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INTRODUCCIÓN 
 

Los altos Andes del sur del Ecuador representan uno de los ecosistemas más importantes 

del país (Bussmann, 2005; Aguirre, 2017), de aquí se generan muchos servicios ambientales 

claves para esta región (Brandbyge & Holm-Nielsen, 1987; Bussmann, 2005). Además, las 

condiciones orográficas, climáticas, ecológicas e históricas permiten el establecimiento de 

una gran diversidad de especies, por lo que esta parte de los Andes es florísticamente rica, 

manteniendo altos niveles de diversidad y endemismo (Sklenář & Balslev, 2005). Esta gran 

biodiversidad se atribuye en parte a la expansión y contracción horizontal y vertical del 

páramo, proceso que generó aislamiento geográfico tras las oscilaciones climáticas del 

pleistoceno (Sklenář & Balslev, 2005; Simpson & Todzia, 1990). Los factores mencionados 

anteriormente también resaltan que esta región es de importancia económica y social para el 

país (Bussmann, 2005; Ochoa‐ Sánchez, 2018). 

Ahora bien, dentro de estos ecosistemas las plantas son uno de los grupos más diversos y 

complejos (Cavieres, et al. 2014; Lopez-Angulo, et al. 2018). Esto no solo se expresa en una 

gran diversidad taxonómica (número de especies), sino también en una variedad de 

caracteres morfológicos, formas, colores y tamaños (Richter, et al. 2009; Cavieres, et al. 2014, 

Arzac, et al. 2011), lo cual complica enormemente su identificación (Moraes, 2006), limitando 

así la posibilidad de realizar estudios en los que es necesario tener una resolución taxonómica 

a nivel de especies como en estudios ecológicos, fenológicos, etc. (Restrepo-Chica & Bonilla-

Gómez, 2017; Victoria Lien, et al. 2021). 

También, durante años se ha establecido el uso de claves taxonómicas de identificación, o la 

inclusión de especialistas en taxonomía de plantas como único medio para la identificación 

de especies vegetales en estos ecosistemas (Pulido, 1983; Zarco, 1988; García-Beltrán, et, 

al, 2021). Sin embargo, esto ha representado un limitante muy grande, ya que esta 

información generalmente está pensadas y diseñadas para un grupo especializado de 

personas que poseen conocimientos previos y que además en muchos de los casos es 

necesario el uso de equipos especiales como estéreo microscopios que permiten revisar los 

caracteres morfológicos útiles para su identificación (Hawthorne & Lawrence, 2013; Goëau, 

et al. 2014).  

Por otro lado, gran parte de las guías de campo que se encuentran de forma impresa, tienden 

a centrarse en taxones populares, o a la vez abarcan grandes áreas geográficas por lo cual 

contienen una cantidad muy extensa de especies, esto dificulta su identificación puesto que 

genera confusión entre especies visualmente similares, pero con distribución geográfica 

diferente (Leggett & Kirchoff, 2011). Es por esto que es necesario generar herramientas 

mucho más accesibles dirigidas a un público no especializado, que sean focalizadas en áreas 



 

10 
 

específicas, de libre acceso y de fácil interpretación (Farnsworth, et al. 2013) que permita 

identificar especies vegetales de regiones diversas como los altos Andes.  

Por otra parte, los Andes Tropicales son unos de los lugares que presenta mayores amenazas 

a su conservación (Chevallier, et al. 2011; Gobbi, 2020), es por esto que es prioritario enfocar 

esfuerzos de investigación para la conservación de las especies únicas que habitan esta 

región. Pero para cumplir con este objetivo primero es necesario solventar la ausencia y/o 

dificultad de contar con información de las especies que habitan este lugar (Farnsworth, et al. 

