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Presentación

Ecuador alberga una diversidad y riqueza de conocimiento 
increíbles, saberes ancestrales que nos permiten adentrarnos a nues-
tras identidades, costumbres, interrelación con los demás, a una ma-
gia que se transporta de generación en generación, de padres a hijos, 
para un mejor vivir, generando bienestar al valorar y utilizar lo que 
la tierra produce. No se trata solamente de pueblos y nacionalidades 
indígenas, sino también de mestizos que conviven en las parroquias 
rurales de los diferentes cantones y ciudades del país, que llevan una 
gran sabiduría y que es necesario rescatar.

El presente libro es un valioso estudio realizado en las 21 pa-
rroquias rurales del cantón Cuenca: Sinincay, Chiquintad, Checa, 
Octavio Cordero Palacios, Sidcay, Llacao, Ricaurte, Baños, Molle-
turo, Chaucha, Cumbe, San Joaquín, Victoria del Portete, Sayausí, 
Nulti, Paccha, Quingeo, Sana Ana, Tarqui, Turi y El Valle. Aquí so-
bresale el interés por mantener la tradición sobre el uso de las plantas 
medicinales, tan acogidas por nuestros ancestros, pero en peligro de 
desaparecer por la falta de interés de los jóvenes en la actualidad, 
debido a múltiples situaciones como la migración a otros países.

Leer cada capítulo del libro es emocionante, porque se enri-
quece de conocimientos sobre las diferentes especies encontradas 
en cada las parroquias rurales. Se trata de una guía que ha sido re-
copilada a partir de personas sabias conocidas como “curanderas”, 
“parteras” o “herbolarias”, con un alto nivel de conocimientos sobre 
las plantas y que lo utilizan en la medicina tradicional o ancestral 
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para prevenir y curar dolencias, generalmente, a base de infusiones, 
utilizando diferentes partes como hojas y flores.

Este trabajo es un gran aporte a la ciencia y al Jardín Botánico 
de Cuenca, porque no solamente recopila las 202 especies encontra-
das con usos medicinales, sino porque se realiza un estudio etno-
botánico y fitoquímico con información tan importante que incluye 
datos de familia, nombre común, nombre científico, origen, parte 
utilizada, afecciones tratadas, combinación y preparación, así como 
la descripción botánica, características fitoquímicas y uso de cada 
planta. Según esta investigación, puede darse cuenta que un alto por-
centaje es de manejo común y está presente en los hogares de mu-
chas familias, es por ello que coincide la utilización de ciertas espe-
cies en todas las parroquias —por ejemplo: la manzanilla, el toronjil, 
la menta, la valeriana, la hierbaluisa, el cedrón—. Estas plantas se las 
puede conseguir en los mercados y herbolarios, muchas existen en 
farmacias y supermercados en forma de bolsitas para infusión.

Según este estudio existen plantas nativas e introducidas en 
todas las parroquias rurales del cantón Cuenca. En el primer capítulo 
se revela cómo las diversas culturas de esta región han utilizado las 
plantas medicinales para curar y prevenir enfermedades, destacando 
la riqueza de la flora local y la sabiduría de sus habitantes; a través de 
relatos históricos y estudios detallados, se ilustra cómo la medicina 
herbal ha evolucionado en las distintas parroquias de la ciudad de 
Cuenca, integrándose con prácticas modernas sin perder su esencia 
ancestral. En el capítulo dos se identifican 81 especies: 29 nativas y 52 
introducidas; en el capítulo tres se reconocen 51 especies: 19 nativas 
y 32 introducidas; en el capítulo cuatro se registran 70 especies: 32 
nativas y 38 introducidas. Todas ellas con validación científica que 
motivan su preservación e invitan a las nuevas generaciones a tomar 
conciencia del valor que tienen los saberes ancestrales, la medicina 
tradicional, el respeto a la naturaleza y la facilidad de alcanzar una 
mejor calidad de vida con lo que la tierra nos brinda.
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Este libro, con toda facilidad, permite descubrir para qué sirve 
cada especie y cómo hacer uso de ella, lo que esperamos motivará a 
las futuras generaciones a que preserven estos saberes, se empoderen 
de su valor y sean quienes mantengan esta tradición que, además, es 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
una primera alternativa terapéutica para alcanzar bienestar y salud.

Victoria Jara Cobos
Exdirectora de la Carrera de Pedagogía  

y Ciencias de la Educación de la UPS





Dedicamos esta obra a los Hombres y Mujeres  
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Que la medicina sea para el ser humano, y no éste 
para aquella, porque la vida es para disfrutarla  

a plenitud en la naturaleza, compartiendo el tiempo y 
el espacio con los seres diversos, y cuando la  

enfermedad aparezca, fruto del desequilibrio habido, 
en esencia, las plantas medicinales, cumplirán  

su cometido, restableciendo el principio equitativo por 
el Creador establecido.
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Sinopsis

La medicina herbal es una práctica terapéutica milenaria que 
utiliza partes de plantas para tratar y prevenir enfermedades. Sus com-
puestos químicos pueden tener propiedades terapéuticas y su uso ha 
demostrado ser efectivo en el tratamiento de diversas enfermedades. 
La medicina herbal ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptán-
dose a las necesidades y conocimientos de cada época. En el Ecua-
dor, los pueblos indígenas han practicado la medicina herbal desde 
tiempos ancestrales, transmitiendo sus conocimientos de generación 
en generación. El uso de plantas medicinales en Ecuador abarca desde 
el tratamiento de enfermedades leves hasta condiciones más graves, y 
su efectividad ha sido respaldada por estudios científicos. La medicina 
herbal no solo tiene un valor terapéutico, sino también cultural. Re-
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presenta una alternativa natural y accesible para el cuidado de la salud, 
y ha sido reconocida y valorada por muchas comunidades. Además, la 
medicina herbal ha contribuido al desarrollo de la medicina moder-
na, siendo fuente de nuevos medicamentos y objeto de investigaciones 
científicas. El rescate de los saberes ancestrales en el uso de plantas 
medicinales tiene un rol fundamental en el origen y evolución de la 
medicina herbal a nivel mundial y en el Ecuador. Desde la perspecti-
va bioquímica, el estudio y análisis de las plantas medicinales permite 
identificar los compuestos químicos responsables de sus propiedades 
terapéuticas, lo que proporciona valiosas pistas para la identificación 
de principios activos que podrían ser útiles en la medicina moderna. 
En conclusión, la medicina herbal tiene una larga historia y ha evolu-
cionado a lo largo del tiempo. Su valor terapéutico y cultural, junto con 
su contribución a la medicina moderna, hacen de la medicina herbal 
una práctica relevante y digna de estudio y promoción. El rescate de 
los saberes ancestrales en el uso de plantas medicinales en el Ecua-
dor tiene un potencial importante para la investigación y desarrollo de 
nuevos tratamientos y medicamentos.

Datos generales de la zona de estudio

La zona de estudio seleccionada fue el cantón Cuenca, ubi-
cado en la provincia del Azuay en la región centro-sur del Ecuador. 
El cantón Cuenca tiene una superficie total de 366 532,96 hectáreas, 
cuenta con aproximadamente 505 585 habitantes según el último 
censo realizado por la INEC y está compuesto por 15 parroquias ur-
banas y 21 parroquias rurales (figuras 1 y 2).

Cuenca es conocida como la “ciudad de los cuatro ríos” o “Ate-
nas del Ecuador”. Está rodeada de montañas, lo que contribuye a la 
creación de microclimas, presentando temperaturas entre 10 a 21° C 
(Neira Pesántez, 2015). Además, cuenta con precipitaciones anuales 
entre los 700 y 1000 mm en la zona sur y este, mientras que en el nor-
te y oeste tiene entre 1000 y 1250 mm (Pesántez Moyano, 2012). Sin 
embargo, la sensación térmica puede variar debido a la influencia de 
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factores como viento, precipitación y humedad; lo cual, a su vez, fa-
vorece al desarrollo y crecimiento de una gran diversidad de plantas 
medicinales en distintas zonas del cantón.

Para llevar adelante el proceso de investigación, se selecciona-
ron las siguientes parroquias:

Sinincay Baños Nulti

Chiquintad Molleturo Paccha

Checa Chaucha Quingeo

Octavio Cordero Palacios Cumbe Santa Ana

Sidcay San Joaquín Tarqui

Ricaurte Victoria del Portete Turi

Llacao Sayausí El Valle

Figura 1
Distribución de las parroquias rurales del cantón Cuenca
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Figura 2
Distribución de las parroquias urbanas del cantón Cuenca

Para realizar el estudio, se recopiló información sobre la po-
blación, superficie territorial (km2), rango altitudinal, principales 
vías de acceso y coordenadas geográficas de cada parroquia. Con 
esta información se realizaron mapas, uno por cada parroquia, y se 
utilizaron herramientas cartográficas y tecnológicas para elaborar 
dichos mapas.

Se utilizó como referencia la información del censo poblacio-
nal de 2010, para obtener datos como la cantidad de habitantes en la 
zona rural y urbana. Se investigó y documentó la desaparición de los 
conocimientos y tradiciones ancestrales de los pueblos a lo largo del 
tiempo, a través de entrevistas en las comunidades locales y consulta 
de documentos históricos relevantes.

Hay que recordar que el objetivo principal de este estudio es 
rescatar y preservar los saberes ancestrales de plantas medicinales 
presentes en las parroquias seleccionadas, por ello, se realizaron en-
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trevistas a miembros de las comunidades locales, para así obtener 
información sobre los saberes ancestrales de las plantas medicinales. 
También se revisarán documentos históricos, literatura científica y 
archivos locales relacionados con este tema. Finalmente, se reco-
lectaron muestras de las plantas medicinales mencionadas por los 
entrevistados y se fotografiaron todas ellas para elaborar una guía 
visual que será elaborada paralelamente a este libro.

