Planta herbácea, de porte rastrero, 

alcanza una altura de 10 cm, Las hojas 

son pecioladas y trifoliadas; sus 

folíolos son ovales, con una mancha 

blanca, y sin ninguna vellosidad. Los 

estolones se encuentran abrazados por 

estípulas membranosas de las hojas. 

Las inflorescencias son glomérulos 

con 50-100 flores blancas o blanco-

rosadas (Menéndez Valderrey, Juan  Luis, 

2007). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal se utiliza las 

flores, hojas, tallos: fresco o seco, 

para la inflamación del sistema 

urinario, dolor de estómago, 

úlceras, inflamación de riñones, 

mejorar la sangre (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 157). 

Bolivia 
Su uso es considerado como 

alimento de animales vertebrados 

(Moraes et al., 2006: p. 102). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallos, hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Tallos, hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimento de animales 

vertebrados, sirve de alimento de 

venados. Toda la planta o las hojas se 

usan como forraje de gallinas, cerdos, 

ganado vacuno, caballar y ovino (de la 

Torre et al., 2008: p. 363). 

 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Trébol rojo 

                    

           Nombre científico: Trifolium pratense L 
             
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
          Figura 075:  Trifolium pratense L 

              Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne de 10-60 cm de 

pilosidad variable. Tallos erectos o 

ascendentes. Hojas trifoliadas con 

foliolos ovales, con estípulas 

estrechadas en arista. Flores con 

corolas rosadas o purpúreas, 

membranosas en la fructificación. 

Flores agrupadas en cabezuelas 

globosas, sésiles, cubiertas en su base 

por las estípulas de las hojas 

superiores (Menéndez Valderrey, Juan  Luis, 

2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza la 

raíz en forma de infusión la cual 

actúa contra los cólicos de la 

vesícula (Toledo et al, 2014: p. 

23). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso medioambiental, es una especie 

adecuada para evitar la erosión de los 

suelos (de la Torre et al., 2008: p.363). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Trinitaria 

                    

           Nombre científico: Otholobium munyense 
     
           Familia: Fabaceae 

 

           Orden: Fabales 

 

 

         

 
            Figura 0076:  Otholobium munyense 

                Fuente: (INABIO, 2022) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea con raíz subterránea, 

tiene un tallo erguido, ramificado, 

semi leñoso, las hojas caulinares son 

pecioladas, enteras son caducas, 

opuestas y compuestas con 3 folios, 

pétalos de color azul-violeta, con un 

interior blanquecino, anteras de color 

amarillo. Su inflorescencia es en 

racimo el fruto es una vaina seca 

monocarpelar (Dubal Gaibor, 2017). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal las hojas y la flor se 

usan en infusión para trata cólicos, 

infecciones intestinales, diarreas, 

afecciones estomacales (en el hombre y 

animales), como el empacho y el dolor 

de estómago (de la Torre et al., 2008: 

p.355). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Aliso 

                    

           Nombre científico: Alnus acuminata 
             
           Familia: Betuleaceae 

 

           Orden: Fagales 

 

 

         

 
         Figura 077:  Alnus acuminata 

            Fuente: (Rivera, 2017) 

 

 

Descripción: 

Árbol de hasta 12 m, frondoso, follaje 

color verde pálido, corteza gris clara u 

oscura. Hojas simples, alternas, 

lanceoladas, pubescentes por el haz y 

envés, bordes con dientes pequeños. 

Flores monoicas, flores masculinas en 

amentos péndulos y flores femeninas 

en espigas, de color verde y se agrupan 

formando inflorescencias. Frutos 

nueces pequeñas reunidas en 

infrutescencias. (Aguirre et al., 2014: p. 

57). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal ya que los 

taninos de la corteza del aliso le 

confieren propiedades 

astringentes y 

descongestionantes. Por su parte 

las hojas se suelen emplear como 

analgésico tópico (Salama y 

Avedaño, 2005). 

Perú 
Su uso medicinal se puede aplicar 

las hojas tiernas y frescas del aliso 

sobre zonas lastimadas o con 

dolores, el contacto provoca un 

efecto analgésico (Bussmann y 

Sharon, 2015: p.115). 

Bolivia 
Su uso es medicinal ya que sirve 

para aliviar dolores en los pies, u 

otros dolores en la piel; además 

para lavados de heridas o 

reumatismos (Rivero et al., 2002: 

p. 80). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es material se realiza encofrados 

y ebanistería, también se usa para hacer 

muebles rústicos, cajones, artesanías, 

cucharas, bateas, instrumentos 

musicales, sillas de montar, yugos, 

arados, timones, hormas para calzado 

(de la Torre et al., 2008: p. 241). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo 



  

 

    

       

           Nombre común: Laurel de cera 

                    

           Nombre científico: Morella pubescens 
             
           Familia: Myricaceae 

 

           Orden: Fagales 

 

 

         

 
             Figura 0078:  Morella pubescens 

             Fuente: (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Árbol de hasta 12 m de altura, 

frondoso, corteza gris clara u oscura 

con numerosas lenticelas oscuras. 

Hojas simples, alternas, pubescentes 

por el haz y envés, se bifurcan en el 

ápice. Flores pequeñas color verde, se 

agrupan formando inflorescencias 

terminales y axilares. Fruto una drupa 

rugosa de color marrón dura. La 

semilla recubierta con una sustancia 

cerosa negra (Aguirre et al., 2014: p. 115). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es material ya que la cera 

que cubre sus frutos se extrae y se 

usa para fabricar velas, jabones, 

barnices y betunes, entre otros 

productos, esta cera también se 

usa en el proceso de fabricación 

de panela, durante el desmolde, 

para evitar que ésta se pegue en 

las paredes de la paila (Marín y 

Parra, 2015: p. 125). 

Perú 
Su uso es medioambiental ya que 

las flores y hojas en forma de 

parasol ayudan a proteger y 

recuperar los suelos de la erosión, 

así como de las altas temperaturas 

(Fernández y Rodríguez, 2007: p. 

57). 

Bolivia 
Su uso es material se usa para 

fabricar barnices y betunes. Por 

sus raíces profundas se siembra 

para rehabilitar áreas degradadas 

y evitar la erosión en pendientes 

(Moraes et al., 2006: p. 97). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal esta focalizado en 

las hojas, tallos y raíces son utilizados 

como medicina popular para la cura de 

enfermedades nerviosas, laringitis, 

diarreas o dolores abdominales (de la 

Torre et al., 2008: p. 458.). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, tallos y hojas 



  

 

    

       

          Nombre común: Lana del pobre (musgo) 

                    

           Nombre científico: Rigodium implexum 
             
           Familia: Lembophyllaceae 

 

           Orden: Hypnales 

 

 

         

 
          Figura 079:  Rigodium implexum 

             Fuente: (Brew, 2015) 

 

 

Descripción: 

Plantas pleurocárpicas, con caulidios 

primarios estoloníferos, rastreros y los 

secundarios erectos, pinnados, sin 

paráfilos. Especie esciófila e higrófila, 

forma tramas de gran cobertura sobre 

la base de troncos, rocas, suelo de 

bosques con pluviosidad alta. Este 

musgo presenta la peculiaridad de no 

estar fijado al suelo y es capaz de 

sobrevivir por higroscopicidad o 

trasmisión del agua por contacto desde 

el suelo (Fuertes, Esther y Rodríguez, 

Mónica, 2008: p. 5). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medioambiental, se les 

puede aprovechar como 

indicadores de contaminación del 

suelo, del aire y del agua (Brew, 

2018). 

Perú 
Su uso es medicinal se mezcla con 

aceites vegetales para preparar 

ungüentos que alivian heridas 

leves, picaduras de insectos, 

quemaduras y eczemas (Flores 

Huamán, 2016). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se suele utilizar 

para las dolencias, se usa como ungüento 

y en aceites que alivian heridas leves, 

picaduras de insectos, quemaduras y 

eczemas (Baraja, 2012: p. 13). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Acanto 

                    

           Nombre científico: Acanthus mollis 
             
           Familia: Acanthaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 080:  Acanthus mollis 

              Fuente: (Mendoza, 2001) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne de 30-70 cm, más o 

menos pelosa o glabra, con un tallo 

simple, erecto y escaposo. Las hojas 

basales, con peciolo y son elípticas u 

ovadas. La inflorescencia, densa, llega 

a los 2 m de alto. La corola de la flor, 

con nervación purpúrea, tiene su único 

labio inferior. El fruto es una cápsula 

de dehiscencia loculicida, coriácea, 

ovoide, de 2-3,5 cm con 2-4 semillas 

algo arriñonadas de color pardo 

(Carballido, 2022). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, las hojas y 

flores se utilizan para realizar 

infusiones, ya que abren el 

apetito, descarga el hígado y 

regulariza la digestión; maceradas 

en agua fría y bien machacadas se 

aplican en las heridas como 

cicatrizante (Bernal et al., 2011). 

Perú 
Su uso es medicinal, las raíces son 

utilizadas en forma de yeso para 

tratar quemaduras y envolver las 

articulaciones descolocadas, 

aliviando la irritación y sanando 

internamente y protegiendo 

(Valarezo, 2014). 

Bolivia 
Se utiliza en la medicina como 

vulnerario, tiene propiedades 

antifúngicas, antibióticas, 

antinflamatorias, por su elevada 

cantidad de mucilago, indicada 

para lavados intestinales 

(Vidaurre, 2006). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, las hojas se aplican 

en forma de cataplasma como 

antiinflamatorio para los casos de 

órganos internos afectados. El aceite de 

las flores se emplea en el cuidado de la 

piel. Sus raíces son mucilaginosas y 

tienen cierta astringencia, por lo que se 

ha recomendado para la diarrea y la 

disentería (de la Torre et al., 2008: p. 

143). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Cholán 

                    

           Nombre científico: Tecoma stans 
             
           Familia: Bignoniaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 081:  Tecoma stans 

              Fuente: (Aguirre et al., 2014: p. 58) 

 

 

Descripción: 

Arbusto leñoso de 6m. Tallo estriado 

longitudinalmente con lenticelas 

negras visibles. Hojas compuestas, 

opuestas, imparipinnadas con 3 a 9 

folíolos. Inflorescencia en un racimo 

terminal con aproximadamente 20 

flores. Flores con cáliz, amarilla 

brillante, algunas veces con líneas 

rojas, conspicuas. Fruto una cápsula 

comprimida paralelamente al septo y 

dehiscente, abundantes semillas 

bialadas (Aguirre et al., 2014: p. 59). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se utiliza la flor, en 

infusión, se utiliza para propiciar una 

buena circulación de la sangre. La flor, 

en infusión, se usa para tratar la fiebre 

amarilla, hepatitis e inflamaciones. Con 

la decocción de la planta se realizan 

lavados a las mujeres recién dadas a luz. 

Las hojas y la flor, en infusión, se usan 

para tratar el reumatismo, los “nacidos” 

(abscesos con pus) y los cólicos (de la 

Torre et al., 2008: p. 246). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Borraja 

                    

           Nombre científico: Borago officinalis 
             
           Familia: Boraginaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
              Figura 082:  Borago officinalis 

              Fuente: (Freste , 2021) 

  

 

Descripción: 

Planta anual de tallos redondos, de 

unos 30 – 60 cm, con cerdas o pelos en 

tallo y hojas grandes, rugosas, verde 

oscuras, alternas y simples. Las flores 

son completas, con 5 pétalos estrechos 

y triangulares terminados en punta, de 

forma estrellada, de color azul 

brillante. La floración surge en cimas 

escorpioides. El fruto consiste en 

cuatro nuececillas pardo 

negruscas (Ministerio de Salud Chile, 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se aprovecha 

las flores y hojas son 

consideradas diuréticas, 

sudoríficas, depurativas y 

antinflamatorias, por lo que se la 

emplea en fiebres por 

enfermedades eruptivas varicela, 

sarampión, cistitis y colitis (Roa y 

Boada, 2021:p. 37). 

Perú 
Su uso es medicinal, ayuda a bajar 

la fiebre, en infusiones ayuda a 

recobrar la vitalidad de personas 

convalecientes, la infusión 

tomada antes de acostarse puede 

aliviar el resfrío bronquial 

(Bussmann y Sharon, 2015: p. 

117). 

Bolivia 
Su uso es medicinal de forma 

externa se emplea en forma de 

compresas en casos de eczemas y 

afecciones cutáneas, se 

recomienda no consumir durante 

el embarazo. Se usa como 

desinflamante en todo tipo de 

artrosis y como tranquilizante 

(Moraes et al., 2006: p. 288). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se emplea utilizando 

toda la planta para realizar infusiones 

para refrescarse y para una infusión 

antigripal se debe ocupar solo las flores 

(de la Torre et al., 2008: p. 253). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

    

       

           Nombre común: Hierba buena 

                    

           Nombre científico: Mentha spicata 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 083 :  Mentha spicata 

             Fuente: (Sarmiento , s.f.) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne, estolonífera, llega a 

los 30 cm. Las hojas le dan su nombre 

por su forma lanceolada; son muy 

aromáticas, serradas, glabras, pilosas 

por el envés. Las flores blanco-rosa, en 

verticilastros agrupados en pseudo 

espigas terminales cilíndricas. La 

corola es lila, rosa o blanca, y muy 

glandulosa, de hasta 3 mm de largo. 

Las raíces son extensas e invasivas 

(Brugnoli et al., 2011). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se prepara 

una infusión de las hojas para 

tratar afecciones, dolor de 

estómago, flatulencia, 

indigestión, náuseas, resfrío, tos e 

insomnio, tensión y vértigo, así 

como fiebre, dolor de cabeza y 

migraña, tópicamente se aplica en 

inhalaciones para resfríos, 

infecciones de la garganta y 

heridas (Roa y Boada, 2021: p. 

152). 

Perú 
Su uso es material, se extrae 

aceites de sus hojas ya que tienen 

propiedades relajantes, siendo 

esta una capacidad que ayuda 

tanto al estómago como al 

intestino a estar equilibrado, 

puede utilizarse para calmar el 

estado físico general (Toledo et 

al, 2014: p. 140). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta o de las hojas se usa para aliviar 

dolores del bajo vientre, cólicos, el dolor 

de estómago y calambres. Se usa para 

ayudar a la digestión y tratar afecciones 

estomacales. Con la infusión se cura 

animales con dolores de vientre. Se usa 

como tranquilizante del sistema 

nervioso, para eliminar los gases y tratar 

el dolor de cabeza (de la Torre, y otros, 

2008: p. 388). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Menta 

                    

           Nombre científico: Mentha x piperita L. 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
              Figura 084:  Mentha x piperita 

               Fuente: (Guanoluisa, 2016) 

 

 

Descripción: 

La planta herbácea, alcanza una altura 

de 40 a 80 cm. Su raíz es vigorosa, con 

un tallo erecto, ramificado y un rizoma 

largo, rastrero y velludo. Las hojas 

dentadas, alargadas, oviformes, y de 

color verde intenso, con bordes 

aserrados. En el extremo de los ramos, 

se posicionan las flores, son pequeñas 

y de color lila azulado, reagrupadas en 

forma de espiga. Los estolones tienen 

sección cuadrangular y crecen bajo y 

sobre la superficie del suelo (Ministerio 

de Salud de Chile, 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se utiliza la 

hoja con fines medicinales los 

cuales confieren cualidades 

terapéuticas y medicinales ayuda 

a combatir las afecciones de las 

vías respiratorias (Liévano et al, 

2008: p. 202). 

Perú 
Su uso es aditivo, principalmente 

por ser usado en la cocina como 

ingrediente en diversos platos, y 

por la composición de algunos 

productos para la higiene bucal 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

165). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, se usa para 

preparar una infusión como agua 

aromática, con las hojas se aderezan 

carnes y otros platos (de la Torre et al., 

2008: p. 388). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Menta de caballo 

                    

           Nombre científico: Mentha longifolia 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 085: Mentha longifolia 

              Fuente: (Erva, 2018) 

 

 

Descripción: 

Es una planta herbácea perenne con 

rizomas rastreros, tallos de 40 a 120 

cm de altura, de aspecto sedoso-

blanquecino, erguidos y pubescentes. 