2013). Este problema es principalmente evidente en uno de los grupos más diversos e 

importantes, las plantas de los altos Andes, donde debido a su gran diversidad, complejidad 

en su identificación, reducido número de especialistas su información ha sido siempre limitada 

(Yanikoglu, et al. 2014). Además, la limitada información existente (Farnsworth, et al. 2013), 

se encuentra accesible o pensada únicamente para un público especializado (taxónomos, 

ecólogos, etc.). Finalmente, gran parte de las muestras identificadas se encuentran 

preservadas en herbarios, donde debido a su modo de preservación (secas y prensadas) no 

permiten diferenciar colores y características que se pierden por este protocolo de 

preservación (Valverde-Otálora, et al. 2020).  

Por lo anteriormente mencionado, la identificación de especies vegetales en el campo resulta 

difícil, de tal manera que la utilización de guías ilustradas con material fotográfico de alta 

calidad, estandarizado y de libre acceso facilitara significativamente al investigador o 

entusiasta la posibilidad de identificación de una especie de interés (Czarapata, 2005; 

Dressler, et al. 2014, Šulc & Matas, 2017).  Por lo que las guías de identificación se convierten 

en herramientas importantes que potenciarían y facilitarían el estudio de ecosistemas tan 

interesantes, frágiles e importantes como los altos Andes del sur del Ecuador (Mendoza & 

Ramirez, 2006; Reina, et al. 2010; Herrera, 2019). 

El proceso de identificación biológica, propiamente definido como la clasificación de taxones, 

permite comprender el mundo natural de manera más completa (Dallwitz, et al. 2002; Stagg 

& Donkin, 2017). De esta forma, las guías de campo se originan con la necesidad de facilitar 

la identificación de especímenes sin tener que muestrear cada especie encontrada (Pulido, 

1983), aunque autores como Schmid (1999), clasifican su historia como ‘superficial y escasa’ 

existe evidencia de que las guías botánicas fueron las primeras en ser utilizadas en Francia, 

presentadas en formas de libros muy poco ilustrados, estas aparecieron incluso antes que las 

guías de aves. Las guías botánicas que empezaron a tener su auge en el siglo XVIII, no 

poseían un atractivo visual y su presentación era difícil de entender para personas que no 

eran botánicos (Scharf, 2007). Tras el avance de la identificación, la ilustración, la tecnología 

y la fotografía se han podido crear nuevas guías de identificación, las cuales son más 

didácticas, fáciles de usar y de acceso libre. Además, se han estandarizado componentes 

para la identificación, en el caso de las plantas, se utilizan fotografías o ilustraciones de los 
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órganos reproductores (flores), así como de las hojas, también se define un límite 

biogeográfico o político en donde se encuentran las especies descritas (Stevenson et al. 

2003),  

Para comenzar a entender más a fondo la utilidad de las guías de campo es necesario indagar 

acerca de la población que las utiliza, según Pankhurst (1991), los consumidores 

corresponden a un público más amplio, el cual incluye naturalistas, aficionados y público en 

general (Stevenson et al. 2003; Pankhurst, 1991). Es por este motivo que la búsqueda e 

identificación visual ha avanzado en gran medida como el método más utilizado, llegando 

incluso a la creación de reconocimientos automáticos de imágenes, mismo que ha prometido 

mejorar el acceso a la información, al igual que las claves de búsqueda (Belhumeur, et al. 

2008). En esta misma línea, con el fin de facilitar la identificación de los taxones se utilizan 

múltiples imágenes que permiten la comprensión de los caracteres, es así que las guías 

muestran imágenes de alta calidad, en un formato estandarizado, en tamaños visibles y 

organizadas para facilitar la comparación entre especies similares. (Leggett & Kirchoff, 2011).   

Finalmente, en el Ecuador se ha establecido una red de parques nacionales dedicados a la 

conservación, al igual que reservas ecológicas, faunísticas, áreas protegidas privadas y 

estaciones científicas (Brandbyge & Holm-Nielsen, 1987; Vásconez, et al. 2001; Tello, et al. 