El proceso de levantamiento de la información

Para obtener información detallada sobre el conocimiento et-
nobotánico de las zonas, se llevó a cabo un estudio basado en obser-
vación directa y la aplicación de encuestas estructuradas a personas 
de diferentes sectores de las parroquias seleccionadas. La colabora-
ción de los miembros de los gobiernos autónomos descentralizados 
(GAD) parroquiales fue fundamental para identificar a personas cla-
ve y llevar a cabo las entrevistas, utilizando la técnica de la “bola de 
nieve” o snowball (Nieves y Solano, 2021).

Las encuestas fueron diseñadas según las pautas establecidas 
por Mainato Acero y Dután Padilla (2017), Nieves y Solano (2021) y 
Pozo Esparza (2014), con el objetivo de recopilar datos demográficos 
y obtener información sobre las plantas medicinales conocidas en las 
distintas localidades. Las encuestas se realizaron en las parroquias 
mencionadas, sin discriminación de género o sector. El diseño de 
las encuestas se centró exclusivamente en las plantas medicinales, 
incluyendo características como edad, género y ocupación, con el fin 
de identificar a personas clave en las parroquias para futuros recorri-
dos (anexo 1). Los resultados iniciales revelaron que el conocimiento 
sobre los beneficios y usos de las plantas medicinales se centra en 
personas mayores de 40 años.

Como ya se dijo, con la colaboración de los miembros de los 
GAD parroquiales se identificó a personas clave: adultos mayores, 
curanderos, sobadores, parteras y líderes comunitarios que poseían 
conocimientos sobre el uso de plantas medicinales (anexo 2). Estas 
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personas, además de responder a la encuesta, proporcionaron nue-
vos nombres de residentes con conocimientos similares. Así se des-
cubrió que la mayoría eran mujeres y se dedicaban a la agricultura, 
eran amas de casa o trabajadoras de la industria toquillera.

En cuanto a la información sobre las plantas medicinales, se 
investigó el nombre común de la planta, la parte utilizada, la prepa-
ración y el tiempo de tratamiento.

Figura 3
Encuesta realizada en la parroquia Llacao

Los datos recopilados de las encuestas se registraron en Goo-
gle Forms y se analizaron mediante Excel, donde se llegó a determi-
nar porcentajes, promedios y gráficas, un trabajo que tardó al menos 
cuatro meses. Se compararon las respuestas para identificar las plan-
tas medicinales comunes y únicas en cada ubicación, así como los 
usos que se les daba. Para obtener información adicional sobre las 
plantas, se investigó el nombre científico y las características fitoquí-
micas y botánicas, utilizando fuentes confiables como el Herbario 
de la Universidad del Azuay, Plants of the World Online, Trópicos y 
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Fitoterapia.net. Luego de revisar la literatura pertinente, se recolecta-
ron muestras de las plantas no identificadas y se enviaron al herbario 
de la Universidad del Azuay para obtener información adicional.

Origen de la medicina herbal a nivel mundial

La medicina herbal —también conocida como medicina tra-
dicional a base de plantas— es una práctica terapéutica que utiliza 
partes de plantas (como hojas, flores, tallos y raíces) para tratar y 
prevenir enfermedades. Esta forma de medicina ha sido practicada 
durante miles de años en diferentes culturas alrededor del mundo.

Uno de los principales aportes de la medicina herbal es la 
diversidad de compuestos químicos presentes en las plantas me-
dicinales, los cuales pueden tener propiedades terapéuticas. Estos 
compuestos pueden actuar de diversas maneras en el organismo, 
ejerciendo efectos antiinflamatorios, analgésicos, antimicrobianos, 
antioxidantes, entre otros. Además, muchas veces los compuestos 
presentes en las plantas son más suaves y menos propensos a causar 
efectos secundarios graves en comparación con los medicamentos 
sintéticos (OMS, 2013).

La medicina herbal ha demostrado ser efectiva en el trata-
miento de una variedad de enfermedades y afecciones, como el res-
friado común, problemas digestivos, dolores menstruales, trastornos 
de sueño, ansiedad, depresión y problemas de la piel, entre otros. Al-
gunos ejemplos populares de plantas medicinales incluyen la manza-
nilla, la valeriana, el jengibre, el ginkgo biloba y el aloe vera.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la eficacia y 
seguridad de las plantas medicinales varía ampliamente y depende de 
muchos factores, como la calidad y la dosis utilizada, la interacción 
con otros medicamentos y la forma de administración. Por lo tanto, 
es crucial que cualquier tratamiento con medicina herbal sea super-
visado por un profesional de la salud capacitado (Barnes et al., 2007).
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En cuanto al aporte a la comunidad en general, la medicina 
herbal puede ser una alternativa natural y accesible para el trata-
miento de enfermedades leves o para promover una salud general. 
Además, muchas comunidades tradicionales han transmitido cono-
cimientos ancestrales sobre el uso de plantas medicinales, preservan-
do así la cultura y el patrimonio de sus pueblos.

El uso de plantas medicinales para tratar enfermedades se re-
monta a los primeros registros de la historia de la humanidad. Desde 
tiempos ancestrales, diversas culturas han utilizado remedios herba-
rios para aliviar y curar enfermedades. La medicina herbal ha evo-
lucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las necesidades y 
conocimientos de cada época.

En la antigua Mesopotamia, alrededor del año 2600 a. C., se 
han encontrado escritos en tablillas de arcilla que describen rece-
tas de plantas medicinales utilizadas para tratar diversas dolencias. 
También en Egipto, el papiro de Ebers, datado en el 1550 a. C., men-
ciona numerosas hierbas y sus propiedades curativas (OMS, 2002).

En Grecia, Hipócrates, considerado el padre de la medicina 
occidental, formuló la teoría de los humores y utilizó plantas medi-
cinales como parte de sus tratamientos. Su influencia en la medicina 
herbal es innegable, y sus enseñanzas perduraron durante siglos.

Durante la Edad Media, se creó una mezcla de creencias re-
ligiosas y conocimientos herbarios en Europa. La Iglesia católica 
asumió un papel importante en la regulación de la medicina, pro-
moviendo la curación mediante la oración y el uso de plantas medi-
cinales bajo una perspectiva cristiana.

Con la llegada del Renacimiento, se produjo un resurgimiento 
del interés por la medicina herbal. Personalidades como Paracelso, 
un médico y alquimista suizo, comenzaron a experimentar con la 
extracción y destilación de componentes de plantas medicinales, 
sentando las bases para el desarrollo de la farmacología moderna.
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En Oriente, especialmente en China e India, la medicina her-
bal ha sido una parte integral de las prácticas de salud durante siglos. 
En China, el Huangdi Neijing, un antiguo tratado médico, describe la 
teoría de los meridianos y la utilización de hierbas para restablecer 
el equilibrio del cuerpo. En la medicina tradicional india, conocida 
como Ayurveda, las plantas medicinales son utilizadas para tratar no 
solo enfermedades físicas, sino también desequilibrios mentales y 
emocionales. El Ayurveda se basa en la creencia de que el cuerpo y la 
mente están intrínsecamente conectados.

En el Ecuador, los pueblos indígenas han practicado la me-
dicina herbal desde tiempos inmemoriales. Los conocimientos an-
cestrales en el uso de plantas medicinales han sido transmitidos de 
generación en generación, y aún hoy en día se mantienen vivos en 
muchas comunidades indígenas. El uso de plantas medicinales en el 
Ecuador incluye desde remedios para tratar enfermedades comunes 
como resfriados o dolores de cabeza, hasta tratamientos para con-
diciones más graves como la diabetes o enfermedades respiratorias. 
Estos conocimientos han sido reconocidos y valorados por muchos 
como una alternativa natural y efectiva para el cuidado de la salud. 
En reconocimiento a la importancia de la medicina herbal en el 
Ecuador, se han implementado políticas y programas para proteger 
y revitalizar estos saberes ancestrales. Organizaciones y entidades 
gubernamentales han trabajado en conjunto para promover la in-
vestigación y conservación de las plantas medicinales, así como para 
fortalecer la formación de médicos tradicionales.

La medicina herbal en el Ecuador continúa siendo una pieza 
fundamental en la atención de la salud de muchas comunidades, y 
su aporte sigue siendo relevante en la actualidad. Los estudios cien-
tíficos han respaldado la eficacia y seguridad de muchas plantas me-
dicinales utilizadas en el país, lo que ha llevado a un mayor recono-
cimiento y aceptación de la medicina herbal en diversos ámbitos. La 
medicina herbal ha sido utilizada por diferentes culturas alrededor 
del mundo desde tiempos ancestrales, y su uso continúa siendo re-
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levante en la actualidad. En este capítulo, se explorará el origen y la 
evolución de la medicina herbal a nivel mundial, centrándose espe-
cialmente en el contexto ecuatoriano. Además, se analizará el aporte 
de estos conocimientos ancestrales a la medicina moderna.

La medicina herbal ha sido practicada por diversas culturas a 
lo largo de la historia. En la antigua China, por ejemplo, se desarro-
lló la medicina tradicional china que utiliza plantas con propiedades 
medicinales. En el antiguo Egipto se empleaban hierbas como reme-
dios para diversas enfermedades. En la medicina ayurvédica de la In-
dia, se utilizaban hierbas y especias para tratar enfermedades. Estos 
son solo algunos ejemplos de la amplia diversidad de conocimientos 
sobre medicina herbal en diferentes partes del mundo.

Evolución de la medicina herbal a nivel mundial

A lo largo de los siglos, se han ido desarrollando técnicas de 
extracción y preparación de medicamentos herbarios más sofistica-
das. En la antigua Grecia, se realizaron importantes avances en la 
medicina herbal, con figuras destacadas como Hipócrates. Durante 
la Edad Media, los monjes y herbolarios europeos recopilaron y sis-
tematizaron conocimientos sobre plantas medicinales en herbarios 
(Gonzales et al., 2014). En el siglo XIX, se establecieron formas más 
estandarizadas de producción y comercialización de medicamentos 
a base de plantas.