Olor no muy aromático. Las hojas son 

sentadas, ovales, alargadas, dentadas y 

acabadas en punta. Tomentosas y 

blanquecinas por el envés. Las flores, 

de color rosa o lila, surgen en espigas 

terminales compactas, oblongas y de 

ordinario ramificadas, corola glabra 

por dentro. Florece en verano 

(Menéndez Valderrey , Juan  Luis, 2007). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal es utilizada 

como antiasmático, 

antiespasmódico, antiséptico, 

carminativo, digestivo y 

estimulante (Roa y Boada, 2021: 

p. 152). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se realiza 

infusiones con las hojas, actuando 

en dolores de estómago, várices, 

fiebre, gastritis, soplo de corazón 

y estrés (Moraes et al., 2006: p. 

304). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se utiliza como 

infusión para aliviar dolores digestivos, 

contra gases intestinales, diurética, 

antihelmíntica, contra lombrices 

intestinales (Bodiba et al., 2018). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Muña 

                    

           Nombre científico: Minthostachys mollis 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
              Figura 086:  Minthostachys mollis 

              Fuente: (Dominguez, 2014) 

 

 

Descripción: 

Arbusto aromático, pubescente, de 

0,50 a 1,50 m, que crece en forma de 

mata, su tallo es ramificado desde la 

base. Hojas aovadas, de base por lo 

general redondeada, bordes aserrados, 

raro enteros y revolutos, pecioladas. 

Flores en las axilas de las hojas en 

cimas de 4 inflorescencias por nudo, 

con pedúnculos cortos; corola de color 

blanco. Frutos nueces de color negro, 

oblongas (Aguirre et al., 2014: p. 101). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas y sus flores, ayuda al dolor 

de barriga, diarrea con sangre y 

gastritis (Delgado, 2004: p. 34). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la esencia o aceite 

volátil de las hojas se emplea para tratar 

la congestión nasal, el asma, la 

bronquitis, la ronquera, la infusión de la 

planta especialmente la flor, se usa para 

tratar, la gripe, el catarro y la tos (de la 

Torre et al, 2008: p. 388) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Orégano 

                    

           Nombre científico: Origanum vulgare 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 087:  Origanum vulgare 

              Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2018) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne que forma un pequeño 

arbusto achaparrado de unos 45 cm. 

Los tallos erectos, de forma cuadrada, 

a menudo tienen una tonalidad rojiza. 

Las hojas,opuestas, ovaladas y anchas 

de entre 2 y 4 cm, con bordes enteros 

o ligeramente dentados y con 

vellosidad en el haz. Sus diminutas 

flores, de color blanco o rosa, que 

nacen en apretadas inflorescencias 

terminales muy ramificadas, están 

protegidas por diminutas hojas de 

color rojizo (Cameroni, 2013). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, actúa como 

antiespasmódico y antiflatulento 

(Liévano et at., 2008: p. 211). 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas para tratar cólicos, 

calambres de menstruación, dolor 

de estómago, los tallos frescos y 

secos se bebe mediante infusión 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

166). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallos y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es aditivo de alimentos, las hojas 

sirven como condimento de comidas 

como sopas y carnes, en lo medicinal, la 

decocción de las hojas, endulzada con 

miel, se emplea como tónico, calmante y 

estimulante del apetito, en infusión para 

tratar las inflamaciones (de la Torre et 

al., 2008: p. 390). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Romero 

                    

           Nombre científico:  
            Rosmarinus officinalis L: 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 088:  Rosmarinus officinalis L: 
             Fuente: (Sánchez , 2016) 

 

 

Descripción: 

Arbusto perennifolio, aromático, 

leñoso, con ramas marrones, erectas, 

raramente procumbentes. Los tallos 

jóvenes están cubiertos de borra. Las 

hojas, pequeñas, abundantes, enteras, 

con los bordes hacia abajo y de un 

color verde oscuro. Flores axilares, 

muy aromáticas, de color azul violeta 

pálido, rosa o blanco. El fruto, 

encerrado en el fondo del cáliz (Muñoz 

Centeno, Luz María, 2010: p. 107). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas y flores, se emplea como 

colerético, colagogo, estimulante 

del apetito y en el tratamiento de 

desórdenes.  

Externamente, en forma de 

emplasto, para tratar eczemas o 

acelerar la cicatrización de las 

heridas (Liévano et al., 2008: p. 

243). 

Perú 
Su uso es medicinal, ejerce un 

efecto diurético, ayuda a combatir 

la perdida de cabello, se utilizan 

las hojas frescas o secas en tópico, 

se realiza una infusión y luego 

masajear el cuero cabelludo con 

el líquido, ayuda a la perdida de 

cabello (Bussman y Sharon, 

2015: p. 167). 

 

Bolivia 
Su uso es medicinal de uso 

externo para baño de posparto, 

baños de cajón, es usado como 

anticaspa, en el uso interno 

combate digestiones difíciles de 

tipo crónico (dispepsias), cólicos 

abdominales (Moraes et al., 2006: 

p. 305). 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, el baño con la infusión 

de las ramas o el polvo de las hojas 

molidas se aplica para tratar la sarna. 

Con las ramas y hojas, en infusión, se 

realizan baños que curan las carachas. La 

flor, en infusión, se emplea para tratar 

irritaciones de los ojos. La infusión de la 

planta se usa para tratar problemas de los 

nervios (de la Torre et al., 2008: p. 390). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Salvia real negra 

                    

           Nombre científico: Salvia sagittata 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
         Figura 089:  Salvia sagittata 

             Fuente: (Lasluisa , 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne, alcanza 75 cm. Hojas 

de color verde amarillento, rugosas en 

el haz, con el envés cubierto de pelos 

cortos y blancos y fuertemente 

veteadas. Las inflorescencias son muy 

pegajosas y alcanzan hasta 0,61 m de 

longitud por encima de los tallos 

frondosos. Las flores de 2,5 cm son de 

un azul brillante, con un labio inferior 

extendido. En el labio superior 

aparecen un pistilo y dos estambres 

amarillos (Díaz Garcia, 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se utiliza las 

hojas en infusión para aliviar 

enfermedades de la sangre (Marín 

y Parra, 2015: p. 102). 

Perú 
. Su uso es medicinal se usa la raíz 

y tallos, estos ayudan a combatir 

la tos, el asma y la perdida de 

cabello (Bussman  y Sharon, 

2015: p. 169). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se usa las 

hojas y sumidades florales, para 

realizar infusiones para tratar los 

reumas, artritis, baño caliente, 

parálisis, pasmo, resfrío y tos 

(Moraes et al., 2006: p. 305). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raíz y tallo 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar espasmos, 

diarrea, flatulencias, fiebre, gripe, 

gastritis, dolor de estómago, y 

desórdenes intestinales, pulmonares y 

del hígado (de la Torre et al., 2008: p. 

391). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Toronjil 

                    

           Nombre científico: Melissa officinalis L. 
             
           Familia: Lamiaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
          Figura 090:  Melissa officinalis L. 

              Fuente: (Heydali et al., 2018) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne, hemicriptófita, con 

los tallos herbáceos rastreros poco 

ramificados, ligeramente lignificados 

en la base, de sección cuadrangular. 

Presenta hojas opuestas, pecioladas, 

en forma de corazón el margen 

dentado, de color verde intenso, con la 

superficie pilosa. Las flores primeras 

son blancas o rosa pálido y se 

reagrupan. Son ricas en néctar, 

atrayendo polinizadores himenópteros 

(Castellanos , 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se usa los 

tallos y hojas, en infusión para 

calmar los nervios como 

carminativo, para el tratamiento 

afecciones intestinales, dispepsia, 

dolor estomacal, flatulencia y 

náuseas, tópicamente se utiliza en 

halitosis y picaduras de insectos 

(Liévano et al., 2008: p. 273). 

Perú 
Su uso es medicinal ayuda en los 

cólicos la infusión sirve para 

aliviar dolores estomacales 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

165). 

Bolivia 
Su uso es medicinal la infusión 

realizada con las hojas actúa 

ayudando a los nervios, 

hemorragias, problemas 

estomacales, limpieza de riñones, 

es un sedante natural, colerético, 

antiespasmódico (Moraes et al., 

2006: p. 304). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se usa los tallos y 

las hojas, se prepara aguas aromáticas, 

en lo social, es usado para tratar la pena, 

las hojas aplastadas, se aplican como 

cataplasma para tratar picaduras de 

insectos y mordeduras de animales (de la 

Torre et al., 2008: p. 387). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Cymbalaria 

                    

           Nombre científico: Cymbalaria muralis 
             
           Familia: Plantaginaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
         Figura 091:  Cymbalaria muralis 

             Fuente: (Menéndez Valderreey, 2008) 

  

 

Descripción: 

Es una hierba perenne, el tallo floral 

tiene inicialmente un fototropismo 

positivo; tras la fecundación, vuelve 

negativo, facilita que las semillas 

caigan, presenta hojas redondas o en 

forma de corazón, situados de forma 

alterna sobre el tallo. Los tallos pueden 

tienen 70 cm de largo; sin 

pubescencia. Las flores solitarias, de 

no más de 1 cm, con corola lila o 

violeta, surgen de forma axilar (Hanan  

y Mondragón, 2009) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, sus flores 

son usadas en infusión como 

diurético, y para depurar los 

riñones (Roa y Boada 2021: p. 

85). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, se ha llegado a 

utilizar las flores secas, en infusión como 

antiescorbútico y diurético (Pachacama, 

2020: p.65). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

    

       

           Nombre común: Llantén macho 

                    

           Nombre científico: Plantago major 
             
           Familia: Plantaginaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
           Figura 092:  Plantago major 

             Fuente: (Castellano, 2014) 

 

 

Descripción: 

Es una planta herbácea perenne erecta, 

arosetada, alcanza 20-30 cm. Tiene un 

rizoma corto con muchas raicillas de 

color amarillo. Hojas basales, algo 

dentadas, salen de una roseta basal que 

se estrechan y continúan en el peciolo, 

tiene un limbo oval. Inflorescencia en 

espigas linear-cilíndricas, con flores 

densamente apretadas, a menudo 

separadas un poco en la parte inferior 

del raquis. Su fruto es una cápsula 

globosa o elipsoide (Aguirre et al., 2014: 

p. 137). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, sirve de 

antiflatulento y coadyuvante en el 

tratamiento de dispepsias 

(náuseas y pesadez), para tratar 

afecciones como cólicos, diarrea, 

disentería y gastritis (Liévano et 

al., 2008: p. 175). 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas en infusiones para aliviar 

los problemas relacionadas con 

los riñones También se utiliza su 

inflorescencia para hacer gelatina 

(Bussman y Sharon,, 2015: p. 

201). 

Bolivia 
Su uso es medicinal actúa como 

antiflatulento, antiespasmódico 

(Ramos Meneces, 2019). 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas e inflorescencia 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se utiliza las hojas y 

raíces en infusión la cual sirve para los 

bronquios e inflamaciones de los 

pulmones (de la Torre et al., 2008: p. 

505). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Matico 

                    

           Nombre científico: Buddleja globosa 
             
           Familia: Scrophulariaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
             Figura 093:  Buddleja globosa 

             Fuente: (Garin, 2004) 

 

 

Descripción: 

Arbusto perenne que alcanza 2-3 m. 

Tallos jóvenes en candelabro, peludos, 

luego agrietados. Hojas lanceoladas, 

opuestas, rugosas, de color verde 

oscuro por el haz y verde blanquecino 

y abaxial cubierta de pelos plateados y 

nervadura prominente. Sus flores 

pequeñas tubulares, crecen en 

inflorescencias globosas de color 

amarillo, particularmente aromáticas. 

Su fruto es una cápsula (Alonso, 2004). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, es 

recomendado para aliviar 

afecciones gastrointestinales y 

enfermedades respiratorias, 

debido a sus propiedades 

antiinflamatorias y su capacidad 

para reducir la tos (Roa y Boada, 

2021: p. 43). 

Perú 
Su uso es medicinal, sirve como 

expectorante y cicatrizante 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 95). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, cuenta con 

propiedades antitusígenas, bactericidas y 

antiinflamatorias y, por ello, se utiliza en 

tratamientos contra afecciones como 

amigdalitis, bronquitis, neumonías y 

también para prevenir y tratar refriados 

comunes (de la Torre et al., 2008: p. 

496). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Quishuar 

                    

           Nombre científico: Buddleja incana 
             
           Familia: Scrophulariaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
         Figura 094:  Buddleja incana 

             Fuente: (Arroyo, 2013) 

 

 

Descripción: 

Árbol de 5 a 7 m. La corteza externa es 

agrietada y de color marrón cenizo, 

mientras que la corteza interna es de 

color crema claro. Sus hojas son 

oblongas, crenuladas, envés 

lanuginoso y blanquecino, haz glabro 

y rugoso de color verde oscuro. Las 

flores son sésiles, acomodadas en 

cabezuelas pedunculadas y globosas. 

Los frutos son pequeños, ovoides 

(Benenaula Fajardo, 2006: p. 04). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, sirve como 

astringente se realiza el 

cocimiento para aliviar úlceras y 

diarreas, se usa las hojas y flores, 

para tratar, resfríos, bronquios, es 

cicatrizante, ayuda a combatir los 

hongos (Toledo et al., 2014: p. 

178). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es social, el baño con las hojas  

se emplea en casos de enfriamientos y 

“mal aire”. Es un árbol sagrado y 

venerado. La madera es usada para el 

tallado de ídolos incas, éstos eran 

lujosamente ataviados y se incineraban 

durante las fiestas del Raimi (de la Torre 

et al., 2008: p. 575). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Cedrón 

                    

           Nombre científico: Aloysia citrodora 
             
           Familia: Vervenaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 
           Figura 095:  Aloysia citrodora 

               Fuente: (Arroyo, 2013) 

 

 

Descripción: 

Arbusto caducifolio de 3 m. Sus hojas 

aparecen agrupadas en verticilos 

trímeros, son lanceoladas, apicadas, de 

color verde claro por el haz, con el 

envés marcado por glándulas oleosas 

bien visibles. Las flores son pequeñas, 

rosadas, blanquecinas o blanquecino-

violáceas, agrupadas en panículas. 

Despiden una fuerte fragancia a limón 

y algo mentolada. El fruto está 

formado por dos núculas (Menéndez 

Valderrey, Juan Luis, 2015). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal la infusión de 

flores calma los retorcijones 

estomacales, dando como 

resultado una especie de diurético 

ya que mata y elimina las 

bacterias o impide su desarrollo 

(Liévano et al., 2008: p. 99). 

Perú 
Su uso es medicinal está ligado 

con los trastornos digestivos 

(diarrea, cólicos, indigestión, 

náusea, vómitos y flatulencia); en 

trastornos del sistema nervioso 

(insomnio y ansiedad); en estados 

gripales (resfriados con fiebre) 

(Bussman y Sharon, 2015: p.235). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se aplica la 

decocción o infusión de sus hojas 

y tallos se usa preferentemente 

para el tratamiento de afecciones 

gastrointestinales (cólico, diarrea, 

dispepsia, náuseas, vómito, etc.); 

calmante el sistema nervioso 

(ansiedad, insomnio) y en los 

resfriados febriles (Moraes et al., 

2006: p. 288). 
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de las 

hojas y flores se bebe como carminativa, 

estomacal y antiespasmódica, se usan 

como purgante, también mejora la 

digestión y calma el dolor de estómago. 

Las hojas, en infusión, se usan para tratar 

problemas de presión, corazón, nervios, 

dolores estomacales, mala digestión, 

eruptos, ventosidades y desmayos (de la 

Torre et al., 2008: p. 615). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Verbena 

                    

           Nombre científico:  
            Verbena litoralis Kunth 
             
           Familia: Vervenaceae 

 

           Orden: Lamiales 

 

 

         

 

         Figura 096:  Verbena litoralis Kunth 

         Fuente: (Guerrero G, 2020) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne de tallos erguidos, 

cuadrática, bordes ásperos. Hojas 

simples, verticiladas, palmi 

compuesta, ásperas con las nervaduras 

prominentes. Inflorescencia racemosa. 