2019). Una de estas es la Estación Científica el Gullán de la Universidad del Azuay en la 

parroquia Las Nieves del cantón Nabón de la provincia del Azuay.  En este lugar se han 

realizado varias investigaciones (Pintado, 2016;  Calle, 2016; Córdova & Fajardo 2018; 

Vintimilla, 2019; Vásquez, 2019; Iñiguez, 2021; Álvarez, 2021) que han permitido conocer 

diferentes aspectos de este tipo de ecosistema, generando información científica relevante, 

este tipo de estudios han evidenciado también la importancia de esta zona, la cual debe ser 

más intensivamente estudiada es por esto que la generación de material y recurso que 

faciliten el estudio de esta zona es necesario. 

Por todo lo anteriormente mencionado, en esta investigación decidimos primero seleccionar 

las especies comunes con flor presentes en uno de los senderos más representativos de la 

estación, basándonos en datos de abundancia y frecuencia de floración, luego con esta 

información seleccionamos, fotografiamos y elaboramos una guía de identificación de las 

plantas más comunes con flor, esta está elaborada para que sea fácil de entender y de libre 

acceso para de esta manera ayudar y fomentar los procesos investigativos que se realicen 

en este lugar y que involucren plantas. 
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CAPÍTULO I 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. Área de estudio  

El presente estudio se realizó utilizando información obtenida en el proyecto “Dinámica 

espacial y temporal de una comunidad de insectos polinizadores en un ecosistema 

Altoandino en el sur del Ecuador y su respuesta al Cambio Global” del Laboratorio de 

Entomología de la Universidad del Azuay, el cual se realizó desde mayo del 2017 hasta 

febrero 2020. Proyecto que es realizado en la Estación Científica El Gullán perteneciente 

a la Universidad del Azuay, misma que se encuentra en la parroquia Las Nieves del cantón 

Nabón de la provincia del Azuay. Sus coordenadas específicas son 3°20'59.4''S, 

79°09'53.4''O encontrándose en el sureste del Ecuador y siendo adyacente a la 

subcuenca del Río León en un rango altitudinal que va desde 2650 a 3000 msnm.  

La estación científica tiene un área de 136 hectáreas y se encuentra en medio de una 

plantación de pino, y su ecosistema predominante es el matorral húmedo montano 

(Padrón 2016) (Figura 1). Los tipos de vegetación predominante incluyen una variedad de 

matorrales nativos, pastizales, pastos y plantaciones de pinos. En este ecosistema 

predomina una composición arbustiva, así como también subarbórea, en este se hallan 

diversas especies vegetales donde destacan las familias; Asteraceae; Ericaceae; 

Polygalaceae; Proteaceae; Melostamataceae; Auafoliaceae y Orchidaceae (Loyola & 

Pezo, 2018; Vásquez, 2019; Alvarez, 2021; Crafford, 2020). Las temperaturas oscilan 

entre 7 y 18 ° C durante el día y se ha registrado una precipitación anual mínima de 250 

mm y máxima de 750 mm. La zona experimenta una gran nubosidad durante todo el año 

y una velocidad media del viento de 20 km / h. 

En esta estación se seleccionó el sendero ‘El Mirador’ por sus características altitudinales, 

pues se encuentra entre los 2864 - 2993 msnm y además cubre un área significativa de 

la estación, lo que permite albergar distintas especies vegetales pertenecientes al 

ecosistema anteriormente mencionado. 
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Figura 1. Mapa del área de estudio sendero “El Mirador” en la Estación Científica El Gullán. 

1.2. Metodología recolección de datos 

Las especies estudiadas fueron seleccionadas de acuerdo a su abundancia y frecuencia de 

floración esto basado en los resultados del proyecto “Dinámica espacial y temporal de una 

comunidad de insectos polinizadores en un ecosistema Altoandino en el sur del Ecuador y su 

respuesta al Cambio Global” el cual se realizó desde Mayo del 2017 hasta Febrero 2020, en 

este se realizó un muestreo bimensual en el que se levantó información de las especies de 

plantas con flor presentes en un transecto de un  kilómetro de largo en el sendero “El mirador”. 