Medicina herbal en Ecuador

La medicina herbal en Ecuador tiene una rica tradición, que 
se remonta a las culturas precolombinas. Los pueblos indígenas de 
Ecuador, como los quichuas y los shuar, han utilizado plantas medi-
cinales en sus prácticas curativas desde tiempos ancestrales (Macía 
et al., 2005). Estas tradiciones se han transmitido de generación en 
generación y hoy en día siguen siendo parte integral de la cultura y 
la salud de estas comunidades (Camacho Hernández, et al., 2015). 
El uso de las plantas por parte de los pueblos indígenas de Ecuador 
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tiene una larga historia que se remonta a miles de años. Estas co-
munidades han utilizado diversas especies vegetales con propósitos 
medicinales, aprovechando los beneficios que ofrecen para el trata-
miento de diversas enfermedades y dolencias.

Las primeras plantas utilizadas por nuestros antepasados indí-
genas han sido transmitidas de generación en generación a lo largo 
del tiempo, y hasta el día de hoy siguen siendo parte fundamental de 
la medicina tradicional en el país. Estas plantas han sido identifica-
das y estudiadas gracias a la sabiduría ancestral de las comunidades 
indígenas, así como a investigaciones científicas modernas.

Un ejemplo destacado es el uso de la planta conocida como 
sábila (aloe vera) por los indígenas ecuatorianos. Esta planta ha sido 
utilizada desde tiempos ancestrales como cicatrizante y para el tra-
tamiento de heridas, quemaduras y diversas afecciones dermatoló-
gicas. Estudios científicos han confirmado las propiedades curativas 
de esta planta, demostrando su eficacia en la aceleración del proceso 
de cicatrización de heridas. Otra planta ampliamente utilizada en la 
medicina tradicional ecuatoriana es la guayusa (Ilex guayusa), una 
especie de árbol que crece en la Amazonía ecuatoriana. Los indígenas 
shuar, quichua y achuar han utilizado las hojas de esta planta como 
estimulante y para aumentar la resistencia física y mental. Además, 
se le atribuyen propiedades antioxidantes (Bennett y Balick, 2013). 
Adicionalmente, la uña de gato (Uncaria tomentosa) es una planta 
utilizada por las comunidades indígenas de la región amazónica en 
Ecuador. Se ha utilizado tradicionalmente para tratar enfermedades 
inflamatorias, infecciones y problemas digestivos. Varios estudios 
han confirmado las propiedades antiinflamatorias y antiproliferati-
vas de esta planta, demostrando su potencial terapéutico.

Es importante destacar que el uso de estas plantas medicinales 
es parte de un sistema de medicina holístico, donde se considera no 
solo los aspectos físicos de la enfermedad, sino también los aspectos 
emocionales y espirituales. Esto se evidencia en la forma en que las 
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comunidades indígenas recolectan y preparan estas plantas, tenien-
do en cuenta la conexión con la naturaleza y los rituales asociados.

El conocimiento y uso de plantas medicinales por parte de 
los pueblos indígenas en Ecuador es una práctica ancestral que ha 
resistido al tiempo. Actualmente, se reconocen cada vez más las pro-
piedades medicinales de estas plantas, y se está trabajando en su va-
lorización y promoción como una alternativa terapéutica natural y 
culturalmente relevante.

Estas son solo algunas de las numerosas plantas medicinales 
utilizadas por los pueblos indígenas en Ecuador. Es importante des-
tacar que el conocimiento tradicional y el uso de estas plantas ha 
sido transmitido oralmente a través de generaciones y no siempre se 
encuentran registros bibliográficos exhaustivos sobre su efectividad 
y aplicaciones específicas.

Aporte de la medicina herbal a la medicina moderna

La medicina herbal ha sido reconocida por su contribución a 
la medicina moderna. Muchos fármacos utilizados en la actualidad 
tienen su origen en compuestos naturales presentes en plantas me-
dicinales (Newman y Cragg, 2012). Además, la medicina herbal en 
Ecuador ha despertado interés en la investigación científica, que ha 
permitido descubrir nuevos compuestos y sus aplicaciones terapéu-
ticas potenciales.

Conclusiones

La medicina herbal tiene un origen antiguo y ha evoluciona-
do a lo largo de la historia. A nivel mundial, diferentes culturas han 
desarrollado sus propias tradiciones y conocimientos sobre el uso de 
plantas medicinales. En Ecuador, estas prácticas ancestrales también 
han sido fundamentales en la salud de las comunidades indígenas. 
Además, la medicina herbal ha contribuido significativamente a la 
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medicina moderna, tanto como fuente de nuevos fármacos como 
objeto de investigaciones científicas.

El rescate de los saberes ancestrales en el uso de plantas medi-
cinales desde la bioquímica farmacéutica tiene un rol fundamental 
en el origen y evolución de la medicina herbal a nivel mundial y en el 
Ecuador. Estos saberes ancestrales representan una fuente invaluable 
de conocimiento empírico sobre las propiedades medicinales de las 
plantas, que han sido transmitidos de generación en generación a lo 
largo de la historia.

Desde la perspectiva bioquímica, el estudio y análisis de las 
plantas medicinales permite identificar los compuestos químicos 
responsables de sus propiedades terapéuticas. Se han descubierto 
numerosos principios activos en plantas medicinales que han sido 
utilizados para desarrollar medicamentos modernos, como la aspiri-
na derivada del sauce (Salix spp.) o la quinina derivada de la corteza 
del árbol de la quina (Cinchona spp.). Por lo tanto, el rescate de los 
saberes ancestrales en el uso de plantas medicinales puede propor-
cionar valiosas pistas para la identificación de potenciales principios 
activos que podrían ser útiles en la medicina moderna.

A nivel local, en el Ecuador, la medicina herbal también tiene 
una gran importancia debido a la riqueza de biodiversidad que posee 
el país. La flora ecuatoriana cuenta con numerosas especies de plan-
tas medicinales que han sido utilizadas por las comunidades indíge-
nas desde tiempos ancestrales. Estos conocimientos medicinales han 
sido transmitidos oralmente de generación en generación y han sido 
documentados en etnobotánicos y estudios científicos.
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Sinopsis

Este libro de rescate de saberes ancestrales se basa en una investiga-
ción etnobotánica llevada a cabo en diversas parroquias de Cuenca, Ecua-
dor. El objetivo principal de este estudio fue preservar los conocimientos an-
cestrales relacionados con el uso de plantas medicinales. Para cada especie 
medicinal estudiada, se realizaron investigaciones botánicas y fitoquímicas. 
Sin embargo, se encontró que dos especies carecían de información sobre sus 
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características fitoquímicas, por lo que se realizaron pruebas de laboratorio 
para determinar los metabolitos secundarios presentes. Aunque no se descu-
brieron nuevas especies vegetales durante este proceso, se recopiló informa-
ción valiosa sobre las propiedades y usos medicinales de las plantas estudia-
das. Con base en los resultados obtenidos, se elaboró una guía etnobotánica 
y fitoquímica que recopila toda la información recopilada de las parroquias 
estudiadas. Además, se llevó a cabo la siembra de estas especies en el jardín 
botánico de Cuenca, logrando un total de 79 especies en el área destinada a 
la huerta medicinal. Para su distribución en el jardín, se dividió el área en 
bloques y se asignó a cada bloque una categoría de uso de plantas según la 
etnomedicina. Este libro tiene como objetivo principal rescatar y documentar 
los saberes ancestrales relacionados con el uso de las plantas medicinales en 
la región de Cuenca, Ecuador. A través de este estudio, se espera contribuir 
a la preservación y valoración de estos conocimientos, así como fomentar su 
integración en los sistemas de salud actuales.

Introducción

En el cantón Cuenca, Ecuador, la práctica de la medicina tradi-
cional ha sido una parte fundamental de la vida de las comunidades 
rurales y urbanas. Durante siglos, las personas han confiado en el po-
der curativo de las plantas medicinales transmitidas por los pueblos 
indígenas y aborígenes (Yanchaguano y Francisco, 2019). Estos cono-
cimientos ancestrales han sido reconocidos y valorados por la OMS, 
que aboga por su integración en los sistemas de salud (Gallegos y Ga-
llegos, 2017). Además, las plantas medicinales no solo contribuyen a 
la salud de las personas, sino también a los ingresos económicos de los 
agricultores y comerciantes (Bermúdez et al., 2005). En este sentido, 
el cantón Cuenca, con su rica biodiversidad y tradiciones culturales 
arraigadas, se presenta como un escenario propicio para la preserva-
ción y rescate de los saberes ancestrales relacionados con las plantas 
medicinales (Cachiguango, 2020).

A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios 
sobre el uso de plantas medicinales en Ecuador, evidenciando la im-
portancia de estos conocimientos (De la Torre y Macía, 2008). Sin 
embargo, en el marco de la globalización y los cambios en los am-
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bientes culturales, se ha producido una pérdida gradual de esta di-
versidad cultural y de los saberes ancestrales (Carranza et al., 2021). 
Es por eso por lo que se vuelve crucial impulsar la recuperación y 
preservación de estos conocimientos ancestrales, documentándolos 
en guías y inventarios etnobotánicos confiables (Silva et al., 2014).

El presente capítulo tiene como objetivo recopilar y difundir 
estos conocimientos tradicionales que constituyen un valioso patri-
monio cultural y científico. A través de la investigación y recopila-
ción de información de diferentes fuentes (Varea, 1922; White, 1985) 
se busca ofrecer una visión completa y actualizada de la medicina 
tradicional en el cantón Cuenca. Además, se pretende destacar el pa-
pel de las plantas medicinales en la salud, los ingresos económicos y 
el desarrollo de las comunidades rurales, así como su relevancia en 
el contexto global (OMS, 2002).

En definitiva, este libro busca ser una herramienta de difusión 
y valoración de los saberes ancestrales sobre plantas medicinales, fo-
mentando su preservación y revalorización en el cantón Cuenca y 
más allá. A través de su lectura, invitamos a todos los interesados 
en el tema a sumergirse en este fascinante mundo de la medicina 
tradicional y a contribuir en la conservación de este valioso legado 
cultural (Vique, 2017).