Flores levemente actinomorfas a 

claramente zigomorfas, azules. Fruto 

una drupa, separado en 2-4 nueces 

pequeñas monospermas, sabor amargo 

(Aguirre et al., 2014: p. 183). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se utiliza 

como antiinfeccioso, 

antinflamatorio, para tratamiento 

de problemas gastrointestinales y 

hepáticos, diarrea, paludismo, 

fiebre (Liévano et al., 2008: p. 

295). 

Perú 
Su uso es medicinal las hojas se 

usa mediante infusión para 

prevenir la tos y también para 

lavar heridas (Bussman y Sharon, 

2015: p. 235). 

Bolivia 
Su uso es medicinal ayuda a 

reducir los dolores estomacales, 

dolor de dientes, cólicos de la 

matriz se lo consume en forma de 

infusión, las hojas en forma de 

cataplasma sirven para lavar 

heridas y secar granos en la piel 

(Moraes et al., 2006: p. 228). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal de la planta 

golpeada se obtiene un líquido que se 

bebe para eliminar bichos estomacales, 

el baño con las hojas calma la comezón, 

la infusión de las hojas se usa toma como 

una bebida refrescante (de la Torre et al., 

2008: p. 618). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Calicanto del japón 

                    

           Nombre científico:  
            Chimonanthus praecox 
             
           Familia: Calycanthaceae 

 

           Orden: Laurales 

 

 

         
 

         Figura 097:  Chimonanthus praecox 

         Fuente: (Ävilez, 2017) 

 

 

Descripción: 

Arbusto caducifolio de hasta 13 m de 

altura, con un tronco erecto, con hojas 

simples, opuestas, de peciolo corto. Su 

fuerte aroma a flores se produce en 

invierno, aparecen agrupadas al final 

de las ramas, son pequeñas con el cáliz 

de sépalos marrones y la corola de 

color amarillo con una mancha roja. El 

fruto es carnoso, alargado que 

conserva parte de la flor en el extremo 

(Bonelis, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es apícola se cultiva 

debido a su maravillosa floración 

ya que es visitada por las abejas y 

por el aporte de nitrógeno al suelo 

(Ayasta y Juareza, 2020: p. 201). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, tiene propiedades 

diuréticas, por lo que ayuda a controlar 

la hipertensión arterial y disminuir los 

edemas ocasionados por la acumulación 

de líquido en el cuerpo. Debido a que 

ejerce acción relajante sobre el sistema 

digestivo (López, 2004). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Ishpingo 

                    

           Nombre científico: Ocotea quixos 
             
           Familia: Lauraceae 

 

           Orden: Laurales 

 

 

         

 
         Figura 098:  Ocotea quixos 

         Fuente: (Tipan, s.f.) 

 

 

Descripción: 

Árbol de 2m a 5m. Sus hojas son 

elípticas u ovaladas, con pecíolos 

canaliculados; sus flores son amarillas 

o blancas, tomentosas, perfumadas y 

vienen en inflorescencia; forma un 

fruto en baya oblonga con un cáliz 

lignificado, tiene la forma de una 

pequeña copa o sombrerillo Produce 

una madera de color oscuro, pesada, 

compacta y casi incorruptible, por lo 

que es una especie maderable muy 

apreciada (Carrasco López et al., 2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, como 

remedio tradicional actúa como 

antidiarreico, desinfectante y 

anestésico local (Roa y Boada, 

2021: p. 165). 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza, la 

corteza, la hoja en infusión para 

calmar un golpe interno o, para el 

asma (Noriega y Dacorro, 2008). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la decocción de las 

hojas sirve para tratar las úlceras 

gástricas y, con miel, se bebe como 

tónico para los niños pequeños y para 

personas que se recuperan de alguna 

enfermedad. La infusión de la corteza, 

las hojas y el fruto, se bebe para tratar el 

cólico y la gripe (de la Torre et al, 2008: 

p. 398). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Laurel 

                    

           Nombre científico: Laurus nobilis L. 
             
           Familia: Lauraceae 

 

           Orden: Laurales 

 

 

         

 
         Figura 099:  Laurus nobilis L 

         Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2017) 

 

 

Descripción: 

Árbol dioico perennifolio de 5-10m, 

de tronco recto, corteza lisa y grisácea, 

y la copa densa oscura con hojas 

azuladas, alternas, aromáticas. Las 

flores están dispuestas en umbelas 

sésiles, son amarillentas de 4 pétalos 

están envueltas antes de abrirse en un 

involucro sub globoso El fruto es una 

baya, negra en la madurez. Tiene 

semilla única lisa, madura a principios 

de otoño (Menéndez Valderrey, Juan Luis, 

2006). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal ayuda a la 

principal acción terapéutica es 

como tónico estomacal, ya que 

sirve para estimular el apetito, es 

un agradable digestivo y posee 

propiedades carminativas y 

colagogas (sustancia que permite 

la evacuación de la bilis) (Roa y 

Boada, 2021: p. 134). 

Perú 
Su uso es medicinal adquiere sus 

propiedades curativas de las hojas 

y el fruto en aplicaciones tópicas 

muy eficaces, tales como 

abscesos, contusiones y otras 

afecciones de la piel producidas 

por hongos; también es útil en 

dolores reumáticos y en los 

desarreglos de la menstruación 

(Zurita, 2011). 

Bolivia 
Su uso es medicinal las hojas 

tienen propiedades que pueden 

ser aprovechadas al preparar un té 

curativo en problemas 

pulmonares, parasitosis dérmica. 

En ciertas enfermedades dérmicas 

o de articulaciones, puede 

aplicarse una cataplasma con un 

té tibio-caliente (Moraes et al., 

2006: p. 290). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y frutos 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es aditivo, se usa sus hojas secas 

como condimento para carnes (de la 

Torre, y otros, 2008: p. 395). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Lirio de Pascua 

                    

           Nombre científico: Lilium longiflorum 
             
           Familia: Liliaceae 

 

           Orden: Liliales 

 

 

         

 
         Figura 100:  Lilium longiflorum 

         Fuente: (Fernández, 2021) 

 

 

Descripción: 

Es una planta perenne provista de 

bulbos, con tallo erecto o también 

robusto, a menudo manchado o 

coloreado de tonalidades oscuras y 

frecuentemente provisto de pequeños 

bulbos en la axila de las hojas; son 

alternas, lanceoladas o bien ovado 

lanceoladas, a veces verticiladas. El 

fruto es una cápsula con tres valvas, de 

color verde tornándose marrón al 

madurar. Puede contener más de 

trescientas semillas (Espinoza , 2021) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, el aceite de 

la panta se emplea como 

emoliente, para curar 

quemaduras, úlceras, manchas 

cutáneas, pecas, eczemas y otras 

imperfecciones de la piel, el té de 

las flores sirve como sudorífico y 

como diurético (Zuluaga, 2018). 

Perú 
Su uso es medicinal, los tallos y 

sus flores ayudan para el 

tratamiento de la fiebre, sirve para 

limpiar heridas, quemaduras y 

llagas (Vera et al., 2020). 

Bolivia 
Su uso medicinal, permite actuar 

a la infusión de las flores como un 

agente antigripal, ayuda a tratar 

resfriados, el asma bronquitis y 

dolor estomacal (Moya Quispe, 

2012). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal se usa para tratar 

afecciones indeterminadas (de la Torre 

et al., 2008: p. 405). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Lechero blanco 

                    

           Nombre científico: Euphorbia laurifolia 
             
           Familia: Euphorbiaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 
             Figura 101:  Euphorbia laurifolia 

             Fuente: (Álvarez, 2019) 

 

 

Descripción: 

Arbusto monoico, semi caduco de 

2,5m. Crecimiento simpódico, muy 

ramoso, de tallos suculentos y gruesos 

que al quebrarse emanan abundante 

látex de color blanco lechoso. Hojas 

alternas o agrupadas, de forma oval-

lanceoladas, de color verde oscuro en 

el haz, más claras en el envés. Brotes 

nuevos de color rojo intenso. Flores 

unisexuales, amarillentas, dispuestas 

en inflorescencias terminales. El fruto 

es una cápsula (Jadán Guerrero et al., 2019: 

p. 06). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es una planta tóxica y se 

aconseja precaución en su 

manipuleo ya que el contacto del 

látex con los ojos o la piel puede 

ser muy irritante (León et al, 

2006: p. 300). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal donde se aprovecha 

principalmente su látex para combatir 

abscesos de la piel y verrugas, se aplica 

como emplastos, para tratar afecciones 

del hígado y los nacidos (de la Torre et 

al., 2008:p. 324). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Granadilla 

                    

           Nombre científico: Passiflora ligularis 
             
           Familia: Passifloraceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 

          Figura 102:  Passiflora ligularis 

              Fuente: (Ripley, 2012) 

 

 

Descripción: 

Planta de hábito trepador y enredador 

semileñoso, sus raíces son fibrosas y 

ramificadas. El tallo, es cilíndrico, de 

coloración amarillo verdoso, posee 

zarcillos con los cuales se enreda y 

trepa, cada rama tiene nudos y 

entrenudos, una hoja entera 

acorazonada. El fruto es una baya de 

cubierta dura de forma casi esférica de 

color. El fruto posee en su interior un 

promedio de 200 – 250 semillas 

(Miranda, Diego et al., 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, la planta se 

emplea en forma de infusión 

como ansiolítico, presenta 

propiedades antiespasmódicas y 

sedantes, se usa contra el 

insomnio y espasmos musculares 

(Liévano et al., 2008: p. 223). 

Perú 
Su uso es medicinal ayuda a 

controlar la diarrea y los cólicos, 

al tener propiedades astringentes, 

ayuda a tratar el estreñimiento, 

ayuda a controlar la gastritis y 

ayuda a sanar las úlceras 

estomacales (Bussman y Sharon, 

2015: p. 195). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, actúa como 

ayudante de enfermedades 

cardiacas, actúa en el sistema 

digestivo, por su fibra y 

antioxidantes colaboran a limpiar 

la sangre de los altos niveles de 

colesterol presentes en el 

organismo (Moraes et al., 2006: p. 

290). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimenticio, el arilo es 

comestible, se usa para preparar jugos 

(de la Torre et al., 2008: p. 486). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Taxo 

                    

           Nombre científico: Pasiflora mollissima 
             
           Familia: Passifloraceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 
             Figura 103:  Pasiflora mollissima 

             Fuente: (Gómez, 2015) 

 

 

Descripción: 

Plantas herbáceas, anual o perenne, 

muy ramificada o no, delicada, erecta 

o reclinada sobre el suelo, tallo, 

ramificado, delgado, hojas con 

pecíolos, con la base en forma de una 

vaina. Inflorescencia: umbelas simples 

o compuestas, flores centrales casi 

sésiles o sobre pedicelos más cortos 

que las periféricas, frutos y semillas: 

Fruto maduro globoso (Eleno, 2009) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimenticio, el arilo es 

comestible se usa para preparar jugos y 

helados, el zarcillo trata afecciones (de la 

Torre et al., 2008: p. 486). 
 

 Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Chancapiedra 

                    

           Nombre científico: Phyllanthus niruri 
             
           Familia: Phyllanthaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 
             Figura 104:  Phyllanthus niruri 
             Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2021) 

 

 

Descripción: 

Planta herbacea, anual: de unos 50 cm 

de altura; tallo erguido; las hojas del 

tallo principal están reducidas siendo 

compuestas, alternas, sésiles oblongas; 

flores verdosa blanquecinas, solitarias, 

axilares, pediceladas: fruto pequeños 

en una cápsula comprimida y globosa; 

raíz larga y poco ramificada. Su fruto 

es una cápsula comprimida y globosa; 

las semillas triangulares y verrucosas 

(Vega, 2001: p. 86). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se puede 

preparar como infusión lo que 

ayudará a eliminar las piedras de 

la vejiga y riñón (Marín y Feijoo, 

2007: p. 301). 

 

Perú 
Su uso es medicinal es consumida 

también para reducir el nivel de 

azúcar en la sangre, la presión 

sanguínea y el colesterol, así 

como para combatir los virus y 

bacterias que afectan el 

organismo humano (Vega , 2001: 

p. 149). 

Bolivia 
Su uso es medicinal es 

comúnmente empleado en casos 

de urolitiasis humana en la 

medicina tradicional (Moraes et 

al., 2006). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal erradica los cálculos 

renales; reduce espasmos, inflamaciones 

y la fiebre, aumenta la micción, alivia los 

dolores, protege y desintoxica el hígado, 

ayuda a la digestión, reduce el nivel de 

azúcar en la sangre, la presión sanguínea 

y el colesterol, además combate los virus 

y bacterias que afecten nuestro 

organismo (de la Torre et al., 2008: p. 

491). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Motilón 

                    

           Nombre científico:  
            Hyeronima macrocarpa 
             
           Familia: Phyllanthaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         
          Figura 105:  Hyeronima macrocarpa 

              Fuente: (Carmona, 2017) 

 

 

Descripción: 

Es un árbol leñoso de lento 

crecimiento de 15 a 30 m, su tronco es 

de corteza rugosa de color pardo 

grisáceo en el exterior y un rosa pálido 

en el interior. Las hojas son coriáceas, 

simples, haz verde oliva y el envés con 

nervios notorios. Flores de color verde 

amarillento a amarillo tostado, son 

pequeñas. El fruto es ovalado tiene una 

sola semilla de color marrón oscuro 

(Iglesias Pérez, 2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, crece 

principalmente en las zonas altas, 

tiene alto contenido de sustancias 

antioxidantes. Se consume fresca, 

en jaleas y en fermentado (vino) 

(Ferney et al., 2001: p. 03). 

Perú 
Su uso es material, es una madera 

de gran calidad es utilizada para 

para muebles y chapas 

decorativas.  Es común que los 

agricultores aprovechen la 

madera para la elaboración de 

arados y timones. Su leña es de 

excelente poder calorífico 

(Cubillos et al., 2019). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es material, su madera de gran 

calidad es utilizada para entablados y 

pilares de casas, durmientes para 

ferrocarril, para mueblerías y chapas 

decorativas, su leña es de excelente 

poder calorífico (Iglesias, 2016). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

    

       

           Nombre común: Alamo blanco 

                    

           Nombre científico: Populus alba 
             
           Familia: Salicaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 
            Figura 106:  Populus alba 

                 Fuente: (Minga Ochoa, Danilo y Verdugo Navas, Adolfo, 2016: p. 186) 

 

 

Descripción: 

Árbol que alcanza los 25 m de altura. 

Sus raíces son fuertes y muy 

ramificada; su eje principal profundiza 

pronto, Tiene un tronco cilíndrico, 

recto o flexuoso, con la corteza blanca 

o grisácea. Las hojas son simples, 

alternas y caducas. Las flores se 

reúnen en inflorescencias de tipo 

amento, cilíndricos y sin brácteas en la 

base. El fruto es una cápsula de unos 4 

mm, oblongo (Menéndez Valderrey, Juan 

Luis, 2008). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es material, su madera 

muy ligera y fibrosa permitiendo 

secarse con mucha rapidez, ya 

que estos están vinculados para 

sacar el mayor beneficio de la 

materia prima, el cual se conoce 

como la pasta de celulosa que es 

esencial para la elaboración del 

papel ( Mudry, 2012) 

Perú 
Su uso es material, destacándose 

por la celulosa obtenida del álamo 

posee gran contenido de azúcares 

muy característicos para ser 

empleado en la elaboración de 

etanol o también biocombustibles 

(Vanaclocha y Cañiguera, 2018). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, las hojas son 

utilizadas en infusión para 

combatir la fiebre (Cañaviri, 

2007: p. 04). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raiz y tallo 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es material, la madera es blanda 

y se usa para la obtención de pasta de 

papel, para tallar pequeños objetos y 

confeccionar cajas y embalajes, pero es 

mala como leña o para obtener carbón 

(Tinta, 2020). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Alamo negro 

                    

           Nombre científico: Populus nigra 
             
           Familia: Salicaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 
         Figura 107:  Populus nigra 

            Fuente: (Polini, Giuseppe y Camaqui, Alberto, 2018: p. 21) 

 

 

Descripción: 

Árbol caducifolio, de hasta 30 m, de 

copa piramidal u ovada. Corteza 

formada por placas longitudinales de 

colores grisáceos, a veces muy 

oscuros. Hojas alternas, con pecíolo 

largo y el limbo lampiño, con el 

margen recorrido por unos dientecillos 

redondeados. Especie dioica, con 

flores agrupadas en amentos, 

escasamente pelosos. Los frutos 

maduran en primavera y las semillas 

están provistas de pelos lanosos. 