Detalles precisos sobre la metodología para la estimación de la abundancia de flores puede 

ser encontrada en Vásquez (2019). 

1.3. Fotografía 

Las flores seleccionadas para este trabajo fueron fotografiadas in situ, para esto se utilizó una 

cámara digital profesional Canon EOS 5D Mark III 22.3MP con un Lente Canon EF 100 mm 

f2.8 Macro Lens 100/2.8, las fotografías fueron iluminadas usando un flash YONGNUO 

YN560 IV Speedlite Master disparado remotamente con un sistema de disparador 

incorporado para cámaras digitales Canon, y con un difusor LumiQuest Softbox Big Bounce. 

La gran mayoría de las fotografías fueron realizadas con un fondo gris neutro que permitió 

contrastar los colores de las flores y de esta manera ser fáciles de comparar. Las fotografías 

fueron tomadas en un formato RAW y procesadas usando el programa Adobe Photoshop CC 

2017 y convertidas a formato JPG para su uso final en la guía. A cada especie vegetal 
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fotografiada se le asignó un código único que facilito su rastreo en el proceso de identificación 

y de elaboración de la guía. Las fotos están principalmente dirigidas a mostrar en detalle las 

flores.  

1.4. Identificación Taxonómica  

Las flores después de ser fotografiadas fueron colectadas para su posterior identificación 

taxonómica, muchas de estas muestras incluyeron hojas que faciliten su identificación. Para 

esto se usaron las colecciones del Herbario Azuay de la Universidad del Azuay en Cuenca, 

aquí se revisaron y compararon las colecciones ya existentes de la zona. También, se 

utilizaron libros y otros recursos para su identificación, en su mayoría se identificaron a nivel 

de especie. Posteriormente de su identificación, se consultaron registros de las especies en 

el libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, con el fin de conocer su estado de 

conservación, además, se incluyó información sobre su hábito, árboles, arbustos, hierbas.  
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Figura 2. Protocolo de elaboración de la guía 

 

A) Fotografía de parte del sendero “El Mirador” y su vegetación caracteristica. B) Base de 

datos de la abundancia anual de especies vegetales recopilada durante tres años C) Ejemplo 

de planta seleccionada para ser fotografiada. D) Fotografía de planta en fondo gris y con 

código único de identificación. E)  Proceso de identificación taxonómica usando muestra del 

Herbario Azuay. F) Diagramación de guía en formato “Field Museum Field Guides”. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 

 
Se escogieron un total de 70 especies de plantas con flor para ser fotografiadas e 
incorporadas en la guía de identificación, esto basándose en datos de abundancia y 
frecuencia de floración, estas pertenecen a  33 Familias: Adoxaceae, Alstroemeriaceae, 
Amaryllidaceae, Apiaceae, Aquifoliaceae, Asteraceae, Berberidaceae, Bromeliaceae, 
Calceolariaceae, Clethraceae, Cunoniaceae, Cyperaceae, Ericaceae, Gentianaceae, 
Geraniaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Lamiaceae, Loranthaceae, Lythraceae, 
Melastomataceae, Myrscinaceae, Orchidaceae, Orobanchaceae, Oxalidaceae, 
Passifloraceae, Poaceae, Polygalaceae, Polygonaceae, Proteaceae, Rosaceae, Rubiaceae, 
Violácea. Del total de las especies encontradas se identificaron ocho especies endémicas de 
ecosistemas alto andinos en Ecuador: Aristeguietia cacalioides, Cacosmia hieronymi H. Rob, 
Joseanthus cuatrecasasii H. Rob, Clinopodium mutabile (Epling) Harley, Lepechinia 
rufocampii, Brachyotum confertum, Trichoceros muralis y Monnina pycnophylla. 
  