Descripción de las parroquias involucradas

Sinincay

Geográficamente se encuentra ubicada a –2,940553 (latitud) 
y –79,008995 (longitud). Su altitud varía entre los 2400 y los 3800 
msnm. Según el último censo realizado en 2010, la población de Si-
nincay es de aproximadamente 8594 habitantes. La superficie total 
de la parroquia es de 33,6 km2.
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Figura 1
Ubicación de la parroquia Sinincay

Sinincay es conocido por su hermoso entorno natural, con 
paisajes montañosos y ríos que la atraviesan. Además, cuenta con 
diversos atractivos turísticos, como la Iglesia Matriz de San José y 
el Santuario de la Virgen de Fátima, que son importantes puntos de 
referencia religiosa en la zona.

Chiquintad

La parroquia Chiquintad se encuentra ubicada en las coorde-
nadas geográficas –2,78496 de latitud y –79,04087 de longitud. Su al-
titud es de 3450 msnm, cuenta con una población de 4826 habitantes 
y abarca una superficie total de 92,90 km2.
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Figura 2
Ubicación de la parroquia Chiquintad

Checa

La parroquia Checa se encuentra ubicada en las coordenadas 
geográficas ‒2,78333 latitud de y ‒79 de longitud. Se encuentra a una 
altitud de 2782 msnm y cuenta con una población de 2741 habitan-
tes, los cuales se distribuyen en una superficie de 62,81 km2.
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Figura 3
Ubicación de la parroquia Checa

Octavio Cordero Palacios

Se encuentra ubicada en las coordenadas ‒2,78786 de latitud y 
‒78,96215 de longitud. Esta parroquia se sitúa a una altitud de 2936 
msnm. En cuanto a su población, cuenta con 2271 personas y posee 
una superficie total de 20,52 km2. La parroquia Octavio Cordero Pa-
lacios es un lugar que se caracteriza por su ubicación geográfica y su 
entorno natural. Decorado por montañas y una elevada altitud, brin-
da un clima fresco y agradable a sus habitantes. Con una población 
relativamente pequeña, es un lugar tranquilo y apacible para vivir.
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Figura 4
Ubicación de la parroquia Octavio Cordero Palacios

Sidcay

Se encuentra ubicada a una latitud de ‒2,81684 y una longitud 
de ‒78,96726. No se menciona la altitud de la parroquia en la tabla 
de datos. Sidcay cuenta con una población de 3964 habitantes y una 
superficie de 17,08 km2. Es conocida por su hermoso paisaje natu-
ral, con montañas y valles que brindan escenarios impresionantes; 
también es reconocida por su cultura y tradiciones, destacando sus 
festividades religiosas y sus fiestas populares.

En cuanto a sus servicios básicos, la parroquia cuenta con in-
fraestructuras como calles pavimentadas, alumbrado público, esta-
blecimientos educativos y servicios de salud. También se destacan las 
actividades económicas de la zona, como la agricultura, ganadería y 
comercio. Es un lugar tranquilo y acogedor, ideal para aquellos que 
buscan disfrutar de la naturaleza y conocer la cultura local.
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Figura 5
Ubicación de la parroquia Sidcay

Llacao

Se encuentra ubicada a una latitud de ‒2,83729 y una longitud 
de ‒78,94176. Está a 2680 msnm y cuenta con una población de 5342 
habitantes y una superficie de 17,84 km2.
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Figura 6
Ubicación de la parroquia Llacao

Ricaurte

Se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas ‒2,86281 
de latitud y ‒78,96491 de longitud, a una altitud de 2547 msnm. En 
cuanto a su población, la parroquia cuenta con aproximadamente 
19 361 habitantes y su superficie abarca un área de 14 km2. Ricaurte 
es una parroquia que se caracteriza por su belleza natural y su cli-
ma templado. Además, se encuentran diversos atractivos turísticos 
como senderos naturales, miradores y sitios históricos. La parroquia 
también se destaca por su actividad agrícola, principalmente en la 
producción de frutas y hortalizas. Es un lugar con una población 
significativa, un clima agradable y una belleza natural que la hace 
atractiva tanto para los residentes como para los visitantes.
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Figura 7
Ubicación de la parroquia Ricaurte

Interpretación de resultados de las encuestas

Se realizaron un total de 140 entrevistas: 20 entrevistas en 
cada parroquia. Estas entrevistas revelaron la existencia de 13 per-
sonas clave (tabla 1) dedicadas únicamente a la medicina ancestral. 
Sin embargo, también se encontraron personas involucradas en la 
agricultura, trabajo de campo y negocios en el hogar. Se entrevistó 
principalmente a mujeres, ya que la mayoría de sus esposos trabaja-
ban en la construcción o estaban fuera del país.
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Figura 8
Entrevista a persona clave en la parroquia Ricaurte

Tabla 1
Lista de informantes clave entrevistados

Nro. Parroquia Persona clave Edad Ocupación

1 Checa Rosalía Rocano 63 Curandera

2 Chiquintad Dolores Niola 61 Curandera

3 Chiquintad Rosa Aucapiña 70 Curandera

4 Octavio Cordero 
Palacios Tránsito Llangari 34 Curandera

5 Ricaurte Tránsito Carchichabla 39 Curandera

6 Ricaurte María Sánchez 65 Curandera
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7 Ricaurte Luzmila Amaya 90 Curandero

8 Ricaurte Laura Zhumi 54 Sobador

9 Ricaurte Cecilia Ávila 53 Partera

10 Ricaurte Carmen Sánchez 66 Partera

11 Ricaurte Ángel Guachichulca 56 Partera

12 Ricaurte Manuel Cabrera 61 Curandera

13 Sinincay Tránsito Suquilanda 48 Sobadora

En términos generales, los resultados obtenidos en las encues-
tas demuestran que existe un alto nivel de conocimiento y uso de 
plantas medicinales en las parroquias estudiadas. La mayoría de las 
personas afirmaron utilizar las plantas medicinales como primer re-
curso para aliviar sus dolores y molestias, lo cual demuestra la con-
fianza que tienen en el conocimiento ancestral y la medicina tradi-
cional. Estos hallazgos concuerdan con estudios previos realizados 
en otras comunidades rurales, donde también se observa un fuerte 
arraigo a las prácticas tradicionales de salud.

Figura 9
Uso de plantas medicinales en las parroquias

¿Ha utilizado plantas medicinales con fines terapéuticos?
140 respuestas

Sí
No
Espontáneamente

87,1 %

11,4 %
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Es interesante destacar que dentro del grupo de personas 
que utilizan plantas medicinales, un porcentaje significativo lo hace 
de manera espontánea, sin tener conocimientos previos sobre las 
propiedades medicinales de las plantas. Esto puede indicar que la 
transmisión de conocimientos ancestrales sobre plantas medicinales 
no solo se da de manera formal, sino también de forma informal a 
través de la observación y el aprendizaje empírico. Esto es especial-
mente relevante ya que indica que la tradición se mantiene viva y se 
transmite de generación en generación.

Figura 10
Modo de empleo de utilizar las plantas medicinales

¿Por qué las ha usado?
138 respuestas

0

Salud

Placer

Recomendación

50 100 150

En cuanto a la forma de obtención de las plantas medicinales, 
se observa que la mayoría de las personas las adquiere en herbola-
rios, seguido por el mercado y la farmacia. Esto puede indicar que 
existe una demanda y oferta de plantas medicinales en la zona estu-
diada, lo cual es importante para la conservación y uso sostenible de 
estas plantas. Sin embargo, es necesario realizar estudios adicionales 
para evaluar la calidad y seguridad de las plantas medicinales adqui-
ridas en estos lugares, ya que la información disponible indica que 
algunas plantas pueden ser tóxicas o mal identificadas.
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Figura 11
Modo de obtención de las plantas medicinales 

¿Dónde ha adquirido las plantas medicinales?
138 respuestas

0 25 50 75 100 125

Parte alta del sector

Sector

Mercado

Herbolario

Farmacia

En cuanto al modo de empleo de las plantas medicinales, se ob-
serva que la mayoría de las personas las utiliza en forma de infusiones. 
Esto es consistente con la forma tradicional de preparación y consumo 
de estas plantas. Sin embargo, es importante resaltar que también se 
observa un uso tópico y en forma de cápsulas o comprimidos, lo cual 
indica que las plantas medicinales están siendo utilizadas de diferentes 
formas y adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas.

Figura 12
Forma más común de utilizar las plantas medicinales

¿En qué formas las suele utilizar?
138 respuestas

0

Infusión

Tópicas

Cápsulas o comprimidos

50 100 150
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En cuanto a la profesión u ocupación de las personas encues-
tadas, se observa que la agricultura es la principal ocupación de los 
habitantes de las parroquias estudiadas. Esto es relevante, ya que la 
agricultura puede desempeñar un papel crucial en la conservación y 
uso sostenible de las plantas medicinales. Además, se encontró que 
un pequeño grupo de personas se dedica a la práctica de la medicina 
ancestral, lo cual indica la existencia de expertos locales en plantas 
medicinales que son una fuente importante de conocimiento y ase-
soramiento para la comunidad.

En cuanto a la adquisición de conocimientos sobre plantas 
medicinales, se observa que la mayoría de las personas encuestadas 
los adquirió de sus progenitores y abuelos. Esto refleja la importan-
cia de la transmisión intergeneracional de conocimientos y sugiere 
que las plantas medicinales tienen un papel importante en la identi-
dad cultural y en la preservación de la tradición.

Figura 13
Poseen huerto propio para sembrar plantas medicinales

¿Posee su propio huerto de plantas medicinales?
47 respuestas

Sí
No

87,2 %

12,8 %
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Es importante mencionar que este estudio tiene algunas limi-
taciones. En primer lugar, la muestra seleccionada fue relativamente 
pequeña y se limitó a las parroquias estudiadas, lo cual puede limitar 
la generalización de los resultados a otras comunidades. Además, la 
información obtenida se basa en encuestas y la precisión de los datos 
depende de la honestidad y exactitud de las respuestas de los parti-
cipantes. Por último, este estudio no evaluó la eficacia y seguridad 
de las plantas medicinales utilizadas, por lo que es necesario realizar 
estudios adicionales en este sentido.