(Árboles Ibéricos, 2013) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es material en las yemas 

foliares de este árbol encontramos 

varias materias resinosas y una 

esencia amarillenta que es usada 

como goma (Bernal et al., 2015) 

Perú 
Su uso es medicinal diurético 

uricosúrico (aumenta la excreción 

de ácido úrico en la orina, 

reduciendo la concentración de 

ácido úrico en plasma sanguíneo), 

antiséptico urinario, sudorífico 

(Meza, 2011). 

Bolivia 
Su uso es combustible se usa sus 

temas y su corteza para realizar 

carbón vegetal (Polini y Camaqui, 

2018: p. 20). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Raiz y tallo 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal la infusión de las 

hojas ayuda a tratar la faringitis, 

bronquitis, enfisema, asma. 

En uso tópico: heridas, hemorroides, 

quemaduras y dolores reumáticos 

(Puma, 2011: p. 15). 

 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Sauce blanco 

                    

           Nombre científico: Salix alba 
             
           Familia: Salicaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 
             Figura 108:  Salix alba 

            Fuente: (Carex Vivers, 2016). 

 

 

Descripción: 

Árbol dioico de copa ancha, más 

estrecha en la parte superior. Corteza 

gris oscura, agrietada. Ramillas 

pubescentes, grises o marronosas. 

Hojas de color gris plateado, alternas, 

lanceoladas, caducas, con el margen 

serrado y pelos sedosos aplicados en el 

anverso y más densamente en el 

reverso. Los frutos son cápsulas que se 

abren al madurar y liberan las semillas 

envueltas en un tejido algodonoso que 

favorece su dispersión por el viento 

(Carex Vivers, 2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, las hojas 

tienen una lanosidad en el envés 

que se usa para cubrir y tratar 

heridas cutáneas, artritis y llagas 

(Toledo et al, 2014). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, la planta se amarra 

a la frente para tratar el dolor de cabeza 

(de la Torre et al., 2008 563). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Sauce llorón 

                    

           Nombre científico: Salix babylonica 
             
           Familia: Salicaceae 

 

           Orden: Malphigialles 

 

 

         

 

         Figura 109:  Salix babylonica 

             Fuente: (Minga Ochoa, Danilo y Verdugo Adolfo, 2016: p. 189) 

 

 

Descripción: 

Árbol mide de 20 a 25 m, posee copa 

extendida y ramas principales largas y 

arqueadas, ramas. Tronco grueso de 

corteza rugosa, agrietada. Hojas de 

ramas lanceoladas, fuertemente 

aserradas y falcadas, lanceoladas de 

margen liso, glabras y glaucas en la 

cara inferior, verde claro en la 

superior, también glabras y 

ligeramente acuminadas.  Flor con un 

nectario. Cápsula de 2,8 a 3,8 mm de 

largo (Méndez , Eduardo, 2012: p. 05). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso alimento de animales 

invertebrados sirve de morada a 

los escarabajos hércules, los 

cuales por hambruna se alimentan 

ya que el sabor es muy amargo 

(Roa G, y otros, 2021: p. 215). 

Perú 
Su uso es material sirve como 

postes para cercas, leña y sombra, 

y tiene un importante valor desde 

el punto de vista ecológico ya que 

evita la erosión del suelo en 

riberas de ríos, con lo que protege 

la flora de la zona (Toledo et al., 

2014: p. 59) 

Bolivia 
Su uso es medioambiental, es 

como protección de los cultivos 

agrícolas contra los vientos. La 

disposición de varios árboles en 

fila, con este propósito, se 

denomina “cortina rompevientos” 

(Moraes et al., 2006: p. 347). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es material, se utiliza el tallo, 

aunque delgado, es maderable (de la 

Torre et al., 2008: p. 563). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Malva común 

                    

           Nombre científico: Malva sylvestris 
             
           Familia: Malvaceae 

 

           Orden: Malvales  

 

 

         

 
                Figura 110:  Malva sylvestris 

                Fuente: (Zanotti y Campos, 2016) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne o bianual, con tallos 

erguidos o postrados en la base. Hojas 

alternas, palmatilobadas de margen 

serrado, pubescentes. Flores en 

fascículos en las axilas de las hojas 

superiores, más cortas que los sépalos. 

fusionados por sus filamentos en una 

columna alrededor del estilo. Fruto 

esquizocarpo con mericarpos 

reticulados o estriados (Menéndez 

Valderrey, Juan Luis, 2006). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se usa por 

sus propiedades emolientes, 

expectorantes y laxantes. Se 

emplea en el tratamiento de 

bronquitis, estreñimiento, 

abscesos, tos, quemaduras. 

Tópicamente se utiliza para 

reducir edemas (Liévano et al, 

2008: p. 130). 

Perú 
Su uso es medicinal, tiene acción 

antiinflamatoria, demulcente, 

antitusiva, laxante, mucolítica, 

diurética, emoliente y antiséptica 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

101). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, tienen propiedades 

antiinflamatorias, laxantes, 

cicatrizantes, calmantes, digestivas y 

expectorantes (de la Torre et al., 2008: p. 

414) 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Tilo 

                    

           Nombre científico: Sambucus  

            canadensis 
             
           Familia: Malvaceae 

 

           Orden: Malvales 

 

 

         
             Figura 111:  Sambucus canadensis 

             Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2019) 

 

 

Descripción: 

Árbol de tallo recto con corteza lisa 

que alcanza alrededor de 18 m de 

altura. tallos de color grisáceo con la 

corteza fisurada y la presencia de 

lenticelas estas son poros 

protuberantes semejantes a pequeñas 

lentejas de función respiratoria. Sus 

hojas tienen forma acorazonada, verde 

oscuras por el haz y verde azulado por 

el envés. Las flores tienen un color 

amarillento, agrupadas en racimos. 

Frutos de aspecto globosos. 

(CONACYT, 2021). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, el té de las 

flores se lo bebe para la 

hinchazón, problemas de los 

riñones, tos, para las contusiones, 

próstata, fiebre y bronquitis 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 77). 

Bolivia 
Su uso es alimenticio se usa el 

fruto para realizar una especie de 

infusión y se lo bebe cuando este 

frio simulando así una especie de 

refresco (Moraes et al., 2006: p. 

305). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  
Parte de la planta utilizada: 

Fruto 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal la infusión de las 

flores se bebe como antiespasmódico, 

somnífero y para tratar el catarro y los 

dolores (de la Torre et al., 2008: p. 149). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

    

       

           Nombre común: Arrayan 

                    

           Nombre científico: Myrtus communis L 
             
           Familia: Myrtaceae 

 

           Orden: Myrtales 

 

 

         

 
          Figura 112:  Myrtus communis L 

             Fuente: (Universidad de Illes Balears, 2016) 

 

 

Descripción: 

Arbusto siempre verde y aromático de 

hasta 5 m de follaje compacto. Las 

hojas son opuestas, coriáceas, 

cortamente pecioladas, de borde 

entero de color verde oscuro por el haz 

y más claro por el envés. Flores 

blancas, solitarias sobre largos 

pedúnculos axilares. Florece en 

primavera. El fruto es una baya 

comestible de color azul oscuro 

pruinoso al madurar, tiene muchas 

semillas (Guo, R, 2006: p. 03). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal sirve para 

combatir infecciones pulmonares 

se considera las hojas y la fruta 

para realizar una infusión (Marín 

y Parra, 2015: p. 126). 

Perú 
Su uso es medicinal ayuda para 

tratar: diarreas, trastornos 

digestivos; reumatismo, gota, 

posee efectos antinflamatorios y 

depurativos (Ortega, 2017). 

Bolivia 
Su uso es medicinal es esencial ya 

que combate las infecciones de 

tipo urinarias, también trata la 

indigestión, algunas personas la 

utilizan para combatir la diabetes 

(Oñate, 2016). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruta 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es alimenticio ya que se lo 

incorpora en la famosa “Colada 

Morada”, elaborada el tradicional día de 

los difuntos (de la Torre et al., 2008: p. 

469). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Arrayán negro 

                    

           Nombre científico:  
            Myrcianthes rhopaloides 
             
           Familia: Myrtaceae 

 

           Orden: Myrtales 

 

 

         
         Figura 113:  Myrcianthes rhopaloides 

            Fuente: (Navas, 2010) 

 

 

Descripción: 

Árbol mediano de 12 m. Fuste recto, 

ligeramente retorcido, ramificación 

profusa, follaje muy denso. La corteza 

es gris claro con tono rosado, se 

exfolia con facilidad en láminas. Hojas 

simples opuestas; haz verde oscuro 

lustroso rojizo, envés verde claro. 

Flores blancas, vistosas y fragantes. 

Frutos una baya comestible con una 

sola semilla. Todas las partes 

vegetativas son aromáticas (Aguirre et 

al., 2014: p. 119). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal ayuda a la 

acción antiinflamatoria (Parra, 

2012: p. 279). 

Perú 
Su uso es medicinal el aceite 

esencial y los floroglucinoles 

tienen capacidad antibiótica 

(Gonzales y Villasante, 2019). 

Bolivia 
Su uso medicinal con su 

contenido en taninos le otorga 

propiedades astringentes en la 

aplicación externa en 

hemorroides y sobre heridas en la 

piel (Silva et al., 2016: p. 87). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
 

Su uso es medicinal la parte potencial se 

halla en la raíz ya que se obtiene trazas 

de aceite esencial (de la Torre et al., 

2008: p. 469). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz  



  

 

    

       

           Nombre común: Eucalipto aromático 

                    

           Nombre científico: Eucalyptus citriodora 
             
           Familia: Myrtaceae 

 

           Orden: Myrtales 

 

 

         

 
         Figura 114:  Eucalyptus citriodora 

             Fuente: (Minga Ochoa, Danilo y Verdugo Navas Adolfo, 2016: p. 172) 

 

 

Descripción: 

Árbol de 40-55 m, cerca de las dos 

terceras partes de la altura total libres 

de ramas largas y follaje colgante. 

Ramas con corteza lisa, delgada. Hojas 

juveniles opuestas, glaucas verdes; 

hojas adultas alternas, pecioladas 

verdes, rojizas. Flores individuales 

blancas en la base de las hojas, Frutos 

o capsulas simples, en la base de las 

hojas, redondeados, semillas 

numerosas (Morales y Varón, 2013). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se consume 

las hojas mediante infusión actúa 

como expectorante, coadyuvante 

en el tratamiento de la tos (Roa y 

Boada, 2021: p. 101). 

Perú 
Su uso es material, el aceite 

esencial es extraído de las hojas 

mediante destilación por arrastre 

de vapor el cual por sus 

propiedades antisépticas se 

emplea en la preparación de 

inhalaciones e infusiones en las 

afecciones de garganta y 

bronquiales (Toledo et al., 2014). 

Bolivia 
Su uso es medicinal ayuda a tratar 

problemas en el sistema 

respiratorio (Moraes et al., 2006: 

p.289).  

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se consume 

mediante infusión, las hojas son 

utilizadas para tratar afecciones 

respiratorias como gripes, resfríos y 

pulmonías, tanto en infusión como en 

baños de vapor. Posee un valor 

antitusígeno. Se usa para tratar los 

dolores reumáticos (de la Torre et al., 

2008: p. 165). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Eucalipto blanco 

                    

           Nombre científico: Eucalyptus globulus 
             
           Familia: Myrtaceae 

 

           Orden: Myrtales 

 

 

         

 
             Figura 115:  Eucalyptus globulus 

             Fuente: (Minga Ochoa, Danilo y Verdugo Navas Adolfo, 2016: p. 173) 

 

 

Descripción: 

Árbol de hasta 50 m, con tronco recto 

de corteza azulosa y desprendible en 

tiras y follaje permanente. Las hojas 

jóvenes son ovaladas. Flores blancas 

bisexuales cubiertas por una tapa 

blanquecina, la tapa se desprende. 

Fruto es una cápsula en forma de copa, 

con 4 o 5 aperturas en forma de 

estrella. Semillas de 1-3 mm 

numerosas, rojizas (Menéndez Valderrey, 

Juan Luis, 2007). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se emplea las 

hojas para realizar una infusión la 

cual ayuda con problemas de 

bronquitis, dolor de pecho, tos, 

fiebre, todo tipo de infecciones 

(piel, garganta). Disminuye el 

nivel de glucosa en la sangre. 

Cuando se lo quema sirve para 

perfumar y desinfectar las casas 

(Liévano et al., 2008: p. 124). 

Perú 
Su uso es material, se recolecta 

las hojas, son ricas en taninos y 

aceites esenciales, lo que permite 

la elaboración de infusiones 

terapéuticas, especiales para 

afecciones del sistema 

respiratorio debido a que produce 

un efecto broncodilatador 

(Toledo et al., 2014: p. 152). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se emplea las 

hojas, corteza, actúa como 

expectorante, antiséptico (Moraes 

et al., 2006: p. 289). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, de las hojas se 

extrae eucaliptol, el cual se usa para 

tratar el reumatismo, el dolor de muelas, 

así como afecciones respiratorias como 

catarros, desórdenes de la garganta y la 

boca. Las hojas y ramas se usan para 

tratar afecciones respiratorias como 

gripes, resfríos y pulmonías (de la Torre 

et al., 2008: p. 166). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Aretillos 

                    

           Nombre científico:  
            Fuchsia loxensis Kunth 
             
           Familia: Onagraceae 

 

           Orden: Myrtales 

 

 

         

 
          Figura 116:  Fuchsia loxensis Kunth 

              Fuente: (Wales, 2007) 

 

 

Descripción: 

Las hojas son opuestas en grupos de 3-

5, lanceoladas, presentan márgenes 

serrados. Posee diversos matices o 

colores con cáliz desde blanco a fucsia 

intenso. Las flores son colgantes, de 

pedúnculos largos que las hacen mirar 

hacia abajo, tienen forma de unos 

decorativos pendientes. El fruto es una 

baya pequeña rojo-verdosa oscura a 

rojo intensa, es comestible y presenta 

numerosas semillas pequeñas en su 

interior (León Yánez et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su utilización se relaciona con 

usos medicinales ligados a las 

molestias propias del periodo en 

las mujeres, y como tinte 

tradicional para lanas (Marín y 

Parra, 2015: p. 128). 

Perú 
Su uso es medicinal se realiza una 

infusión la cual ayuda en 

problemas diuréticos (Bussmann 

y Sharon, 2015: p. 191). 

Bolivia 
Su uso es apícola se debe al 

colorido y forma de sus flores, las 

cuales llaman la atención de las 

abejas (Amaya, 2014). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal es para tratar 

infecciones de heridas creando una 

especie de crema con los mismos 

nutrientes obtenidos del tallo, de las 

hojas y de las flores, siendo esta una 

especie de cicatrizante de manera natural 

en las comunidades indígenas (de la 

Torre et al., 2008: p. 475). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallos, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Ocas 

                    

           Nombre científico: Oxalis tuberosa 
             
           Familia: Oxalidaceae 

 

           Orden: Oxalidales 

 

 

         

 
          Figura 117:  Oxalis tuberosa 

             Fuente: (Bolaños, 2013) 

 

 

Descripción: 

Hierba de tallos suculentos y porte 

bajo, de 20 a 30 cm. Las hojas son 

trifoliadas, acorazonadas y alternas, de 

color verde azulado. La planta florece 

en verano; las inflorescencias se 

separan en dos cimas con 4-5 flores, 

estas son pequeñas. La flor cae 

normalmente poco después de abrirse, 

por lo que rara vez produce fruto; 

cuando lo hay es una cápsula que 

contiene dos o tres semillas. La 

polinización es cruzada (Cruz Morillo, 

Ana et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se utiliza las 

hojas y flores, en infusión para la 

tos (Moraes et al., 2006: pp. 96-

97). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, el tubérculo es 

comestible, se usa como condimento 

para preparar locros, sopas con maíz y 

frutos de leguminosa, guisos y dulces (de 

la Torre et al., 2008: p. 483). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz  



  

 

    

       

           Nombre común: Pino chino 

                    

           Nombre científico: Pinus patula 
             
           Familia: Pinaceae 

 

           Orden: Pinales 

 

 

         

 
         Figura 118:  Pinus patula 

         Fuente: (Atiaja, 2016) 

 

 

Descripción: 

Árbol siempre verde, monoica de 

porte variable, alcanza los 20 a 40 m 

tronco recto y cilíndrico. Corteza 

papirácea, escamosa y de color rojizo 

del tallo y en las ramas. Hojas en 

grupos de 3 fascículos, aciculares, 

delgadas, verticalmente caídas, color 

verde claro brillante, inflorescencias, 

femeninas muy vistosas de color 

amarillo cremoso o anaranjado. Fruto 

conos largamente cónicos de 7-12cm, 

sésiles, algo encorvados, oblicuos, 

puntiagudos (Vallejo, Alvaro y Zapata, 

Fredy 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se emplea la 

resina fresca o seca para el dolor 

de muela o su extracción 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 97). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es material su tallo se usa para 

realizar postes (de la Torre et al., 2008: 

p. 140). 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Pino insigne 

                    

           Nombre científico: Pinus radiata 
             
           Familia: Pinaceae 

 

           Orden: Pinales 

 

 

         

 
             Figura 119:  Pinus radiata 

             Fuente: (Menéndez Valderrey, 2009) 

 

 

Descripción: 

Es un árbol de 50 m, su crecimiento es 

rápido en los primeros años, después 

su crecimiento se ralentiza. Posee una 

copa piramidal en su juventud y 

aplanada o abovedada en su madurez. 