2.1 Especies endémicas registradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Aristeguietia cacalioides 
Familia: Asteraceae 
Estado de conservación: Casi amenazado 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Bosque Montano Oriental, Páramo, Bosque Montano Occidental, Matorral 
Interandino  
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Nombre científico: Cacosmia hieronymi H. Rob 
Familia: Asteraceae 
Estado de conservación: Vulnerable 
Hábito: Arbusto  
Hábitat: Matorral Interandino, Bosque Montano Oriental, Páramo, Bosque Montano 
Occidental  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Joseanthus cuatrecasasii H. Rob 
Familia: Asteraceae 
Estado de conservación: En peligro 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Matorral Interandino 
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Nombre científico: Clinopodium mutabile (Epling) Harley 
Familia: Lamiaceae 
Estado de conservación: Casi amenazada 
Hábito: Arbusto  

Hábitat: Bosque Montano Oriental, Bosque Montano Occidental, Matorral Interandino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre científico: Lepechinia rufocampii 
Familia: Lamiaceae 
Estado de conservación: Vulnerable 
Hábito: Perenne postrada 
Hábitat: Bosque Montano Occidental  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Brachyotum confertum 
Familia: Melastomataceae 
Estado de conservación: Preocupación menor 
Hábito: Arbusto  
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Hábitat: Páramo, Matorral Interandino, Bosque Montano Occidental, Bosque Montano 
Oriental  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Trichoceros muralis 
Familia: Orchidaceae 
Estado de conservación: Casi amenazada 
Hábito: Epifita 
Hábitat: Bosque Montano Oriental, Matorral Interandino, Bosque Montano Occidental  
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Nombre científico: Monnina pycnophylla 
Familia: Polygalaceae 
Estado de conservación: Preocupación menor 
Hábito: Arbusto 
Hábitat: Páramo, Bosque Montano Occidental, Bosque Montano Oriental, Matorral 
Interandino  
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2.2. Guía de identificación con formato Field Guide 
 

  
  

  

1 Viburnum 
triphyllum 
Adoxaceae 
Estado de 

conservación: No 
amenazado 

Hábito: Arbóreo 

2 Viburnum 
triphyllum 
Adoxaceae 
Estado: No 
amenazado  

Hábito: Arbóreo  

3 Bomarea 
glaucescens 

Alstroemeriaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 
 

4 Viola arguta 
Violaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto  

5 Stenomesson 
aurantiacum 

Amaryllidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

     

6 Eryngium humile 
Apiaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

7 Eryngium humile 
Apiaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

8 Ilex scopulorum 
Kunth 

Aquifoliaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

9 Ilex scopulorum 
Kunth 

Aquifoliaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

1
0 

Achyrocline alata 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

     

11 Ageratina 
iodotricha (B.L. 
Rob.) R.M. King 

& H. Rob 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

1
2 

Ageratina 
iodotricha (B.L. 

Rob.) R.M. King 
& H. Rob 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

1
3 

Ageratina 
pseudochilca 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

14 Ageratina 
pseudochilca 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

1
5 

Aristeguietia 
cacalioides 
Asteraceae 

Estado: Casi 
amenazado 

Hábito: Arbusto 
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16 Aristeguietia 
cacalioides 
Asteraceae 

Estado: Casi 
amenazado 

Hábito: Arbusto 
  

1
7 

Baccharis 
genistelloides 

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

1
8 

Baccharis 
obtusifolia Kunth  

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

19 Baccharis 
obtusifolia Kunth  

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

2
0 

Baccharis tricuneata 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 
 

     

21  Baccharis sp 
Asteraceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Arbusto 

2
2 

 Cacosmia 
hieronymi H. Rob 

Asteraceae 
Estado: Vulnerable 

Hábito: Arbusto 

2
3 

Cacosmia 
hieronymi H. Rob 

Asteraceae 
Estado: Vulnerable 

Hábito: Arbusto 

24 Chaptalia nutans 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

2
5 

Coreopsis fasciculata 
Weed 

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 
 

     

26 Coreopsis 
fasciculata Weed 

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

2
7 

Coreopsis sp. 
 Asteraceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Arbusto 

2
8 

Dendrophorbium 
sp. 

Asteraceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Arbusto 

29 Dendrophorbium 
sp. 

Asteraceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Arbusto 

3
0 

Dorobaea 
pimpinellifolia 

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 
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3
1 

Hypochaeris 
sessiliflora 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

3
2 

Hypochaeris 
sessiliflora 
Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

3
3 

Joseanthus 
cuatrecasasii H. 

Rob 
Asteraceae 

Estado: En peligro 
Hábito: Arbusto 

34 Joseanthus 
cuatrecasasii H. 

Rob 
Asteraceae 

Estado: En peligro 
Hábito: Arbusto 

3
5 

Stevia andina BL 
Rob 

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

     

3
6 

Stevia andina BL 
Rob 

Asteraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

3
7 

Berberis glauca 
DC. 

Berberidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

3
8 

Berberis glauca 
DC. 

Berberidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

39 Tillandsia 
complanata 

Bromeliaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Epifita 

4
0 

Calceolaria sp. 
Calceolariaceae 

Estado: Sin 
información 

Hábito: Arbusto 

     

4
1 

Calceolaria sp. 
Calceolariaceae 

Estado: Sin 
información 

Hábito: Arbusto 

4
2 

Clethra fimbriata 
Clethraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Árbol 

4
3 

Clethra fimbriata 
Clethraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Árbol 

44 Weinmannia 
fagaroides 

Cunoniaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Árbol 

4
5 

Weinmannia 
fagaroides 

Cunoniaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Árbol 
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46 Rhynchospora sp. 
Cyperaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Hierba 
 

47 Bejaria resinosa 
Ericaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

48 Bejaria resinosa 
Ericaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

4
9 

Gaultheria 
reticulata 
Ericaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

5
0 

Gaultheria 
reticulata 
Ericaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

     

51 Macleania 
hirtiflora 
Ericaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

52 Macleania 
hirtiflora 
Ericaceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

53 Vaccinium 
floribundum 

Ericaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

5
4 

Vaccinium 
floribundum 

Ericaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

5
5 

Gentianella 
rapunculoides 
Gentianaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

     

56 Gentianella 
rapunculoides 
Gentianaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

57 Geranium 
diffusum 

Geraniaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

58 Geranium 
diffusum 

Geraniaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

5
9 

Hypericum 
laricifolium Juss 

Hypericaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 

6
0 

Hypericum 
laricifolium Juss 

Hypericaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 
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6
1 

Orthrosanthus 
chimboracensis 

Iridaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Hierba 
perenne 

6
2 

Clinopodium 
mutabile (Epling) 

Harley 
Lamiaceae 

Estado: Casi 
amenazada 

Hábito: Arbusto  

63 Clinopodium 
tomentosum 

(Kunth) Govaerts 
Lamiaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

64 Lepechinia 
rufocampii 
Lamiaceae 

Estado: Vulnerable 
Hábito: Perenne 

postrada 

65 Lepechinia 
rufocampii 
Lamiaceae 

Estado: Vulnerable 
Hábito: Postrada 

     

6
6 

Salvia ochrantha 
Lamiaceae 
Estado: No 
amenazado   

Hábito: Arbusto 

6
7 

Gaiadendron 
punctatum 

Loranthaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

68 Cuphea 
carthagenensis 

Lythraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

69 Cuphea 
carthagenensis 

Lythraceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

70 Axinaea merianiae 
Melastomataceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

     

7
1 

Axinaea merianiae 
Melastomataceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

7
2 

Brachyotum 
confertum 

Melastomataceae 
Estado: 

Preocupación 
menor 

Hábito: Arbusto 

73 Brachyotum 
confertum 

Melastomataceae 
Estado: 