En conclusión, este estudio demuestra que existe un alto nivel 
de conocimiento y uso de plantas medicinales en las parroquias estu-
diadas. Las plantas medicinales son utilizadas como primer recurso 
para aliviar dolores y molestias, y su conocimiento se transmite tanto 
de manera formal como informal. Sin embargo, es necesario realizar 
estudios adicionales para evaluar la calidad y seguridad de las plan-
tas medicinales utilizadas, así como para promover su conservación 
y uso sostenible. Además, es importante fortalecer la investigación y 
el intercambio de conocimientos entre expertos locales y comunida-
des para beneficiar la salud y el bienestar de las personas.

Recopilación de las plantas medicinales halladas  
en las parroquias 

Como ya se dijo al inicio, este trabajo de investigación tiene 
como objetivo contribuir al conocimiento y valoración de la flora 
medicinal presente en estas parroquias, enfatizando en la impor-
tancia de conservar y utilizar de manera sostenible estos recursos 
naturales. La información recopilada pretende ser una herramienta 
para la comunidad, promoviendo el uso responsable de las plantas 
medicinales y fomentando su preservación en el entorno local. Es-
peramos que esta compilación sea de utilidad para investigadores, 
profesionales de la salud y público en general, interesado en la temá-
tica de la medicina natural y tradicional. Agradecemos a todas las 
personas que han colaborado en esta investigación y confiamos en 
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que los resultados obtenidos contribuyan al avance y desarrollo de la 
botánica medicinal en la región.

Familia Amaranthaceae

Aerva sanguinolenta (escancel). Pertenece a la familia Ama-
ranthaceae y es nativa. Se trata de una hierba terrestre o subarbusto 
que se encuentra a altitudes de 1500 a 2800 msnm. Su localización 
se encuentra en las parroquias de Llacao, Octavio Cordero Palacios, 
Ricaurte, Sinincay, Checa y Chiquintad. La planta tiene un tamaño 
de 30 cm de altura, con tallo y hojas de color morado. Sus hojas son 
ensanchadas. En términos fitoquímicos, contiene sustancias como 
alcanos, fenoles, ácido oxálico, flavonoides, esteroides, taninos, al-
caloides, sesquiterpenlactonas, cumarinas, saponinas, quinonas y 
aceites esenciales. Se utiliza para tratar fiebre, inflamación de hígado 
y riñones, y heridas.

Alternanthera porrigens (moradilla), también pertenece a la 
familia Amaranthaceae y es nativa. Se trata de un subarbusto silves-
tre que se encuentra a altitudes de 1000 a 4500 msnm. Su locali-
zación se encuentra en las parroquias de Llacao, Octavio Cordero 
Palacios, Ricaurte, Sinincay y Chiquintad. Esta planta es una hierba 
de hasta 1,5 metros de altura, con hojas pecioladas y flores en inflo-
rescencias cilíndricas de color morado rosado o amarillo pálido. En 
términos fitoquímicos, contiene metabolitos secundarios como fla-
vonoides, fenoles, triterpenos, esteroides y saponinas. Se utiliza tra-
dicionalmente para tratar infecciones, problemas nerviosos, gripe, 
temperatura, acné facial, cólicos y tos.

Amaranthus caudatus (ataco o sangorache), es un arbusto na-
tivo de la familia Amaranthaceae. Se encuentra en altitudes de 2500 
a 4000 msnm. Su localización se encuentra en las parroquias de Chi-
quintad, Llacao, Octavio Cordero Palacios, Sidcay y Sinincay. Esta 
planta es una herbácea que puede alcanzar los dos metros de altura, 
con tallos rectos y ramificados desde la base, hojas lanceoladas y flo-
res en forma de espiga de color morado. En términos fitoquímicos, 
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contiene proteínas, fenólicos totales y compuestos bioactivos. En la 
etnobotánica, se utiliza para tratar pena, cólera, problemas nervio-
sos, cólicos, inflamación de la vejiga, dolores reumáticos e irritacio-
nes de la boca o garganta.

Familia Amaryllidaceae

Allium sativum (ajo) es una hierba de la familia Amaryllida-
ceae y se originó en una región introducida. Se encuentra en altitu-
des que van desde los 1500 hasta los 2600 msnm en las parroquias de 
Sidcay y Sinincay. El ajo tiene un tallo pequeño similar a un palillo 
del cual surgen las hojas y las raíces. Sus hojas son largas y lineales, 
alcanzando una longitud de hasta 50 cm. Las flores son de color ro-
sado. El bulbo del ajo está compuesto por dientes cubiertos con una 
capa gruesa y blanca. En términos de características fitoquímicas, se 
ha encontrado que el ajo contiene azúcares reducidos, fructosanos, 
garlicina, alicina, polisulfuros como aliina, aceite esencial, trisulfuro 
de alilo, tetrasulfuro de alilo y bisulfuro de alipropilo (Poma Cuellar, 
2021). En la medicina tradicional, el ajo se utiliza para tratar enfer-
medades como la pulmonía, ojeado, mal aire y virus.

Allium cepa (cebolla verde) es otra hierba de la familia Amary-
llidaceae y también fue introducida. Se encuentra en altitudes que 
van desde los 1500 hasta los 3500 msnm en la parroquia de Chiquin-
tad. La cebolla verde tiene raíces con pocos pelos y hojas alargadas 
de color verde que se curvan en forma de envoltura. En términos 
de características fitoquímicas, se ha descubierto que la cebolla ver-
de contiene aminoácidos como ácido glutamínico, arginina, lisina 
y glicina, minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, 
azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre y selenio, vitaminas como la 
vitamina C, vitamina E y ácido fólico, así como también aceite esen-
cial que contiene disulfuro de atilpropilo, metilaliína, cicloaliína, 
quercetina y aliina (Trujillo y López, 2010). En la medicina tradicio-
nal, se utiliza la cebolla verde para aliviar síntomas como el dolor de 
cabeza, dolor de estómago y cólicos.
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Familia Apiaceae

Coriandrum sativum (culantro). Es una hierba introducida 
que puede crecer hasta 70 cm de altura. Tiene un tallo erecto suave, 
hojas verdes dentadas y flores de color blanco o rosáceo. Su fruto 
es una bola amarilla. Contiene vitamina C, ácido fólico, vitamina 
A, vitamina B12 y polifenoles como el ácido ferúlico, cafeico, gálico 
y clorogénico. También contiene aceites esenciales como el linalol, 
α-pineno, β-pineno, geraniol, borneol y decil-aldehído. Se utiliza 
para controlar el insomnio y como pectoral.

Foeniculum vulgare (hinojo) es un arbusto introducido que 
puede crecer hasta 2,50 m de altura. Tiene un tallo recto y ramifi-
cado, hojas pecioladas y glabras, y flores amarillas en inflorescencias 
umbeladas. Su fruto es ovoide y glabro. Contiene ácidos grasos, cal-
cio y fenoles como el ácido neoclorogénico, ácido clorogénico, ácido 
gálico, ácido clorogénico, ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido fe-
rúlico-7 o glucósido, quercetina-7 o glucósido, ácido ferúlico, ácido 
1,5 dicafeoilquínico, hesperidina, ácido cinámico, ácido rosmaríni-
co, quercetina y apigenina. Se utiliza tradicionalmente para tratar la 
diabetes, problemas hepáticos y renales, producción de leche mater-
na e inflamación de estómago por gases.

Petroselinum crispum (perejil) es una hierba introducida que 
puede crecer hasta 70 cm de altura. Tiene un tallo erecto y tubular, 
hojas dentadas de forma triangular y flores de color blanco verdoso. 
Contiene terpenos, éter óxidos como la miristicina, alcoholes como 
el carotol y el linalol, y flavonoides como la apiína. Se utiliza para 
tratar problemas nerviosos y como colerético en adultos.

Daucus carota (zanahoria) es una hierba terrestre introducida. 
La parte comestible de la planta es la raíz, que puede medir hasta 18 
cm de ancho y 50 cm de largo. La raíz es de color naranja y puede es-
tar ramificada. Tiene un tallo pequeño y velloso, hojas agrupadas de 
color verde y flores blancas en inflorescencias tipo umbela. Contiene 
ácidos grasos, minerales como aluminio, calcio, cobre, hierro, pota-
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sio, magnesio, manganeso, sodio, níquel, fósforo, selenio, estroncio, 
vanadio y zinc, proteína, fibra y ceniza, y aceites esenciales como el 
carotol, dauceno (Z,Z)-α-farneseno, germacreno D, trans-α-berga-
moteno y β-selineno, ducol y capaenol. Se utiliza para tratar la ane-
mia, la diarrea, mejorar la vista, como fuente de vitamina A y para 
detener la hemorragia nasal.

Apium graveolens (apio) es una hierba introducida con raíz 
poco profunda. Tiene un tallo pequeño en forma de tubo de color 
verde, hojas ovaladas verdes y flores blanquecinas que producen se-
millas. Contiene apiol, ácido linoleico, ácido palmítico, vitamina A, 
vitamina C y vitamina B1 (tiamina), calcio, potasio, fósforo, agua, 
hidratos de carbono, fibras, proteínas, ácidos oleicos y ácido palmí-
tico. Se utiliza para regular el pH del estómago, mejorar la digestión, 
fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la apariencia de la piel, 
desinflamar el organismo y tratar el empacho.