Tiene el tronco recto, cubierto por una 

corteza gruesa y resquebrajada, de 

color pardo-rojizo. Las hojas de los 

braquiblastos son agujas agrupadas de 

3 en 3. Sus piñas son muy asimétricas 

de 7-14 cm, con un rabillo muy corto 

o sin él (Menéndez Valderrey, Juan Luis, 

2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal se usa las 

hojas y el tallo fresco o seco, se 

consume de forma oral e infusión 

para la artritis, reumatismo, dolor 

de huesos (Bussman et al., 2015: 

p. 197). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es material, sirve para realizar 

cualquier clase de muebles, su uso 

medicinal, el baño con la decocción de la 

planta se usa para tratar el reumatismo, 

la infusión de los brotes se usa para tratar 

la gripe, tos, dolor de garganta, 

ronquidos de pecho (de la Torre et al., 

2008: p. 140). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Las hojas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Achupalla 

                    

           Nombre científico: Puya clavata-herculis 
             
           Familia: Bromeliaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
          Figura 120:  Puya clavata-herculis 

             Fuente: (Benitez, 2020) 

 

 

Descripción: 

Arbusto terrestre, arrosetado con un 

seudo tallo grueso, carnoso que se 

forma conforme las hojas caen siendo 

espiraladas, lineares, espinosas, el haz 

es de color verde-amarillento brilloso, 

el envés es pubescente blanquecino. 

Inflorescencia una panícula, con 

brácteas de colores verde-amarillento 

vistoso. Flores actinomorfas. Fruto 

una capsula (Aguirre et al., 2014: p. 65). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio, se 

preparada en ensaladas 

empleando la base tierna de las 

hojas. También es utilizada como 

leña para hacer fuego (Marín et 

al., 2015: p.342) 

Perú 
Su es material, se utiliza como 

relleno para falsas cabezas de 

momias y como sustrato de 

relleno (colchones), donde 

colocaban sus muertos 

(Fernández. A y Rodríguez. E,  

2007: p. 73). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, sus hojas se 

utilizan para realizar infusiones, 

la cual se la aplica mediante paños 

húmedos, esto ayuda a la fiebre y 

el resfriado (Hensen, s.f: p.37). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso medicinal, sirve para cicatrizar 

heridas con la pubescencia (polvo) que 

está presente en el envés de la hoja se 

colecta y aplica en la herida para ayudar 

en el proceso de cicatrización de heridas  

También se usa los tallos para la 

alimentación de cuyes (Aguirre et al., 

2014: p,65). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Huicundo 

                    

           Nombre científico: Tillandsia spp 
             
           Familia: Bromeliaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
            Figura 121:  Tillandsia spp 

             Fuente: (Galvez, 2011) 

 

 

Descripción: 

Plantas herbáceas perennes, presentan 

adaptaciones, como sistemas de raíces 

diseñados para anclarse a otras plantas 

o sustratos, y tricomas modificados 

para la ingesta de agua y nutrientes. El 

follaje puede cambiar de color cuando 

florece, lo que atrae a los 

polinizadores. Las flores son 

hermafroditas, trímeras, con doble 

perianto.. Las semillas tienen un 

vilano que les permite ser 

transportadas por el aire (Hernández 

Cárdenas, et al., 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es con efecto medicinal ya que la 

esencia del clavel depura las impurezas 

del cuerpo y también la del alma, actúa 

ya sea en infusión con una pesadez 

estomacal e hipertensión, con 

cocimientos que ayudan al 

estreñimiento. Su uso es social, se usa 

para decorar el belén y en arreglos 

navideños (de la Torre et al., 2008: p. 

262). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y inflorescencia 



  

 

    

       

           Nombre común: Musgo, salvaje 

                    

           Nombre científico:  
           Tillandsia recurvata L. 
             
           Familia: Bromeliaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         
              Figura 122:  Tillandsia recurvata L. 

              Fuente: (Hanan Alipi, Ana y Mondragón Pichardo, Juana, 2009). 

 

 

Descripción: 

Hierba, (epífita) grisácea, que crece 

sobre las ramas de los árboles El tallo 

es colgante en forma de hebras muy 

delgados, sus hojas son sumamente 

angostas (filiformes), con la base 

(vaina) más ancha, reducidas a una 

sola flor prácticamente sésil. Flores 

cáliz de 3 sépalos unidos en la base, 

ovados, puntiagudos. El fruto es una 

cápsula, cilíndrica y abruptamente 

terminada en un pico corto (Hanan y 

Mondragón, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Se usa para elaborar arreglos navideños 

(de la Torre et al., 2008: p. 262). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Totora 

                    

           Nombre científico: Scirpus californicus 
             
           Familia: Cyperaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 123:  Scirpus californicus 

            Fuente: (Reimer , 2022) 

 

 

Descripción: 

Esta es una hierba perenne, de escaso 

porte, fasciculada, con raíces fibrosas. 

El tallo es cespitoso, erecto, liso, 

trígono, terete o acostillado. Las hojas 

presentan vainas foliares. La 

inflorescencia es un agregado simple y 

seudo lateral de espiguillas; tiene una 

bráctea erecta. Las flores son 

hermafroditas; los frutos son aquenios 

lenticulares, lisos o transversalmente 

rugosos (Cuadrado Campo et al., 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza la 

planta entera fresca, ayuda a 

combatir las hemorroides, se 

realiza un tópico para la rasgadura 

en los ojos y la opacidad de los 

ojos, dejar macerar los tallos por 

una noche (Bussman y Sharon, 

2015: p. 139). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es material, ya que la fibra del 

tallo se emplea para construir tumbados, 

canoas, canastas, abanicos y esteras (de 

la Torre et al., 2008: p. 307). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallos  



  

 

    

       

           Nombre común: Avena 

                    

           Nombre científico: Avena sativa 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 124:  Avena sativa 

            Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2018) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea anual de 50-170 cm, 

siempre con nudos glabros. La raíz es 

reticulada. El tallo es una paja de 2 a 4 

nudos. Las hojas son lobuladas, de 

color verde o malva, lineales, con 

forma de vaina, ásperas. Las flores son 

pequeñas, 2-3 dispuestas en 

espiguillas tamaño medio, bicolores, 

formando una escoba extendida, 

menos a menudo uni lobulada. Florece 

de junio a agosto. El fruto es un grano 

(Fernández, 2013). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal de uso tópico 

se utilizan en el tratamiento de 

irritaciones leves de la piel como 

exantemas, psoriasis, quemaduras 

y eczema (Liévalo et al., 2008: p. 

39). 

Perú 
Su uso es medicinal su consumo 

tiene varias propiedades 

preventivas y curativas en la salud 

de las personas como reducir el 

desarrollo del cáncer de colon y 

mama, limpia las arterias, 

controla los niveles de azúcar en 

la sangre, Previene la 

osteoporosis, ayuda a bajar de 

peso, entre otros (Arias, 2020). 

Bolivia 
Su uso alimenticio la avena aporta 

grades resultados ya que es un 

gran aliado al momento de perder 

peso cuidando la salud, además, 

puede beneficiar el metabolismo 

y alejarnos de enfermedades 

(Moraes et al., 2006: p. 482). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y semilla 
Parte de la planta utilizada: 

Semillas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso alimento de vertebrados, se usa 

como forraje para toda clase de animales 

(de la Torre et al., 2008: p. 507). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, tallo, hojas e inflorescencia 



  

 

    

       

           Nombre común: Carrizo 

                    

           Nombre científico: Phragmites australis 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 125:  Phragmites australis 

            Fuente: (Figueroa, 2005) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne, silvestre crece en 

pantanos, es estolonífera rizomatosa 

de estación cálida que crece de 2 a 4 

m, con limbos foliares lisos y planos, 

La inflorescencia se da al final del tallo 

es una panícula abierta de color 

purpúreo o tostado que después del 

desgrane de la semilla toma un aspecto 

semejante a una bandera. Cuando las 

semillas están próximas a madurar, se 

abren y dejan al descubierto una masa 

densa de vellos suaves (Menéndez 

Valderrey, Juan Luis, 2006). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se lo aplica en 

infusión y decocción de baños 

contra la fiebre, es antiflatulento, 

las hojas y los tallos se usa en 

infusiones para el dolor de 

estómago y cabeza (Marín y 

Parra, 2015: p. 208). 

 

Perú 
Su uso es social, sirve 

prácticamente para manufacturar 

aros para coronas de muertos, 

cruces, chiquihuites, canastos y 

armazones para los castillos de 

juegos pirotécnicos (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 203). 

Bolivia 
Su uso es material se utiliza en la 

elaboración de utensilios y 

recipientes de uso cotidiano, así 

como en productos ornamentales 

con fines religiosos y culturales 

(Moraes et al., 2006: p. 380). 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es social se lo puede observar en 

las comunidades indígenas de los andes 

ecuatorianos ya que se elaboran canastas 

para la cocina, y cuando la misma esta 

desgastada se lo usa para incrementar el 

fuego en cocinas artesanales (Cerón, 

2020: p. 11). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Cebada 

                    

           Nombre científico: Hordeum vulgare 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 126:  Hordeum vulgare 

            Fuente: (Alamy Foto de Stock, 2005) 

 

 

Descripción: 

Planta anual de 20-120 cm. Hojas con 

15-20 nervios, liguladas y con grandes 

aurículas. Inflorescencia en espiga, 

con 3 espiguillas en cada nudo del 

raquis, con una flor cada una; puede 

ser fértil solo la flor central o las tres 

flores. Las glumas son pequeñas, 

acuminadas, lema con arista muy 

larga, escábrida, estrechamente unida 

al pericarpio junto a la palea (Ponce 

Molina et al., 2019) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se genera en 

la horchata, es decir es el agua que 

queda de la cocción de la cebada 

y que posee almidón útil, la cual 

ayuda a la rehidratación natural 

de la persona que tiene vómito 

(Roa y Boada, 2021: p.118). 

Perú 
Su uso es alimenticio es una 

fuente excelente de fibra 

dietética, proteínas y 

carbohidratos complejos 

(almidón principalmente), y una 

buena fuente de diversas 

vitaminas y minerales (Bussma y 

Sharon, 2015: p. 205). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se utiliza para 

el tratamiento de tos irritativa, 

digestiones pesadas, deficiencias 

en la secreción de jugos 

digestivos, irritaciones digestivas, 

en las enfermedades febriles se 

utiliza la planta completa (Moraes 

et al., 2006: p. 381). 
Parte de la planta utilizada: 

Semilla 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Semillas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y semillas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, se usa para 

cicatrizar heridas, tratar inflamaciones 

de la piel y, en gárgaras, para tratar las 

encías. La harina de las semillas se 

consume para tratar afecciones de los 

nervios y el insomnio. Las semillas 

cocidas son efectivas para tratar la 

diarrea y los pujos (de la Torre et al., 

2008: p. 514). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y semillas 



  

 

    

       

           Nombre común: Grama 

                    

           Nombre científico: Cynodon dactylon 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 127:  Cynodon dactylon 

            Fuente: (Gonzalez, 2014) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea perenne, provista de 

estolones y rizomas lo que aparece 

como plántula es en realidad el primer 

brote de un estolón, hojas con vaina 

aplanada, glauca con las láminas más 

cortas que los entrenudos, son glaucas; 

lígula membranosa, presenta una fila 

densa de bellos cortos, una 

inflorescencia en espigas, las flores se 

agrupan en inflorescencias de tipo 

racimo, fruto elipsoidal, comprimido 

lateralmente (Menéndez Valderrey, Juan 

Luis, 2012). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se destina, en 

combinación con otras plantas, 

para prevenir la formación de 

cálculos en el riñón, como apoyo 

natural en caso de los dolorosos 

cólicos nefríticos (Roa y Boada, 

2021: p. 85). 

Perú 
Su uso es medicinal posee efecto 

antihipertensivo, es un buen 

recurso para moderar la tensión 

arterial (Toledo, y otros, 2014). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se incorpora 

mediante infusiones mixtas para 

tratar intoxicaciones alimentarias 

y para aliviar empachos, por su 

efecto descongestionante, 

depurativo y desintoxicante 

(Moraes et al., 2006: p. 231). 
Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Raíz y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el tallo pelado y 

molido se usa, en infusión, para tratar la 

infección del intestino. El zumo de la 

raíz es utilizado para tratar la artritis y 

afecciones de los riñones. La raíz cocida 

alivia afecciones del pecho. La planta 

machacada o las hojas, en infusión, se 

usan para tratar cálculos biliares, 

afecciones del hígado, riñón (de la Torre 

et al., 2008: p. 511). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y tallo 



  

 

    

       

           Nombre común: Gramalote 

                    

           Nombre científico: Axonopus scoparius 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
             Figura 128:  Axonopus scoparius 

             Fuente: (Vallejo y Zapata, 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne, vigorosa, cespitosa; de 

crecimiento erecto, produce estolones 

robustos y extensos cuando crece en 

pendientes muy escarpadas; tallos 

achatados, erectos, frondosos, sólidos; 

vainas quilladas, las hojas son largas, 

lanceoladas con inflorescencia en 

forma de una panícula terminal y 

lateral larga ero con el raquis 

más alargado y con mayor número de 

espiguillas (Ortiz Pilacuan, 2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es exclusivamente de 

forraje para animales, sirve de 

pasto de corte, también se emplea 

como ornamental (Bernal et al., 

2011: p.225). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, las hojas jóvenes se 

usan para tratar heridas (de la Torre et al, 

2008: p. 508). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Hierba luisa 

                    

           Nombre científico: Cymbopogon citratus 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
           Figura 129:  Cymbopogon citratus 

            Fuente: (Aguirre, 2014) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea, perenne, aromática y 

robusta que se propaga por esquejes. 

Las flores se reúnen en espiguillas de 

30-60 cm formando racimos. Las 

hojas son muy aromáticas y alargadas 

como listones, ásperas, de color verde 

claro que brotan desde el suelo 

formando matas densas. Las flores 

están agrupadas en espigas y se ven 

dobladas al igual que las hojas (Álvarez 

Morales, Laura y Salazar Yepes, Mauricio, 

2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal por los 

componentes orgánicos que posee 

esta planta aromática le confieren 

una serie de propiedades trata 

problemas estomacales (Liévano 

et al., 2008: p. 169). 

Perú 
Su uso es medicinal ya que se le 

atribuyen propiedades 

antiespasmódicas y carminativas, 

ya que favorece la eliminación de 

gases acumulados en el tubo 

digestivo. Además, posee 

propiedades digestivas y en 

menor medida sedantes (Bussman 

y Sharon, 2015: p. 203). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal se considera el más 

eficaz para curar afecciones 

estomacales, así como problemas de 

estrés, migrañas e incluso para combatir 

el mal aliento (de la Torre et al., 2008: p. 

511). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Kikuyo 

                    

           Nombre científico:  
            Pennisetum clandestinum 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         
             Figura 130:  Pennisetum clandestinum 

             Fuente: (Tenorio Lezama, Pedro y Vibrans, Heike, 2006) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne, rastrera, estolonífera y 

rizomatosa, de 30 o 40 cm de altura. 

Los estolones son ramificados y 

aplanados. La vaina de la hoja es de 

color amarillo pálido verdoso. 

Inflorescencia reducida a un grupo de 

2-4 espiguillas, casi encerrada en la 

vaina de la hoja. con tallos gruesos de 

corto crecimiento. Sus flores son 

frágiles y delicadas, los estambres 

blanquecinos, brillantes (Vibrans, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medioambiental, es 

esencialmente una gramínea de alta 

calidad para ganadería y para las etapas 

finales de ganado de engorde (de la 

Torre et al., 2008: p. 518). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Las hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Maíz 

                    

           Nombre científico: Zea mays 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
             Figura 131:  Zea mays 

             Fuente: (Ayala, 2020) 

 

 

Descripción: 

Planta anual, tiene dos tipos de raíz. El 

tallo posee tres capas: una epidermis 

exterior, impermeable y transparente. 

Las hojas de forma alargada 

íntimamente arrollada al tallo, del cual 

nacen las espigas o mazorcas; sus 

inflorescencias masculinas y 

femeninas se encuentran diferenciadas 

en la misma planta cada grano o 

semilla es un fruto independiente que 

está insertado en el raquis cilíndrico u 

olote (González Cortés et al., 2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso básico del maíz es la 

alimentación, se consume la 

semilla cruda o cocida antes de 

que la misma está completamente 

madura, la misma sirve para ser 

tritura hasta obtener la harina para 

realizar sopas (Roa y Boada,  

2021: p. 262). 

Perú 
Su uso no solo se centra en la 

alimentación humana, sino que 

forma parte de la alimentación 

animal por sí mismo o 

constituyendo un ingrediente muy 

importante en la composición de 

comida para cerdos, aves y vacas 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

101). 

Bolivia 
Su uso es medicinal contiene la 

capacidad de disminuir niveles de 

colesterol malo y posee 

propiedades antioxidantes y es un 

diurético suave (Gutierrez, 2010). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y fruto 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio el fruto cocido, 

asado, tostado o frito, es comestible se 

usa para preparar chicha de jora y 

pasteles (de la Torre, y otros, 2008: p. 

522). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto 



  

 

    

       

           Nombre común: Paja brava 

                    

           Nombre científico: Stipa ichu 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 132:  Stipa ichu 

            Fuente: (Molina Hernández, 2022) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne; crece en manojos 

densos, de 20–60 cm; hojas enrolladas 

vaina glabra con vulutas rígidas; 

inflorescencia en panícula densa 

espiciforme de color algo plateado; 

espiguillas con glumas más largas que 

la lemma, pubescente, los pelos más 

largos, en el ápice, a manera de un 

papus, las matas son de color pajizo 

por las láminas secas (García , 2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa en 

forma de emplasto para combatir 

las para hinchazones (Toledo et 

al., 2014: p. 164). 

Bolivia 
Su uso es alimento de animales 

vertebrados, se usa como forraje 

para los animales menores en 

comunidades (Arrázola, 2002: p. 

20). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta o de las hojas se toma para tratar 

“recaídas”, después de los partos. La 

planta se usa como purgante y para tratar 

el dolor de corazón (de la Torre et al., 

2008: p. 521). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Paja chamik 

                    

           Nombre científico:  
            Calamagrostis intermedia 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         
         Figura 133:  Calamagrostis intermedia 

            Fuente: (Cárate et al., 2019) 

 

 

Descripción: 

Hierbas perennes, formando macollas 

densas, las macollas miden 10 a 100 

cm. Tallos erectos, herbáceos, 

redondeados, los rizomas cortos, 

estipulas ausentes. Hojas simples; 

lígula, lámina linear, completamente 

involuta, usualmente tan larga como 

las cañas, las inflorescencias, rígida, 

erecta en panículas terminales, flores 

bisexuales; espiguillas púrpuras. Fruto 

cariopsis, lema y palea persistentes 

(Romoleroux et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa los 

tallos frescos para el dolor de 

ovarios, la inflamación de 

ovarios, inflamación de útero 

(Delgado, 2004: p. 76). 

Bolivia 
Su uso es materiales ya que se lo 

usa para la construcción ya sea 

mezclado con barro para obtener 

adobes y realizar las paredes o 

para el techo de las casas en 

poblaciones indígenas, también es 

usado para realizar sogas 

artesanales (Moraes et al., 2006: 

p. 111). 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso para alimento de vertebrados, las 

hojas se usan como forraje del ganado 

vacuno y equino, el tallo se usa en la 

construcción del techo y piso de lugares 

en donde duerme el ganado (de la Torre 

et al., 2008: p. 509). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

 

    

       

           Nombre común: Pajilla 

                    

           Nombre científico: Stipa plumeris 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
          Figura 134:  Stipa plumeris 

              Fuente: (Torres Salazar, 2014) 

 

 

Descripción: 

Es una planta perenne, amacollada y 

matajosa a la madurez, de 36 a 120 cm; 

hojas comúnmente basales; limbos 

angostos, largos y planos, de color 

verde oscuro en el haz y verde claro en 

el envés. Inflorescencia se da a los 90 

días, panícula estrecha, ramificaciones 

de color púrpura; semilla de forma 

alargada, coloración verde amarillenta 

(Torres Salazar, 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

Perú 
Su uso es medicinal se usa la 

planta entera para tratar el exceso 

de flujo vaginal (Vega, 2001: p. 

129). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es social los tallos de la pajilla se 

emplean en trabajos sencillos de cestería 

como paneras y pequeños escriños, la 

técnica empleada es el cosido en espiral 

(Torres, 2014). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

    

       

           Nombre común: Sigze 

                    

           Nombre científico: Cortaderia nitida 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
         Figura 135:  Cortaderia nitida 

            Fuente: (Chipantasi Aneloa, 2019)  

 

 

Descripción: 

Hierba perenne cespitosa, forma 

macollas. Tallos herbáceos, rizomas 

cortos, redondeados, culmos erectos 

de 2–3 cm de diámetro. Estipulas 

ausentes. Hojas alternas, las vainas de 

las hojas antiguas se desintegran 

gradualmente, lígula con pelos blancos 

que forman un anillo; flores pistiladas 

sin estambres y con ovario más 

grande; ovario súpero (Romoleroux et al., 

2019)  

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es material, las hojas se 

emplean para techados de las 

casas, los tallos se convierten en 

sogas y estos ayudan en el techo, 

las inflorescencias para hacer 

escobas y para relleno de 

almohadas (Moraes et al, 2006: p. 

394). 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Tallos, hojas e 

inflorescencias 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal el zumo del tallo 

tierno se usa para tratar las afecciones 

que el líquido del amnios produce, a 

veces, en los ojos de los recién nacidos, 

también los tallos se utilizan para hacer 

cometas (de la Torre et al, 2008: p. 510). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo  



  

 

    

       

           Nombre común: Trigo 

                    

           Nombre científico: Triticum vulgare 
             
           Familia: Poaceae 

 

           Orden: Poales 

 

 

         

 
          Figura 136:  Triticum vulgare 

             Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2019) 

 

 

Descripción: 

Es una planta herbácea tipo mata. 

Raíces compuestas. Tallo simple 

erecto y está cubierto por hojas, 

caulinares, vainas con aurículas, 

aplanadas. Inflorescencia una espiga 

bilateral, solitaria; raquis aplanado, 

articulado o persistente, cada nudo con 

1 espiguillas sésiles, comprimidas 

lateralmente. Es una fruta seca e 

indehiscente que, por lo tanto, se abre 

cuando está completamente madura 

(Masats, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal el aceite de 

germen de trigo se emplea para la 

constipación intestinal, la harina 

se aplica sobre las superficies 

irritadas e inflamadas del cuerpo 

en cataplasmas emolientes, el 

salvado se recomienda en casos 

de estreñimiento (Liévan et al, 

2008: p. 280). 

Perú 
Su uso es medicinal el tópico de 

las semillas secas ayuda a la 

infección vaginal (Bussman y 

Sharon, 2015: p. 205). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Semillas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Semillas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio el fruto es 

comestible y se usa para preparar 

tortillas y pan, es uno de los cereales más 

importantes en la alimentación a nivel 

mundial, sirve de alimento para 

vertebrados los tallos tiernos se usa para 

forraje (de la Torre et al., 2008: p. 521). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallos y semillas 



  

 

    

       

           Nombre común: Culantrillo de pozo 

                    

           Nombre científico:  
            Adiantum capillus-veneris 
             
           Familia: Pteridaceae 

 

           Orden: Pteridales 

 

 

         
          Figura 137:  Adiantum capillus-veneris 

            Fuente: (Herbari Virtual del Mediterrani Occidental, 2008) 

 

 

Descripción: 

Alcanza de 10-40 cm provisto de un 

rizoma rastrero cubierto de páleas 

estrechas y castañas, con peciolo 

pinnada con peciolo negro, igual que 

la lámina, de color pardo oscuro con 

tonos rojizos o negro. La lámina es de 

apariencia frágil y delicada, Las 

pínnulas presentan una fina venación. 

Los soros están protegidos por los 

dobleces lobulados del ápice. Esporas 

tetraédricas - globosas, triletas, 

oscuras y verrugosas (Menéndez 

Valderrey, Juan Luis, 2006). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se lo 

consume para aliviar dolores 

estomacales, cuando es causada 

por frio, se considera una planta 

cálida (Liévano et al., 2008: p. 

314). 

Perú 
Su uso es medicinal, se consume 

mediante infusión ya que es 

diurético o también llamados 

píldoras de agua, son un 

tratamiento común para la presión 

arterial alta (Bussman et al., 2015: 

p. 211). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal es demulcente, con 

efecto antiinflamatorio, béquico, 

mucolítico y expectorante, sirve como 

desintoxicante en casos de etilismo 

(Quilo, 2012: p.52). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Amapola 

                    

           Nombre científico:  
            Papaver somniferum L. 
             
           Familia: Papaveraceae 

 

           Orden: Ranuncales 

 

 

         
          Figura 138:  Papaver somniferum L. 
             Fuente: (Días, 2014) 

 

 

Descripción: 

planta anual, glabra a veces con setas, 

de tallo erecto, que alcanza una altura 

promedio de 25-150 cm de altura. De 

hojas simples oblongas u ovadas, 

ligeramente dentadas, las inferiores 

con un peciolo corto y las superiores 

sentadas o abrazadoras. Las flores 

solitarias, pedunculares, terminales y 

de simetría radial, poseen un capullo 

colgante y erecto durante la floración. 

El fruto es una cápsula subglobosa, 

lisa y unilocular de tamaño variable 

(Vásquez Chacón, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es alimenticio con las 

flores y semillas se consigue un 

sirope que causa un buen efecto a 

las personas que padecen 

pleuresía (Victoria, 2015). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se realiza 

agua destilada de las flores ya que 

se considera que ayuda contra las 

náuseas causadas por un exceso 

de comida (Vélez, 2021). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores y semillas 
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es social, de los frutos se extrae 

el opio, que es utilizado como sustancia 

estupefaciente. Es consumida como 

alucinógeno (de la Torre et al., 2008: p. 

484). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores y fruto 



  

 

    

       

           Nombre común: Amapola silvestre 

                    

           Nombre científico: Papaver rhoeas 
             
           Familia: Papaveraceae 

 

           Orden: Ranuncales 

 

 

         

 
          Figura 139:  Papaver rhoeas 

             Fuente: (Daninha, 2016) 

 

 

Descripción: 

Es una planta de ciclo anual. Posee 

tallos erectos y poco ramificados con 

finos pelillos. Las hojas, que nacen 

alternas a lo largo del tallo, sin peciolo, 

son pinnadas. Las flores, de color 

escarlata intenso, acampanadas y casi 

esféricas, poseen cuatro finos pétalos 

muy delicados y dos sépalos vellosos. 

El fruto es una cápsula unilocular con 

falsos tabiques (Huerta Garcia, 2007). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal es perfecta 

para combatir el insomnio, 

presentan propiedades hipnóticas 

y sedantes la cual ayuda a tratar 

problemas nerviosos (Hernández 

y Gally, s.f: p. 225). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
Su uso es medicinal se realiza los 

preparados con esta planta tienen 

efectos positivos en el aparato 

respiratorio (Cruz et al., 2020). 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal ayuda a disminuir 

los efectos de la conjuntivitis al frotar los 

ojos con una infusión de sus flores 

siempre y cuando esté bien filtrada (de la 

Torre et al., 2008: p. 484). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Flores  



  

 

    

       

           Nombre común: Higo 

                    

           Nombre científico: Ficus carica 
             
           Familia: Moraceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
              Figura 140:  Ficus carica 

              Fuente: (Ecosostenible, 2017) 

 

 

Descripción: 

Pequeño árbol de hasta 5 m, con un 

tronco tortuoso de corteza lisa, 

grisácea, muy ramificado, con ramas 

extendidas, son pubescentes, pardo 

verdosas, y los brotes verdosos y 

ásperos. Las flores se reúnen en un 

receptáculo subgloboso o piriforme. 

Los frutos, aquenios, se disponen en 

una infrutescencia, glabro, de color 

verde (Menéndez Valderrey, Juan Luis, 

2008). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, actúa como 

antioxidante, es un laxante natural 

y además el fruto seco demostró 

ser uno de los que contiene mayor 

cantidad de fibra. También es 

usado en desórdenes 

gastrointestinales, respiratorios, 

como antiinflamatorio, 

desordenes cardiovasculares, 

diabetes, úlceras y cáncer (Roa y 

Boada, 2021: p. 104). 

Perú 
Su uso es medicinal, el fruto se 

usa para tratar el estreñimiento. El 

fruto es utilizado para tratar la 

“regla blanca” (sic) y la irritación 

del hígado.  

El látex se aplica para eliminar los 

callos (Toledo et al., 2014: p. 

153). 

 

Bolivia 
Su uso es medicinal, las fibras 

solubles ayudan a controlar los 

niveles de colesterol y de glucosa 

en la sangre y contribuyen a 

regular el tránsito intestinal 

(Vidaurre de la Riva, 2006: p. 

273). 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, el fruto maduro y 

las semillas son comestibles, se usan 

para preparar dulces y coladas (de la 

Torre et al., 2008:p. 448). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto y semillas 



  

 

    

       

           Nombre común: Morera 

                    

           Nombre científico: Morus nigra 
             
           Familia: Moraceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
          Figura 141:  Morus nigra 

              Fuente: (Aedo , 2018) 

 

 

Descripción: 

El moral es un árbol caducifolio, tiene 

una copa extendida y densa, así como 

un tronco corto, a veces encorvado. La 

corteza es pardo anaranjada, áspera y 

muy escamosa. Las hojas son simples, 

alternas, la lámina tiene forma 

acorazonada o redondeada terminada 

en punta, a veces es lobulada, Cuando 

las flores femeninas son fecundadas, 

se vuelven carnosas y dan lugar a unos 

frutos que deberíamos llamar 

infrutescencias (Aedo , 2018) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimento de animales 

vertebrados, es utilizada como 

forrajera en ganado tanto lechero 

y de engorde (Roa y Boada, 2021: 

p. 158). 

Perú 
Su uso es medicinal, es utilizado 

comúnmente por sus propiedades 

antioxidantes. También se usa 

popularmente en la preparación 

de sirope con sabor en la medicina 

y como laxante en el tratamiento 

del estreñimiento (Toledo et al., 

2014: p. 154). 

Bolivia 
Su uso es medioambiental, sirve 

como cortinas rompe vientos, 

cuando es usada como nutriente 

para suelos áridos (Vidaurre de la 

Riva, 2006: p. 07). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, son utilizadas las 

hojas pueden ser consumidas por 

humanos como vegetales en fresco, y 

como suplemento alimenticio para 

ganado mayor y menor (de la Torre et al., 

2008: p. 452). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Árbol de papel 

                    

           Nombre científico: Polylepis reticulata 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
          Figura 142:  Polylepis reticulata 

             Fuente: (Torres, 2020) 

  

 

Descripción: 

Árboles de hasta 15 m. Posee hojas 

compuestas, aglomeradas con foliolos 

pequeños, gruesos y cubiertos por 

resina y tricomas, raquis con entrenudos 

afelpados. El tronco es retorcido y 

cubierto por una corteza café-rojiza, 

que se desprende en delgadas láminas 

(Vasco Tapia, 2010).  