Preocupación 
menor 

Hábito: Arbusto 

74 Miconia latifolia 
Melastomataceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

75 Miconia latifolia 
Melastomataceae 

Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 
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7
6 

Miconia 
aspergillaris 

Melastomataceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

77 Myrsine 
dependens 

Myrsinaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Arbusto 

78 Cyrtochilum 
macranthum 
Orchidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Epifita 

7
9 

Elleanthus sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

80 Epidendrum 
secundum 

Orchidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Epifita 

     

8
1 

Epidendrum 
secundum 

Orchidaceae  
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Epifita 

82 Epidendrum sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

83 Epidendrum sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

8
4 

Epidendrum sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

85 Cyrtochilum 
aureum (Lindl.) 

Senghas 
Orchidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Epifita 

     

8
6 

Cyrtochilum 
aureum (Lindl.) 

Senghas 
Orchidaceae 
Estado: No 
amenazado 

Hábito: Epifita 

87 Oncidium sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

88 Pelexia sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

8
9 

Pelexia sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

90 Pleurothallis sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 
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9
1 

Pleurothallis sp. 
Orchidaceae 

Estado: Sin información 
Hábito: Epifita 

 

92 Pleurothallis sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

93 Ponthieva sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

9
4 

Trichoceros 
antennifer 

Orchidaceae  
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Epifita 

95 Trichoceros 
muralis 

Orchidaceae 
Estado: Casi 
amenazada 

Hábito: Epifita 
 

     

96 Stelis sp. 
Orchidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Epifita 

97 Lamourouxia 
virgata 

Orobanchaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 

98 Lamourouxia 
virgata 

Orobanchaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 

99 Oxalis sp. 
Oxalidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Hierba 

100 Oxalis sp. 
Oxalidaceae 
Estado: Sin 
información 

Hábito: Hierba 

     

10
1 

Passiflora 
cumbalensis 

Passifloraceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Árbol 

10
2 

Paspalum 
bonplandianum 

Poaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Hierba 

10
3 

Monnina 
pycnophylla 
Polygalaceae 

Estado: 
Preocupación 

menor 
Hábito: Arbusto 

104 Monnina 
pycnophylla 
Polygalaceae 

Estado: 
Preocupación 

menor 
Hábito: Arbusto 

105 Muehlenbeckia 
tamnifolia 

Polygonaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: 
Enredadera 
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10
6 

Muehlenbeckia 
tamnifolia 

Polygonaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: 
Enredadera 

10
7 

Oreocallis 
grandiflora 
Proteaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Árbol 

10
8 

Hesperomeles 
obtusifolia  
Rosaceae 

Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 

109 Hesperomeles 
obtusifolia  
Rosaceae 

Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 

110 Arcytophyllum 
rivetii 

Rubiaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 
 

 

    

 

111 Arcytophyllum 
rivetii 

Rubiaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 
 

112 Arcytophyllum 
thymifolium 

(Ruiz & Pav.) 
Standl. 

Rubiaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 

113 Arcytophyllum 
thymifolium 

(Ruiz & Pav.) 
Standl. 

Rubiaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 

114 Viola arguta 
Violaceae 
Estado: No 
amenazada 

Hábito: Arbusto 
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CAPÍTULO III 

DISCUSIONES 
El resultado final de esta investigación incluye información para 70 especies de plantas 

comunes con flor presentes en la Estación Científica El Gullán, esta constituye la primera guía 

de identificación de plantas para este lugar. Además, debido al formato de la misma su publico 

meta es amplio, por lo que puede ser usada como un material importante que ayude a la 

identificación taxonómica de plantas para investigaciones que se realicen en este lugar por 

estudiantes y científicos, También, esta puede ser usa por visitantes de la estación o como 

material de divulgación, el cual esperamos pueda atraer la atención de gente de diferentes 

partes del país y del mundo.  