Familia Asparagaceae

Agave americana (penca o penco), pertenece a la familia Aspa-
ragaceae. Es una planta perenne que ha sido introducida y cultivada 
en diferentes regiones. Se encuentra principalmente en la parroquia 
de Octavio Cordero Palacios, Sinincay, a altitudes que oscilan entre los 
2150 y 2500 msnm. Esta planta se caracteriza por tener un tallo único 
que se encuentra escondido por sus hojas. Estas hojas pueden llegar a 
medir hasta 2 metros de altura y 4 metros de diámetro. Por otro lado, 
el tallo floral puede alcanzar una altura de 6 a 8 metros. Además, el 
Agave americana posee raíces fibrosas y ramificadas (Andrade, 2014). 
En cuanto a sus características fitoquímicas, se ha determinado que el 
Agave americana contiene flavonoides, terpenos, esteroides, saponi-
nas, taninos y glucósidos cardiotónicos (Camacho Campos et al., 2020; 
Valdivia et al., 2018). En el ámbito etnobotánico, el Agave americana 
ha sido utilizado tradicionalmente para tratar diferentes afecciones. 
Por ejemplo, se ha empleado para aliviar los síntomas del resfriado, 
combatir la anemia y como remedio para problemas de próstata. Ade-
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más, también se ha utilizado en rituales o baños ceremoniales conoci-
dos como “baño del cinco” (Andrade, 2014).

Familia Asphodelaceae

Aloe vera, también conocida como sábila, es una planta peren-
ne de la familia Asphodelaceae. Es originaria de lugares desconoci-
dos, pero ha sido introducida en diferentes partes del mundo. Su há-
bito es plano y perenne, y crece a altitudes que oscilan entre los 1300 
y 2600 msnm. Se puede encontrar principalmente en las parroquias 
de Sidcay, Sinincay, Chiquintad y Llacao. En cuanto a su descripción 
botánica, el aloe vera tiene raíces que se ubican superficialmente y 
hojas lineales que alcanzan una longitud de entre 30 y 60 cm y ter-
minan en punta. Poseen bordes espinosos-dentados y son suculentas 
de color verde. Sus flores son de color amarillo verdoso y el fruto es 
una cápsula septicida. En cuanto a las características fitoquímicas de 
la planta, se han identificado diversas sustancias presentes en el Aloe 
vera. Estas incluyen resinas, aloína, antraquinona, antraglicósidos, 
vitaminas como A (betacaroteno), C, E, B12, ácido fólico y colina, 
enzimas como aliiasa, fosfatasa alcalina, amilasa, bradiquinasa, car-
boxipeptidasa, catalasa, celulasa, lipasa, peroxidasa, minerales como 
calcio, cromo, cobre, selenio, magnesio, manganeso, potasio, sodio y 
zinc, azúcares como glucosa, fructosa y glucomananos/polimanosa, 
ácidos grasos como colesterol, campesterol, β-sisosterol y lupeol, y 
hormonas como auxinas y giberelinas. El aloe vera es ampliamente 
utilizado en la medicina tradicional debido a sus propiedades me-
dicinales. Entre los usos más comunes de la planta se encuentran su 
aplicación como cicatrizante, para tratar golpes, la inflamación de 
riñón e hígado, y aliviar el dolor de estómago.

Familia Asteracea

Artemisia absinthium (ajenjo), es una hierba terrestre de la 
familia ASTERACEA. Tiene tallos ramificados de color gris y ve-
lloso, que pueden alcanzar una altura de un metro. Sus hojas son 
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alternas, pecioladas y vellosas de color gris. Presenta flores amarillas 
distribuidas a lo largo del tallo. Se encuentra principalmente en las 
parroquias de Chiquintad y Ricaurte, a altitudes entre 2000 y 2500 
msnm. Esta planta contiene compuestos fitoquímicos como cumari-
nas, aminoácidos, ácido hidroxicinámico y flavonoides, entre otros. 
Se utiliza tradicionalmente para tratar dolores de estómago, diabetes, 
colesterol y como método anticonceptivo (Fernández y Pérez, 2019).

Taraxacum officinale (diente de león o taraxaco), es una hierba 
terrestre de la familia ASTERACEA. Puede alcanzar una altura de 30 
cm y tiene raíces pivotantes gruesas y profundas. Sus hojas son ver-
des, lobuladas y dispuestas en roseta al ras del suelo. Presenta flores 
amarillas. Se encuentra en las parroquias de Llacao, Sidcay y Sinin-
cay, a altitudes entre 2000 y 4500 msnm. Esta planta contiene inuli-
na, tanino, glucósidos, vitaminas A, B y C, alcaloides, aceite esencial, 
sales minerales, proteínas, entre otros compuestos fitoquímicos. Se 
utiliza tradicionalmente para tratar afecciones del hígado, riñones y 
resfriados (Ayala, 2019; Carrera, 2016).

Lactuca sativa (lechuga), es una hierba terrestre de la familia 
Asteracea. Es una planta herbácea anual con hojas simples de color 
verde o rojo. Sus hojas están dispuestas en forma de espira, forman-
do una roseta o cogollo. Tiene una raíz profunda y un tallo peque-
ño que no se ramifica hasta el estado de cosecha, pudiendo alcanzar 
hasta 30 cm de largo. Presenta flores de color blanco amarillento y 
frutos denominados semillas de color blanco o negro. Se encuentra 
principalmente en la parroquia de Ricaurte, a altitudes entre 1800 
y 2800 msnm. Esta planta contiene minerales, compuestos antioxi-
dantes como fenoles, vitaminas, carotenos y clorofilas, fibra y agua. 
Se utiliza tradicionalmente como sedante del sistema nervioso, para 
tratar el insomnio, como laxante y en casos de estreñimiento (Mu-
ñoz, 2018; Luna, 2012).

Baccharis genistelloides (mano de Dios, tres filos, tenza o chilca 
de páramo), es una planta nativa que se presenta como un arbusto 
perenne de color verde amarillento, alcanzando hasta dos metros de 
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altura. Su tallo carnoso de color verde brillante sostiene flores agru-
padas en tonos blanco verdoso y viscosas. Esta especie se encuentra 
comúnmente en áreas altas, húmedas o inundadas, específicamente 
en parroquias como Llacao y Octavio Cordero Palacios. Fitoquímica-
mente, Baccharis genistelloides exhibe la presencia de flavonoides, áci-
dos fenólicos, cumarinas, diterpenos, triterpenos, tricotecenos, polia-
cetilenos y aceites esenciales, según estudios como los de Minga et al. 
(2016) y Mostacero (2005). Tradicionalmente, ha sido utilizado para 
abordar problemas de colesterol, diabetes, triglicéridos, y se le atribu-
yen propiedades preventivas contra el cáncer y problemas de próstata.

Matricaria chamomilla (manzanilla), es una hierba terrestre 
introducida que se desarrolla en altitudes entre 2500 y 3000 msnm. 
Este vegetal, presente en parroquias como Llacao, Octavio Cordero 
Palacios, Ricaurte, Sidcay, Sinincay, Checa y Chiquintad, se presenta 
como una hierba herbácea anual rígida, ramificada y con inflorescen-
cias en cabezuelas solitarias de pétalos blancos. En su composición 
fitoquímica, se han identificado componentes como enindicicloeter, 
P-farneseno y óxido de bisabolol, junto con flavonoides, glicósidos 
flavonoides, cumarinas, compuestos fenólicos y esteroides, inclu-
yendo compuestos orgánicos volátiles en su aceite esencial, según 
Meza Peter y Dicovskiy Riobóo (2020), Melo Guerrero et al. (2020) y 
Espinoza (2021d). Matricaria chamomilla ha sido tradicionalmente 
utilizada para tratar fiebre, cólicos de frío, dolor de estómago, cólicos 
menstruales, infecciones oculares (rinitis), tos, recaídas, inflamación 
de la piel e infecciones.

Ñachag, ñachac, ñachig o ñachic (bidens triplinervia), es una 
hierba terrestre nativa que se encuentra en altitudes entre 2000 y 
4500 msnm, especialmente en parroquias como Octavio Cordero 
Palacios, Ricaurte, Sinincay y Chiquintad. Esta planta anual alcanza 
hasta 40 cm de altura y presenta un tallo ramificado y delgado, con 
hojas de color amarillo. Su composición fitoquímica incluye taninos, 
esteroides, lactonas sesquiterpénicas y flavonoides, especialmen-
te flavonas como las chalconas, según estudios de Tinajero (2015). 
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Tradicionalmente, Bidens triplinervia ha sido empleada para tratar 
convulsiones y recaídas.

Bidens pilosa (shiran), es una hierba terrestre nativa que se 
desarrolla en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 3000 
msnm. Esta planta anual puede alcanzar hasta 1 metro de altura, pre-
sentando un tallo ramificado con hojas lanceoladas. Su inflorescen-
cia consiste en varias cabezuelas agrupadas, con flores blancas y un 
disco de color amarillo con pocos pelos, y posee una raíz pivotante 
(Lastra Valdés y Ponce de León, 2001). En cuanto a su composición 
fitoquímica, contiene flavonoides, compuestos fenólicos, taninos, 
glicósidos, esteroles, terpenoides, polifenilpropanoides e hidrocar-
buros, incluyendo aceites esenciales (Reisancho, 2019). Tradicional-
mente, se utiliza para tratar hemorragias vaginales, desinflamar gol-
pes, reducir hinchazones por caídas y en situaciones de sobre parto.

Tanacetum balsamita (santamaría), es una planta herbácea in-
troducida que se encuentra en altitudes que oscilan entre 0 y 3200 
msnm. Esta hierba perenne, de 10 a 80 cm de altura, se asemeja a la 
manzanilla y presenta flores del disco de color amarillentas con péta-
los blancos (Hablemos de Flores, s. f.). En términos de componentes 
fitoquímicos, se han identificado saponinas-esteroidales, triterpe-
noides, aza-esteroides, esteroides, taninos, quinonas, naftoquininas, 
antraquinonas, alcaloides y flavonoides, especialmente la la-luteína 
y apigenina (Espinoza, 2021c). Se utiliza tradicionalmente para lim-
piar el susto y aliviar dolores de estómago.