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es tipo combustible, se usa 

para elaborar carbón porque 

constituye una fuente de leña para 

la cocción de alimentos y madera 

para la construcción de corrales, 

mangos de herramientas 

(Fernández et al., 2001: p. 21). 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa la 

corteza posee propiedades 

medicinales para combatir 

enfermedades respiratorias, 

renales y también se utiliza como 

tinte natural para teñir tejidos de 

mujeres indígenas peruanas 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

215). 

Bolivia 
Es utilizado como alimento de 

animales vertebrados, sirviendo 

así para el pastoreo del ganado 

doméstico nativo llamas y alpacas 

(Kessler, 2006: p.114). 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es material, la madera se usa 

como postes y estacas, para la 

construcción de corrales, viviendas y la 

elaboración de arados, cabos, muebles y 

artesanías, como bateas y cucharas, las 

hojas también se usan en el parto en 

forma de infusión (de la Torre et al., 

2008: p. 535). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Cadillo 

                    

           Nombre científico: Acaena ovalifolia 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
          Figura 143:  Acaena ovalifolia 

             Fuente: (Romoleroux et al., 2019) 

 

 

Descripción: 

Es un subarbusto decumbente. Tallos 

ramas maduras con corteza rojiza, 

delgada. Estípulas enteras, bífidas. 

Hojas alternas, compuestas; pecíolo 

alado en la base. Inflorescencias 

cabezuela globosa, terminal; flores 

numerosas, bisexuales, tetrámeras. 

Fruto aquenio, esparcidamente 

híspido, con espinas gloquidiadas 

delgadas, rojo o púrpura; semillas 

ovoides (Romoleroux et al., 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se realiza a 

base de una infusión de las hojas 

se emplea para el tratamiento de 

disentería, diarrea, estados 

gripales, dolor de estómago, aftas 

bucales, angina, tos, fiebre, 

edemas, hepatitis, hipertensión y 

ulceras gastrointestinales (Marín, 

y Parra, 2015: p. 349). 

Perú 
Su uso es medicinal coadyuvante 

para el tratamiento de la gastritis 

realizando una infusión (Bussman 

y Sharon, 2015: p 97). 

Bolivia 
Su uso es medicinal se emplea 

también como antinflamatorio 

diurético por vía tópica, la 

infusión de las hojas se emplea 

como antimicótico, vulnerario 

antiséptico y en caso de dolores 

osteoarticulares (Jørgensen et al.,  

2014: p.1131). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es conocido como “putso” se lo 

usa como forraje para los animales 

vertebrados menores (de la Torre, y 

otros, 2008: p. 531). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Capulí 

                    

           Nombre científico: Prunus serotina 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
           Figura 144:  Prunus serotina 

            Fuente: (Rea, 2015) 

 

 

Descripción: 

Árbol o arbusto, caducifolio, de 5 a 15 

m. Hojas, simples, alternas, ovadas a 

lanceoladas y de margen aserrado. 

Corteza café o grisácea casi lisa. 

Flores hermafroditas, pequeñas y 

blancas, agrupadas en racimos axilares 

colgantes. El fruto es una drupa 

globosa de color negro rojizo en la 

madurez, una sola semilla. Semilla 

esférica y rodeada por un hueso leñoso 

(Brillonia, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal este es 

específicamente usado para 

lesiones de la piel se realiza un 

emplaste con su hojas y flores 

machacadas y se incorpora en las 

heridas existentes (García , 2011). 

Perú 
Su uso es alimenticio se obtiene 

especialmente del fruto ya que 

estos contienen alta vitamina A, B 

y C, también es usado en la 

repostería (Bussman y Sharon, 

2015: p. 215). 

Bolivia 
Su uso es medicinal consiste en 

utilizar algunas hojas y ramas 

para preparar una infusión que 

algunos pueblos indígenas 

utilizan como remedio casero 

para curar enfermedades 

respiratorias como tos, gripe o 

catarro (Moraes et al., 2006: p. 

339). 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal viene de manera 

ancestral, la flor se usa para tratar 

afecciones nerviosas y también como 

desinflamante. Las hojas humedecidas 

en agua ardiente se colocan en la frente 

para aliviar el dolor de cabeza. Se la usa 

para tratar el espanto en niños menores 

de 5 años en comunidades indígenas (de 

la Torre et al., 2008: p. 536). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Durazno 

                    

           Nombre científico: Prunus persica 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
             Figura 145:  Prunus persica 

             Fuente: (Un mondo Ecosostenible, 2018) 

 

 

Descripción: 

Árbol de hasta 6-8 m, caducifolio e 

inerme. Las hojas son oblongas 

lanceoladas o elípticas, acuminadas, 

cuneadas en la base. Las flores son 

solitarias o geminadas y con 

numerosas brácteas. Los sépalos son 

erectos enteros y los pétalos de color 

rosado fuerte, el fruto es una drupa 

comestible con mesocarpo muy 

carnoso y endocarpo, su semilla es 

tóxica (Delucchi, 2011). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se lo 

consume mediante infusión 

utilizando sus flores combate la 

artritis, el alto consumo reduce el 

colesterol, para reducir los 

calambres en las piernas comer 

duraznos en abundancia (Liévano 

et al., 2008: p. 179). 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
Su uso es alimenticio ayuda a 

combatir la retención de líquidos 

consumir duraznos secos ya que 

contienen potasio (Moraes et al., 

2006: p. 339). 

 

Parte de la planta utilizada: 

Flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, las hojas utilizadas 

en infusión actúan como vermífugas y 

expectorantes (de la Torre et al., 2008: p. 

536). 

 
 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Fresa 

                    

           Nombre científico: Fragaria vesca 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
         Figura 146:  Fragaria vesca 

             Fuente: (Armijos , 2019) 

 

 

Descripción: 

Planta perenne herbácea provista de un 

rizoma y estolones provistos de una 

bráctea en la mayoría de los 

entrenudos; de éstos surgen tallos 

fértiles, erectos o ascendentes, las 

hojas aparecen agrupadas en una 

especie de roseta; son trisectas. Las 

flores son hermafroditas siendo su 

polinización entomófila. Los frutos 

son rojos y carnosos teniendo multitud 

de semillas en aquenios (Menéndez 

Valderrey, Juan, Lius 2007). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal permite que 

su contenido en taninos justifica 

su actividad astringente. 

antidiarreica y antiinflamatoria y 

antiséptica, popularmente se le 

atribuyen también propiedades 

depurativas (Bernal et al., 2011: 

p. 184). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
Su uso es medicinal ayuda en 

colutorio bucal o gargarismo, se 

realiza infusiones de las hojas 

para la garganta o las encías 

inflamadas (Jørgensen et al., 

2014: p.1132). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la raíz 

se da a las mujeres antes del parto para 

que actúe como purgante. Las hojas, en 

infusión, se usan para tratar afecciones 

renales l la infusión de sus hojas ayuda a 

acelerar los procesos de cicatrización, en 

heridas pequeñas y superficiales (de la 

Torre et al., 2008: p.532). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Frutilla 

                    

           Nombre científico: Fragaria chiloensis 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
         Figura 147:  Fragaria chiloensis 

            Fuente: (Calapaqui, 2017) 

 

 

Descripción: 

Son plantas herbáceas, perennifolias, 

con rizomas y estolones epigeos más o 

menos desarrollados, que enraízan en 

los nudos. Los tallos son generalmente 

simples, las hojas se agrupan en falsas 

rosetas, nacen hojas arrosetadas 

tripartidas. Las inflorescencias se 

organizan en cimas con brácteas. Las 

flores, hermafroditas, carnosa en la 

fructificación. El fruto es un 

poliaquenio de aquenios ovoides (Lavin 

A, Arturo y Maureira C, Martha, 2002). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es alimenticio ayuda a 

mantener la piel hidratada; 

combate el estreñimiento debido a 

la fibra, evita enfermedades 

oculares, debido a la vitamina C y 

reduce problemas 

cardiovasculares (Roa y Boada, 

2021: p. 105). 

Perú 
Su uso es medicinal se pueden 

exprimir algunas frutillas para 

combatir las infecciones y como 

suave laxante limpiador en caso 

de estreñimiento o afecciones 

artríticas (Toledo et al., 2014: p. 

168). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, ayuda a disminuir 

los niveles de colesterol malo en la 

sangre debido al ácido ascórbico, 

lecitina y pectina (de la Torre et al., 

2008: p. 532). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

    

       

           Nombre común: Mora 

                    

           Nombre científico: Rubus glaucus 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
         Figura 148:  Rubus glaucus 

            Fuente: (Herrera, 2013) 

 

 

Descripción: 

Planta arbustiva, semi erecta, 

trepadora, Las hojas son trifoliadas 

con bordes aserrados, de color verde 

oscuro el haz y blanquecino el envés. 

están cubiertas por un polvo 

blanquecino. El fruto, es una baya 

elipsoidal, está formado por pequeñas 

drupas adheridas a un receptáculo que 

al madurar es blancuzco y carnoso 

(García , David et al., 2003). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Sus usos materiales, se elabora un 

detergente ecológico a base de la 

mora, en lo culinario es usada 

para salsas dulces, ensaladas, 

agridulces, bebidas y repostería, y 

en lo medicinal se realiza una 

cocción con las hojas y se las 

aplica en forma de una crema para 

la hinchazón de picaduras de 

insectos (Roa y Boada, 2021: p. 

156) 

Perú 
Su uso es medicinal, se utiliza en 

infusión las hojas contienen más 

capacidad antioxidante que sus 

frutos y tallos; su consumo 

permitiría reducir el riesgo de 

contraer enfermedades producto 

de la edad (Toledo et al., 2014: p. 

172). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, contiene 

antioxidantes naturales, como la 

vitamina A, C y E y minerales 

como el zinc y el manganeso que 

benefician el sistema inmune, 

reforzando las defensas, aporta 

fibra dietaría, que facilita el 

tránsito intestinal (Moraes et al., 

2006: p. 340). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas, tallos y frutos 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el fruto se ingiere 

en bebidas para el sueño. La infusión se 

bebe para tratar afecciones del hígado y 

riñones. La flor tiene un mucílago que es 

sedante y expectorante. El jugo del fruto 

se usa para combatir la acidificación de 

la sangre. Las hojas y flores, en infusión, 

se usan para tratar la bronquitis (de la 

Torre et al., 2008: p. 538).  

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Mortiño verdadero 

                    

           Nombre científico:  
            Hesperomeles goudotiana 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         
             Figura 149:  Hesperomeles goudotiana 

             Fuente: (Leyva, 2015) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto que crece en climas 

fríos. Puede medir hasta 2,5 metros, 

tiene hojas muy pequeñas y flores de 

menos de 1 cm que pueden estar solas 

o en racimos. Su fruto es una baya que 

mide entre 5 y 8 milímetros de 

diámetro; su color es azul de agradable 

sabor (Paredes , 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, es 

importante la actividad 

antimicrobiana que actúa contra 

bacterias causantes de 

enfermedades y eliminándolas, 

también posee componentes que 

retardan el proceso de 

envejecimiento celular (Estudio 

Etnobotánico del Mortiño, 2012: 

p. 05). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, sirve para 

prevenir el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, artritis, alzhéimer y 

párkinson (Moraes et al., 2006: p. 

349). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es alimenticio, sus bayas se 

utilizan para la preparación de la colada 

morada como parte de la celebración del 

Día de los Difuntos (de la Torre et al., 

2008: p. 593). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Las hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Nigua 

                    

           Nombre científico:  
            Margyricarpus pinnatus 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         
           Figura 150:  Margyricarpus pinnatus 

              Fuente: (Solorzano, 2019) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto enano, persistente verde 

de 15 – 30 cm de altura, ramoso con 

hojas compuestas perennes y con 

pequeñas flores hermafroditas 

solitarias axilares, drupeola 

blanquecina (aquenio coriáceo, 

envuelto por el receptáculo) los frutos 

son receptáculos fructíferos ovoideos 

con 4 costillas, blancos, con cáliz 

persistente, presenta una drupa 

comestible, blanca o rosada (Paucar 

Anchaliquín, 2021). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se usa las 

hojas, son consideradas 

diuréticas, se utilizan en infusión 

para afecciones renales y las vías 

urinarias, hinchazones y 

contusiones, malestares 

estomacales, dolor de estómago y 

cólicos (Moraes et al., 2006: p. 

128). 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se toma para tratar los cólicos 

menstruales, desordenes de la sangre y 

posparto, así como afecciones del hígado 

y de los riñones (de la Torre et al., 2008: 

p. 534). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Yagual 

                    

           Nombre científico:  
            Polylepis incana Kunth 
             
           Familia: Rosaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         
         Figura 151:  Polylepis incana Kunth 

            Fuente: (Amores, 2021) 

 

 

Descripción: 

Alcanza la altura de 12 m. Las hojas 

son trifoliadas, con margen crenado y 

ápices emarginados. La superficie del 

haz de los foliolos carece de resina y 

es glabra; mientras que en el envés se 

encuentran tricomas multicelulares 

cortos con exudado resinoso. Las 

vainas estipulares son vellosas en el 

ápice o glabras. Las inflorescencias se 

encuentran en racimos simples con 4-

7 flores, cada flor. El fruto es 

turbinado o fusiforme y alado (Vargas 

Salinas, 2021). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
No existe un uso registrado. 

 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal se usa las hojas en 

baños de parto; en infusión, son eficaces 

para tratar la gripe y en emplastos, se 

aplican para tratar fracturas (de la Torre 

et al., 2008: p. 534). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Ortiga blanca 

                    

           Nombre científico: Urtica leptophylla 
             
           Familia: Urticaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
         Figura 152:  Urtica leptophylla 

            Fuente: (Romoleroux et al., 2019) 

 

 

Descripción: 

Hierba perenne, dioica, de aspecto 

áspero. Posee pelos urticantes en 

forma de ampollas. Tallo rojizo-

amarillento, erguido, ramificado y 

ahuecado en los entrenudos. Hojas 

ovaladas, rugosas, aserradas, 

puntiagudas, de flores diminutas 

agrupadas en inflorescencias axilares 

grandes, color verde oscuras, pétalos 

de color amarillo-verdoso. Frutos son 

aquenios secos (Aguirre et al., 2014). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, internamente 

se utilizan las hojas como 

diurético y externamente como 

rubefaciente y en caso de 

enfermedades de naturaleza 

inflamatoria de las vías urinarias 

y como coadyuvante en el 

tratamiento de afecciones 

reumáticas (Liévano et al., 2008: 

p. 217). 

Perú 
Su uso es medicinal actúa contra 

el reumatismo, la artritis y las 

hojas en si se frotan en las piernas 

para controlar las várices 

(Bussman y Sharon, 2015: p.235). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el zumo de la raíz 

macerada se usa como purgante y para 

tratar la artritis, la raíz y su 

inflorescencia tratan diversas dolencias 

como la artritis y extremidades 

amortiguadas, la raíz machacada y 

puesta al sereno, se usa para tratar el 

dolor de hígado y de riñones (de la Torre 

et al., 2008: p. 612). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz 



  

 

    

       

           Nombre común: Ortiga negra 

                    

           Nombre científico: Urtica dioica 
             
           Familia: Urticaceae 

 

           Orden: Rosales 

 

 

         

 
         Figura 153:  Urtica dioica 

            Fuente: (Contretas, Eva. 2021) 

 

 

Descripción: 

Planta herbácea, tallo cuadrangula 

erecto, recubierto de pelos 

urticantes, de follaje persistente. 

Hojas simples, alternas, pequeñas 

ovales, dentadas, cubiertas de pelos 

urticantes. Flores verdosas-

blanquecinas en inflorescencias 

monoicas en racimos simples con 

ovario ovoidal. Fruto un aquenio de 

forma elipsoidal que contiene una 

semilla (Aguirre et al., 2014: p. 177). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, las 

preparaciones de las hojas se 

emplean internamente como 

diurético y en trastornos de las 

vías biliares y externamente como 

antiartrítico, cicatrizante, con 

propiedades astringentes y 

vasodilatadoras (Liévano et al., 

2008: p. 214). 