En la elaboración de la guía de identificación de plantas comunes con flor se encontraron 

ocho especies endémicas de los Andes ecuatorianos (León-Yánez, et al. 2019), dejando en 

claro la importancia biológica y para la conservación de esta zona. Ahora bien, existen 

especies como Bomarea glaucescens que son nativas del Ecuador (Alzate, et al. 2008). Pero 

al no ser exclusivamente endémicas no se encuentran en el libro rojo de plantas amenazadas, 

sin embargo, su población se ha visto significativamente reducida en los últimos años tras la 

expansión de plantaciones, como las existentes en la zona de estudio. Así mismo en la zona 

existen especies endémicas encontradas en la categoría de Vulnerable que indica que estas 

especies presentan una probabilidad de extinción del 10% en los próximos 100 años. 

Además, la especies Joseanthus cuatrecasasii H. Rob mantiene un porcentaje de extinción 

del 20% en 100 años (León-Yánez, et al. 2019), lo cual indicaría que las estrategias de manejo 

y conservación de las áreas de vegetación en la Estación Científica El Gullán son importantes 

para preservar la diversidad vegetal presente en los ecosistemas alto-andinos. Por último, es 

relevante recalcar que gran parte de las especies endémicas registradas mantienen un hábito 

arbustivo, esto se atribuye por la composición del ecosistema (Rosero & Pérez, 2019).  

CONCLUSIONES 

Tras la creación de esta guía de identificación, se logro sintetizar las especies vegetales 

comunes con flor de la Estación Científica El Gullán presentes en el sendero ‘El Mirador’, en 

un documento que facilitara la identificación de especies vegetales. También, se establece 

una estandarización en el proceso de levantamiento de información basado en criterios 

científicos como son el uso y análisis de la información relacionada a la abundancia y 

frecuencia de floración, las cuales fueron consideradas para seleccionara las especies ha ser 

incluidas. Otro aspecto importante de este trabajo es la generación de material de divulgación 

científica a partir de resultados de procesos investigativos, lo que esperamos se vuelva una 
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práctica común, para que de esta manera se logre socializar la información adquirida a un 

público más amplio, logrando así la democratización del conocimiento y lo cual es 

fundamental para el desarrollo de las sociedades. Finalmente, es importante recalcar que 

este tipo de trabajos pioneros favorecen significativamente la difusión de la Estación Científica 

El Gullán, dando a conocer a un público más amplio de su existencia, función, posibilidades 

de investigación y de vinculación con la sociedad. 

RECOMENDACIONES 

Tras la obtención de los resultados de identificación de las plantas comunes con flor de la 

Estación Científica “El Gullán”, se ha observado la importancia de las guías de campo 

ilustradas, didácticas, libres, estandarizadas y dinámicas, mismas que ayudan en los objetivos 

de conservación de la zona de estudio. 

Es por eso que creemos necesario la elaboración de guías de campo para otros grupos 

taxonómicos, como el de vertebrados, de los cuales se tiene información y únicamente sería 

necesario sintetizar la misma en un documento. Ahora bien, su creación debe permitir el 

acceso a la información de forma sencilla y con un lenguaje entendible, por lo cual se realizan 

recomendaciones para futuros proyectos similares: 

-Obtener información de nombres comunes acerca de las especies incluidas. 

-Socializar esta información con las comunidades aledañas 

-Incluir información más detallada, en las cual se puede incluir sus usos, y los 

potenciales beneficios de su conservación. 
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ANEXOS 

Abundancia mensual de las especies obtenidas durante el proyecto ‘Dinámica 
espacial y temporal de una comunidad de insectos polinizadores en un ecosistema 
Altoandino en el sur del Ecuador y su respuesta al Cambio Global’  

 

Anexo 1. Abundancia mensual de especies vegetales 
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Abundancia anual de las especies obtenidas durante 

el proyecto ‘Dinámica espacial y temporal de una 
comunidad de insectos polinizadores en un 
ecosistema Altoandino en el sur del Ecuador y su 
respuesta al Cambio Global’  

Anexo 2. Abundancia anual de especies 
vegetales. 