Sonchus oleraceus (canayuyo o quin-quin), es una hierba 
terrestre introducida que se encuentra en altitudes entre 0 y 3500 
msnm. Esta planta, que alcanza de 25 a 75 cm de altura, tiene un ta-
llo cilíndrico, rígido y ramoso, con hojas de hasta 40 cm de largo de 
color verde. Su inflorescencia se presenta en cabezuelas agrupadas, 
con flores de color amarillo (Gutiérrez y Portal, 2021). En términos 
fitoquímicos, se han identificado flavonoides, sesquiterpenos, tri-
terpenos, alcaloides saponina, cumarinas, hiperosidos, apigenina y 
camferol (Gutiérrez y Portal, 2021). Se utiliza tradicionalmente para 
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tratar colerín, fiebre, recaídas, como laxante y diurético, y con pro-
piedades depurativas.

Jungia rugosa (carne humana), es un arbusto nativo que se en-
cuentra en altitudes entre 2900 y 3800 msnm, específicamente en 
parroquias como Sinincay, Chiquintad y Octavio Cordero Palacios. 
Este arbusto presenta un sistema radicular poco profundo y abun-
dante, con tallos leñosos de color verde y hojas alternas velludas de 
color verde. Sus flores, en inflorescencia, se encuentran en cápsulas 
verdes y son de color blanquecino, con semillas negras y pequeñas 
(Criollo y Molina, 2016). En términos fitoquímicos, contiene 3,5-di-
hidroxi 4,7-dimetoxiflavona, 4,5,6,8-tetrametoxi-7-O-azúcar flavo-
na y 3-hidroxi-5,6,7-trimetoxiflavona, así como polifenoles (Aguilar 
y Tenorio, 2015; Gutiérrez y Portal, 2021). Se utiliza tradicionalmen-
te para tratar la gastritis, limpiar la sangre, heridas, regular el azúcar 
en la sangre, resfriados e infecciones de las vías urinarias.

Xanthium spinosum (cashamarucha), es una hierba terrestre 
introducida que se encuentra en altitudes entre 1800 y 3200 msnm, 
en parroquias como Llacao y Octavio Cordero Palacios. Esta planta 
presenta flores amarillentas o cremas en la punta de los tallos, con 
tallos largos y delgados con espinas amarillentas largas, densamente 
ramificados y hojas lanceoladas simples con haz verdoso y envés gris 
o blanco (Castillo et al., 2014). En términos fitoquímicos, contiene 
alcaloides, saponinas, esteroides, leucoantocianinas y triterpenos 
(Castillo et al., 2014). Se utiliza tradicionalmente como cicatrizante 
de heridas, para problemas de próstata y fiebre.

Baccharis latifolia (chilca), es un arbusto nativo que se en-
cuentra en altitudes entre 1000 y 4000 msnm, especialmente en pa-
rroquias como Ricaurte, Sinincay, Checa y Chiquintad. Este arbusto 
puede alcanzar hasta dos metros de altura, con un tallo fisurado y 
glabro, hojas alternas pecioladas, elípticas, margen serrulado, ápice 
acuminado y base atenuada. Presenta inflorescencia axilar con flores 
de color blanquecinas (Enríquez, 2016). En términos fitoquímicos, 
contiene flavonoides, diterpenos y triterpenos, cumarinas y aceites 
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esenciales (Prada et al., 2016). Se utiliza tradicionalmente para ali-
viar dolores de muela y cabeza, en baños del 5 y para limpias de susto.

Ambrosia arborescens-altamisa (altamisa). Es un árbol nativo 
que se encuentra en altitudes entre 1500 y 4000 msnm, principal-
mente en parroquias como Checa, Chiquintad, Octavio Cordero Pa-
lacios, Ricaurte, Sidcay y Sinincay. Este árbol, con una altura máxima 
de 3 metros, presenta hojas lanceoladas verdes y una inflorescencia 
de color amarillo. Sus componentes fitoquímicos incluyen monoter-
penos, sesquiterpenos, damsina, corofilina, aceite esencial e isobor-
neol. En la etnobotánica, se utiliza para limpiar el mal aire, aliviar 
dolores de pies y reumáticos, tratar infecciones estomacales, diarrea, 
problemas hepáticos y renales, así como para diversos rituales de 
limpieza y circulación sanguínea (Cano de Terrones, 2014).

Tagetes filifolia (anís sacha). Es una hierba terrestre nativa que 
se desarrolla en campos abiertos a altitudes de 500 a 3000 msnm, 
principalmente en Chiquintad. Con tallos simples, rígidos y delgados, 
puede alcanzar hasta 50 cm de altura, con hojas alternas y flores ama-
rillas pardas en pequeñas cabezuelas. Sus características fitoquímicas 
abarcan carbohidratos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ésteres, 
aceites esenciales, resinas sesquiterpenolactonas, trans-anetol, estra-
gol, cis-anetol, panisaldehido, y compuestos fenólicos como taninos 
y flavonoides. Etnobotánicamente, se utiliza para tratar cólicos, empa-
cho y como calmante de dolores nerviosos (Aguirre et al., 2014).

Familia Betulaceae

Alnus acuminata (aliso) un árbol nativo que se encuentra en-
tre los 1500 y 4000 msnm, tiene un hábito de crecimiento ramificado 
con follaje verde pálido. Localizado en parroquias como Ricaurte, Si-
dcay, Chiquintad y Checa, puede alcanzar hasta 12 metros de altura. 
Sus componentes fitoquímicos incluyen flavonoides, ácido cinámico, 
flavonas, isoflavonas, flavanonas y diarilheptanoides. En la etnobotá-
nica, se utiliza para tratar simbrón, dolor de cintura, desinflamación 
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de la piel, limpias de espanto, limpias de mal aire, dolor de los huesos 
y golpes, así como para combatir el frío (Aguirre, 2015; Montañez y 
Castellanos, 2017).

Familia Boraginaceae

Borago officinalis (borraja azul), una planta introducida que 
crece entre 2500 y 3000 msnm, se encuentra en parroquias como 
Llacao, Chiquintad, Checa, Octavio Cordero Palacios, Ricaurte y Si-
nincay. Con tallos cubiertos de vellos, hojas grandes alternas y flores 
campanas azul violeta, esta planta tiene un fruto en forma de drupa. 
Sus componentes fitoquímicos abarcan ácido rosmarínico, mucíla-
gos, taninos, alcaloides, saponinas, ácido málico y ácido láctico. En 
la etnobotánica, se utiliza para tratar gripes, dolores de embarazo, 
neumonía y tos. (Vit, 2002; Apolo, 2021).

Familia Brassicaceae

Matthiola incana (alhelí), una hierba terrestre introduci-
da que crece entre 2500 y 3000 msnm se encuentra en parroquias 
como Checa, Ricaurte y Sinincay. Con tallos erguidos y ramificados, 
produce flores simples agrupadas en inflorescencias axilares. Sus 
componentes fitoquímicos incluyen compuestos grasos y fenólicos, 
azúcares reductores y alcaloides. En la etnobotánica, se utiliza para 
calmar nervios y sustos, tratar riñones e hígado, y aliviar resfriados, 
gripes y molestias en el embarazo (Albán, 2021).

Brassica rapa (nabo) una hierba terrestre introducida que cre-
ce entre 3000 y 3500 msnm, se localiza en parroquias como Checa, 
Chiquintad, Llacao, Ricaurte y Sidcay. Con una estructura ramifica-
da, hojas pecioladas y flores amarillas, sus componentes fitoquímicos 
incluyen flavonoides, ácidos hidroxicinámicos, minerales esenciales 
y glucosinolatos. Etnobotánicamente, se utiliza para aliviar dolor de 
espalda, tratar calor, heridas, golpes, tabardillo y reducir la inflama-
ción crónica del intestino. (Vit, 2004; Arias, 2009.)
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Nasturtium officinale (berros), una hierba terrestre introduci-
da que crece hasta los 3000 msnm, se ubica principalmente en Chi-
quintad, Sinincay y Octavio Cordero Palacios. Con tallos glabros, 
ramificados y carnosos, produce hojas compuestas pinnadas y flores 
blancas en racimos.

Familia Cannaceae

Canna indica (achira), es una planta de la familia Cannaceae 
originaria y nativa de la región. Se trata de un arbusto que puede 
alcanzar una altura de hasta tres metros y tiene una raíz corta de 
color blanca. Sus tallos crecen en forma de racimos y posee hojas de 
color verde que pueden medir hasta 85 cm de largo (Ramírez y Sala-
zar, 2021). Sus flores pueden ser de color rojo o amarillo, y produce 
frutos en forma de cápsulas de color café (Valladolid et al., 2016). En 
cuanto a sus características fitoquímicas, se ha encontrado la presen-
cia de lignina, agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, cenizas, fibras, 
almidón, ácido ascórbico, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, 
calcio, hierro, fósforo, potasio y magnesio (Caguana, 2018). Esta 
planta tiene diversos usos en la etnobotánica. Se utiliza para tratar 
el tabardillo, aliviar dolores de cabeza y componer el shungo (una 
bebida tradicional). 

Familia Caricaceae

Vasconcellea pubescens (siglalón o papaya del monte), es una 
planta nativa que se encuentra principalmente en parroquias como 
Octavio Cordero Palacios, Checa y Chiquintad. Se trata de un ár-
bol de hábito semileñoso que puede alcanzar alturas de 3 a 10 me-
tros. Su tallo es poco ramificado y cuenta con hojas verdes densas 
en la corona terminal. La inflorescencia es verdosa y el fruto es una 
baya amarillenta. En cuanto a sus características fitoquímicas, se han 
identificado en esta planta la presencia de proteínas, lípidos, fibra ali-
mentaria, glúcidos, β-caroteno, vitamina C, minerales totales, fierro 
y calcio. En cuanto a sus usos, se ha empleado tradicionalmente en 
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el tratamiento de inflamaciones causadas por golpes, la colerina en 
niños y la gripe (Uyaguari, 2021; Hernández et al., 2014).