Perú 
Su uso es medicinal, las hojas se 

consumen en infusión, esto actúa 

como purificador de sangre, 

fiebre, asma, reumatismo, artritis, 

hemorragia, perdida del cabello, 

hemorroides (Bussman y Sharon, 

2015: p. 233). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se usa las 

hojas para tratamientos en 

personas estériles (Moraes et al., 

2006: p. 305). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal la raíz macerada 

trata problemas del cabello, la infusión 

se bebe para tratar la pena, la infusión se 

toma para tratar afecciones del hígado, 

riñones, calambres, várices y los nervios, 

las hojas calientes se usas para los 

resfriados y el dolor de cabeza (de la 

Torre et al., 2008: p. 612). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz y hojas  



  

 

    

       

           Nombre común: Molle 

                    

           Nombre científico: Schinus molle 
             
           Familia: Anacardiaceae 

 

           Orden: Sapindales 

 

 

         

 
         Figura 154:  Schinus molle 

             Fuente: (Méndez, 2014) 

 

 

Descripción: 

Árbol, frondoso, siempre verde hasta 

15 m de alto. El tronco generalmente 

robusto, las ramas y ramillas 

colgantes, con escasos y pequeños 

pelos. Las hojas alternas, regularmente 

imparipinnadas, por numerosos 

foliolos a ambos lados del raquis y éste 

rematado por un foliolo. Flores 

pequeñas, con simetría radial, de color 

amarillo-verdoso a blanquecinas 

(Hanan Alipi, Ana y  Mondragón Pichardo, 

Juana, 2009). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
 Su uso alimenticio, se utiliza el 

fruto maduro es comestible. 

Aditivo de los alimentos: La 

semilla y el fruto seco y molido se 

usan como condimento (Bernal et 

al., 2011: p. 80). 

Perú 
Su uso es medicinal, se emplean 

las hojas y la corteza en infusión 

para el tratamiento de la 

bronquitis, y en especial para el 

asma; en malestares reumáticos, 

hepáticos o estomacales (Toledo 

et al., 2014: p. 100). 

Bolivia 
Su uso es medicinal, se utilizan 

para regular el ciclo menstrual; 

las hojas frescas o hervidas se 

usan como cataplasmas para tratar 

el reumatismo, la ciática, la 

hinchazón de las extremidades y 

para curar heridas (Arrázola, 

2002: p. 33). 
Parte de la planta utilizada: 

Fruto  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el jugo blanco 

extraído de la corteza se usa como 

purgante y aplicado externamente, 

reduce la inflamación de tumores, en 

especial de los ojos. El jugo de las ramas 

es purgante; la corteza se usa como 

purgante para las mulas. La infusión de 

la planta es útil para tratar la artritis y 

prevenir el resfrío (de la Torre et al., 

2008: p. 161). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo y hojas 



  

 

    

       

           Nombre común: Ruda 

                    

           Nombre científico: Ruta graveolens l. 
             
           Familia: Rutaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
         Figura 155:  Ruta graveolens l. 

            Fuente: (Abad, 2016) 

 

 

Descripción: 

Subarbustiva muy ramificado de 40 a 

90cm, con base semi leñosa, tallo 

ramoso y erecto, las hojas, algo 

carnosas y de color verde glauco, 

flores terminales, se agrupan en 

umbela. La inflorescencia es un 

corimbo, con pequeñas flores de 

cuatro o cinco pétalos amarillos. El 

fruto es una cápsula de cinco lóbulos 

(Blanco, 2019). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se utiliza la 

parte aérea, se emplea en 

desórdenes menstruales e 

inflamaciones. Se utiliza además 

como espasmolítico, 

antibacteriano, antifúngico, 

emenagogo, antitusivo y para  

picaduras de insectos y artritis 

(Liévano et al., 2008: p. 246). 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa la 

planta entera, fresca o seca, de 

forma oral, para inducir el aborto, 

cólicos fuertes, para el susto, el 

corazón, regulación de la 

menstruación, depresión, 

reumatismo, nervios, vomito, 

náuseas (Bussman y Sharon, 

2015: p. 221). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo, hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, él te caliente de las 

hojas se toma para tratar calambres 

estomacales, además, estas se mastican 

para calmar los nervios y el vértigo. Las 

hojas y flores en infusión se usan para 

tratar cólicos menstruales, dolor de 

cabeza y el colerín; en emplastos o 

bebidas, se utilizan para tratar la fiebre y 

la gripe (de la Torre et al., 2008: p. 559). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Guanto 

                    

           Nombre científico: Brugmansia arborea 

  
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
         Figura 156:  Brugmansia arborea 

             Fuente: (Fundación Moisés Bertoni, 2017) 

 

 

Descripción: 

Arbusto de 3-4 m, con ramas 

suavemente pubescentes con corteza 

liza con hojas simples, alternas, 

ovadas, de color verde grisáceo, 

tomentosas por el envés y ásperas el 

haz. Flores solitarias, atrompetadas, 

colgantes de 25-30 cm color blanco, 

con el cáliz verde intenso, corto, 

persistente. Fruto una capsula carnosa, 

colgante; semillas grandes reniformes. 

(Aguirre et al., 2014: p. 163) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es social, brinda ubicarse 

esta reina de la noche en los 

costados del umbral de nuestra 

casa crea un campo de protección 

contra las malas energías 

provenientes del exterior, e 

intercambiando energías 

pacíficas y positivas con el medio 

interno de nuestra casa (Toledo et 

al., 2014: p. 176). 

Bolivia 
Su uso medicinal se da para 

aliviar dolores musculares y un 

excelente analgésico debido a sus 

poderosas propiedades calmantes. 

Las hojas calentadas en ceniza se 

pueden usar para curar los golpes 

y para calmar los dolores 

neurálgicos (Vidaurre de la Riva, 

2006: p. 273). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el tallo y ramas 

alivian dolores. Se hacen cortes 

longitudinales que se aplican a las partes 

adoloridas. Las hojas y flores, en baños 

o en emplastos, se usan para tratar 

sarpullidos, gripe, fiebre, cólicos, 

afecciones de la menstruación, 

afecciones reumáticas, “nacidos” 

(abscesos con pus), heridas y fracturas 

(de la Torre, y otros, 2008: p. 578). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Hierba mora 

                    

           Nombre científico: Solanum nigrum L. 
             
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
         Figura 157: Solanum nigrum L. 

            Fuente: (Aguirre et al., 2014: p. 171) 

 

 

 

Descripción: 

Hierba de hasta 1 m, inermes; tallos 

suaves, glabrescentes con tricomas 

glandulares simples, recurvados. 

Hojas en pares, siendo una más grande 

que la otra, con pedicelos, lámina 

lanceolada a ovada Inflorescencia 

laterales, en forma de umbelas o 

cimas, pedicelos. Flores con cáliz de 1 

a 2 mm de largo, sus lóbulos 5, más o 

menos del mismo largo que el tubo, 

ovados a oblongos, doblados hacia 

abajo en fruto; corola morada o blanca 

(Aguirre et al., 2014: p. 172) 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, se lo usa 

como remedio para tratar diversas 

enfermedades tales como: tos, 

fiebre, asma, enfermedades de la 

piel y problemas hepáticos 

(Liévano et al, 2008: p.308). 

Perú 
Su uso medicinal, sus hojas son 

empleadas para tratar la cefalea, 

así como para lavar platos 

(Bussman y Sharon, 2015: p. 

229). 

Bolivia 
Su uso es tóxico para otros 

organismos, el zumo de las hojas 

se usa como insecticida (Arrázola 

et al, 2002: p. 79). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas  
Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, la infusión de la 

planta se usa para tratar el resfrío, 

infecciones y el dolor de cabeza. En 

frotaciones, da calor al pecho y trata la 

gastritis, la gripe, golpes, el “chuchaqui” 

y afecciones del hígado y de los nervios.  

. El jugo o la infusión de las hojas frescas 

provocan transpiración y se utilizan para 

limpiar el intestino y para tratar la fiebre 

y el dolor (de la Torre et al., 2008: p. 

588). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tallo, hojas y flores 



  

 

    

       

           Nombre común: Papas 

                    

           Nombre científico: Solanum tuberosum 
             
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
         Figura 158:  Solanum tuberosum 

             Fuente: (Lane, 2020) 

 

 

Descripción: 

Hierbas perennes, tuberosa, robustas, 

caducifolia. La raíz tiene un sistema 

radical fibroso, ramificado y extendido 

más bien superficialmente. Presentan 

tres tipos de tallos, uno aéreo, circular 

o angular, alados, pubescentes o 

glabros, verdes a púrpura. Hojas 

imparipinnadas, alternas; enteros, 

cortamente peciolados, presentan 

pelos o tricomas en su superficie son 

folíolos pequeños en los peciólulos, el 

folíolo terminal más grande; folíolos 

intersticiales algunas veces presentes 

(Sorquis, 2008). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es medicinal, se usa el 

tubérculo seco de forma oral para 

tratar las complicaciones en el 

parto, bronquitis, problemas 

respiratorios (Toledo et al, 2014: 

p. 185). 

Bolivia 
. Su uso es medicinal, se usa para 

tratar inflamaciones y también 

como tópico se aplica parches en 

la piel quemada por los rayos 

solares (Moraes et al., 2006: pp. 

96-97). 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tuberculo  
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal el jugo del tubérculo 

es usado para el empacho, el 

estreñimiento, dolores de estómago e 

intestino. El tubérculo, en cataplasma, se 

aplica para tratar golpes, tumores, 

dolores de espalda y de cintura. Las 

hojas machacadas se usan, en emplasto, 

para tratar el dolor de cabeza (de la Torre 

et al., 2008: p. 596). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Tubérculo  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Sauco blanco 

                    

           Nombre científico: Solanum barbulatum 
             
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
         Figura 159:  Solanum barbulatum 

            Fuente: (Gómez, 2008) 

 

 

Descripción: 

Es un árbol caducifolio de 2-6m. 

Tronco con corteza suberosa y ramas 

con médula blanquecina muy 

desarrollada. Las hojas están 

dispuestas en pares opuestos, son 

pinnadas, las inflorescencias de gran 

tamaño en forma de corimbos de color 

blanco, las flores individuales, con 5 

pétalos. El fruto es una baya de color 

púrpura oscuro a negro, racimos 

colgantes en el otoño. Las bayas y las 

flores son comestibles (Oleas, Nora et al, 

2016). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal se usa las 

hojas y frutos, en infusión y 

vaporización, para enfermedades 

respiratorias e infecciones (Roa y 

Boada, 2021: p. 231). 

Perú 
Su uso es medicinal se usa el tallo 

y las hojas para combatir, 

enfermedades de los bronquios, 

heridas, reumatismos, la infusión 

sirve para aliviar la tos, en caso de 

heridas frotar con las hojas 

previamente cocidas sobre la zona 

afectada (Delgado, 2004). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y frutos 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, se usa para realizar 

vaporizaciones (de la Torre et al., 2008: 

p.589). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

Parte de la planta utilizada:  

Hojas  



  

 

 

    

       

           Nombre común: Sauce 

                    

           Nombre científico: Cestrum peruvianum 
             
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
          Figura 160:  Cestrum peruvianum 

             Fuente: (Aguirre et al., 2014: p. 167). 

 

 

Descripción: 

Arbusto de hasta 3 m de alto. Tallo 

ramificado en pocas ramas delgadas, 

arqueadas, teñidas de color púrpura, 

cubiertas de abundantes pelillos 

septados. Hojas alternas, ovadas. 

Inflorescencia en una panícula 

terminal; las flores basales Fruto una 

baya, esponjosa, color negro. 

Semillas aproximadamente 10, 

oscuras (Aguirre et al., 2014: p. 168). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso medicinal, las hojas se 

utilizan para aliviar el dolor de 

muela. Las hojas se usan para 

tratar afecciones indeterminadas. 

Las hojas y flores, en infusión, se 

emplean para tratar la fiebre y la 

inflamación de las amígdalas 

(Marín y Parra, 2015: p. 152). 

Perú 
Su uso es medicinal, las hojas y 

ramas se aplica en manera de 

emplastos, para calmar dolores 

musculares y articulares. Se usa 

para tratar el reumatismo, las 

hemorroides y para aumentar la 

producción de leche materna 

(Bussman y Sharon, 2015: p.227).  

Bolivia 
Se utiliza para tratar sarnas y en 

infusión, para realizar lavados de 

piel y baños para lisiados, éstos 

endurecen los huesos, mezclada 

con borreya (sic), trata el resfrío y 

la peste (Moraes et al., 2006: p. 

303). 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y flores  

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Tallo y hojas 
Parte de la planta utilizada: 

Hojas  

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
Su uso es medicinal, el fruto se usa como 

laxante. La infusión de la raíz con miel 

de abeja se toma para aliviar gripes y 

resfríos. La infusión de las hojas se usa 

para tratar afecciones de riñones y la tos; 

en baños, trata los granos. Las hojas se 

utilizan para aliviar el dolor de muela (de 

la Torre et al., 2008: p. 583). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Raíz, hojas y fruto 



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Tomate de árbol 

                    

           Nombre científico: Solanum betaceum 
             
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
             Figura 161:  Solanum betaceum 

             Fuente: (López Pérez, 2016) 

 

 

Descripción: 

Árbol pequeño de tallos semi leñosos, 

forma erecta, hojas jóvenes tienen una 

pubescencia en ambas caras, presentan 

inflorescencias en las bifurcaciones de 

las ramas. Las flores son pequeñas, 

hermafrodita con cáliz acampanado, 

con 5 pétalos de color blanco-rosáceo. 

Fruto es una baya de forma ovoide que 

presenta una coloración verde cuando 

está inmadura y naranja, roja, morada 

cuando madura. Pertenece al grupo de 

frutas semiácidas (Galarza, 2018). 

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
No existe un uso registrado. 

 

Perú 
Su uso es alimenticio los frutos se 

comen crudos y se preparan 

dulces conservas. En la sierra, los 

frutos maduros, es un excelente 

abre apetito (Delgado, 2004: p. 

62). 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

Fruto  
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  
 

Su uso es medicinal, su jugo se usa para 

tratar la anemia y las amigdalitis, las 

hojas se aplican alrededor del cuello para 

tratar el dolor de garganta (de la Torre et 

al., 2008: p. 590). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  



  

 

 

 

    

       

           Nombre común: Uvilla 

                    

           Nombre científico: Physalis peruviana 
             
           Familia: Solanaceae 

 

           Orden: Solanales 

 

 

         

 
         Figura 162:  Physalis peruviana 

             Fuente: (Fischer, G; Melgarejo, L M.), 2020) 

 

 

Descripción: 

Es un arbusto, con ramas extendidas. 

Las hojas son ovales y puntiagudas de 

color verde en forma de corazón. Las 

flores hermafroditas tienen forma de 

campana y caídas, amarillas con 

manchas de color marrón púrpura en el 

interior. El fruto es una baya globulosa 

de color naranja amarillento, está 

envuelta por una vesícula costillada de 

color verde el cual es procedente del 

cáliz (Menéndez Valderrey, Juan Luis, 2016).    

                             

    Usos en regiones símiles 

 

Colombia 
Su uso es medicinal, actúa como 

diurética, antipirética, en el 

tratamiento de las cataratas, 

leucemia, hepatitis y reumatismo 

(Roa y Boada, 2021: p. 185). 

Perú 
No existe un uso registrado. 

Bolivia 
No existe un uso registrado. 

Parte de la planta utilizada: 

Hojas y fruto 

 

 

Parte de la planta utilizada: 

 
Parte de la planta utilizada: 

 

 

 

Usos etnobotánicos en 

Chimborazo:  

 
Su uso es medicinal, el fruto se usa para 

tratar la gripe, la infusión del fruto se 

toma como diurético y para tratar los 

cólicos (de la Torre et al., 2008: p. 587). 

Realizado por: Bonilla, K. 2022 

 

 

 

Parte de la planta utilizada:  

Fruto  