Familia Caryophyllaceae

Dianthus caryophyllus (clavel) es una hierba terrestre que pue-
de alcanzar una altura de 30 a 75 cm. Tiene una base leñosa con tallos 
hinchados y frágiles, y cada tallo puede tener hasta 6 flores. Las hojas 
son opuestas y pueden presentar diferentes colores, como verde, gris, 
azul o púrpura. Tiene raíces fibrosas (Figueredo, 2014). En cuanto a 
sus características fitoquímicas, el clavel contiene compuestos grasos 
y fenólicos, alcaloides y azúcares reductores. Este tipo de planta tiene 
diversos usos medicinales. Tradicionalmente se ha utilizado para el 
tratamiento del resfriado, los nervios, el cólico y la tristeza.

Familia Cucurbitaceae

Cucurbita ficifolia (sambo), es una planta rastrera originaria de 
alguna región introducida. Se encuentra en altitudes que van desde 
los 550 hasta los 3000 msnm, y se localiza en parroquias como Octa-
vio Cordero Palacios, Checa, Chiquintad, Ricaurte, Sinincay y Llacao. 
Esta planta presenta un hábito rastrero y puede llegar a alcanzar los 
2 metros de altura. Su fruto es redondo y carnoso, su raíz fibrosa, sus 
tallos son vigorosos y tienen pequeños aguijones punzantes, y sus zar-
cillos son ramificados y robustos. Las hojas de la planta son grandes 
y de color verde oscuro, y sus flores son grandes y de color amarillo. 
Desde un punto de vista fitoquímico, la Cucurbita ficifolia contiene 
grasas, carbohidratos, fibra, ácido ascórbico, vitaminas y minerales. 
Esta planta se utiliza para tratar afecciones como el resfriado, el cólera 
y la inflamación del estómago (Arévalo y Arias, 2008).

Familia Cupressaceae 

Hesperocyparis lusitanica (ciprés) es un árbol de origen intro-
ducido y hábito arbóreo. Se encuentra en altitudes que van desde 
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los 900 hasta los 3000 msnm, y se localiza en las parroquias de Che-
ca, Chiquintad y Sinincay. Este árbol tiene un follaje verde oscuro y 
puede llegar a medir hasta 25 metros de altura. Su copa es abierta y 
sus hojas son gruesas y verdes. Sus flores se presentan en diminutas 
escamas asociadas en forma de estróbilo, y el fruto es un cono leñoso 
que al madurar se abre para liberar las semillas (Mamani, 2014). En 
cuanto a sus características fitoquímicas, se han identificado ácidos 
como el glicérico y el glicólico. También se encuentra presente un 
aceite esencial compuesto por alfa-pineno, limoneno y linalol. Adi-
cionalmente, se han detectado taninos y flavonoides como la amen-
toflavona y la cupresoflavona (Saravia, 2013).

Familia Equisetaceae

Equisetum bogotense (cola de caballo), es una planta nativa 
que crece en altitudes que oscilan entre los 500 y los 4500 msnm. Se 
encuentra en parroquias como Chiquintad, Llacao, Octavio Cordero 
Palacios, Ricaurte y Sinincay. Esta planta tiene un hábito de hele-
cho terrestre y se caracteriza por tener tallos delgados, generalmente 
huecos en el centro, y hojas diminutas reducidas a escamas de color 
café. En cuanto a sus características fitoquímicas, se ha encontrado 
que contiene ácido oxálico, salicílico, gálico, aconítico, equisético, 
grasas, equisetonósido, heterósidos flavónicos como los galuteoló-
sidos, isoquercitósidos y equisetósido, filesterol, taninos y sales po-
tásicas. Esta planta se utiliza tradicionalmente para tratar afecciones 
en el hígado, riñón, dolor vaginal, infecciones de las vías urinarias, 
gripe, tos, nervios y dolor de garganta (Montalvo, 2006; Villar del 
Fresno y Peinado, 2006).

Familia Fabaceae

Vicia faba (haba) es una leguminosa introducida, con tallos 
de color verde que pueden alcanzar entre 0,5 a 2 m de altura. Tiene 
hojas de forma ovalada unidas al tallo y flores blancas agrupadas en 
racimos, con una mancha negra en las alas. Su fruto es una legumbre 
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de color verde con 2 a 9 granos. Contiene taninos, cianógenos, ácido 
fítico y compuestos fenólicos (Plaza, 2021). Se utiliza para el dolor de 
cabeza. Localización parroquias: Chiquintad, Llacao, Octavio Cor-
dero Palacios, Ricaurte, Sinincay, Checa.

Desmodium molliculum (hierba de infante) es una planta na-
tiva que crece en pastizales andinos. Alcanza una altura de 60 cm y 
tiene tallos verdes ramificados y hojas alternas con 3 foliolos. Sus 
flores son de color púrpura y vellosas. Contiene saponinas, triterpé-
nicas, alcaloides, proteínas y minerales como azufre, calcio, cobre, 
fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio, silicio, sodio y zinc 
(Landeta, 2015). Se utiliza para heridas, como antiinflamatorio, en 
dolores de pies, inflamación de estómago, infecciones, cólicos, ci-
catrización de heridas y golpes. Localización parroquias: Sinincay, 
Checa, Chiquintad.

Dalea coerulea (shordan, jordan, sigui o liso) es un arbusto na-
tivo que alcanza los 7 m de altura. Tiene un tallo ramificado y hojas 
pequeñas de color verde. Sus flores son moradas y se encuentran en 
racimos, y sus frutos son pequeñas legumbres de color café. Contiene 
aceites esenciales, glucósidos, alcaloides, terpenos, flavonoides, flavo-
nas, chalconas, cumarinas, esteroides, saponinas, taninos y triterpenos 
(De la Cruz y Ulloa Curizaca, 2020). Se utiliza para aliviar el dolor de 
huesos, dolores intestinales intensos, dolores pectorales, síntomas de 
la gripe y tos, y para evitar infecciones y acelerar la cicatrización. Lo-
calización parroquias: Chiquintad, Octavio Cordero Palacios.

Trifolium amabile (trébol) es una hierba rastrera nativa que 
puede llegar a medir 40 cm de largo. Tiene un tallo delgado que se 
extiende sobre el suelo y hojas alternas de color verde. Su inflorescen-
cia consta de 8 a 14 flores de color blanco-rosada, morada o blanca 
(CONABIO, 2009). Contiene proteína cruda, extracto etéreo, ceniza, 
lignina y fibra cruda (Salcedo, 2018). Se utiliza para el estreñimiento, 
como antidiarreico, antiespasmódico y expectorante. Localización 
parroquias: Ricaurte, Checa, Chiquintad, Octavio Cordero Palacios, 
Llacao, Sinincay.
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Otholobium mexicanum (trinitaria) es un subarbusto nativo 
que puede alcanzar los 3 m de alto. Tiene hojas alternas trifoliadas 
de color verde brillante y una inflorescencia en espiga de color azul 
a violeta. Su fruto es una legumbre. Contiene aceite esencial, tani-
nos, gomas, resinas, furocumarinas y terpenoides (Solgorré, 2005). 
Se utiliza para infecciones intestinales, empacho, diarrea, dolores es-
tomacales y gastritis. Localización parroquias: Chiquintad, Octavio 
Cordero Palacios, Sinincay.

La Medicago sativa, comúnmente conocida como (alfalfa), es 
una hierba terrestre introducida. Se encuentra localizada en parro-
quias como Chiquintad, Octavio Cordero Palacios, Ricaurte, Sidcay, 
Sinincay, a altitudes entre 2500 y 3500 msnm. Esta planta presenta 
una raíz pivotante y robusta, un tallo ramificado delgado y recto, ho-
jas trifoliadas de color verde, flores de color azul o violeta en racimos 
y frutos en forma de cápsula. Puede alcanzar una altura de hasta 90 
cm. En cuanto a sus características fitoquímicas, contiene genisteí-
na, daidzeína y glicetina, flavonoides como quercitina, xantofila, 
clorofila, luteolina, apigenina, carotenos y betacarotenos, así como 
cumarinas, saponinas, alcaloides y aminoácidos. La alfalfa se utili-
za para tratar diversos problemas de salud como los síntomas de la 
menopausia, la fatiga, las infecciones de vías urinarias, la aceleración 
de contracciones durante el parto, las hemorragias nasales y como 
vitamina para la memoria (Cruz Carrillo et al., 2017; Cebrián, 2019; 
Valladares, 2021; Coro, 2007; Benítez, 2022).

Familia Gentianaceae 

Centaurium erythraea (canchalagua o canchalao), es una hier-
ba terrestre de origen introducido. Se encuentra en altitudes que van 
desde los 2000 hasta los 4000 msnm, y se localiza principalmente 
en las parroquias de Chiquintad y Sinincay. Esta planta puede al-
canzar una altura de hasta 50 cm y tiene un tallo ramificado en la 
parte superior. Sus hojas crecen en forma de roseta y produce flores 
de color rosado en inflorescencias cimosas. Su fruto es una cápsu-
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la que contiene diminutas semillas. En cuanto a sus características 
fitoquímicas, se ha descubierto que contiene principios amargos y 
compuestos polifenólicos como el ácido cinámico y el ácido benzoi-
co. También se han encontrado en ella diversos compuestos en su 
aceite esencial, entre ellos monoterpenos, tolueno, naftaleno, hemi-
melliteno, mentol, mentona, fitona, neofitadieno, timol, carvacrol y 
ácido hexadecanoico.Esta planta tiene diversos usos medicinales, y 
tradicionalmente se ha utilizado para tratar problemas como la pre-
sión baja, infecciones de las vías urinarias, colesterol alto, diabetes, 
anemia, gripe y dolores de riñón.

Familia Geraniaceae

Pelargonium graveolens (esencia de rosas), es un arbusto que 
puede alcanzar los 90 cm de altura. Sus hojas son de color verde os-
curo y poseen un aroma característico, mientras que sus flores son 
de color rosa pálido. Esta planta se encuentra en la parroquia de Chi-
quintad y ha sido descrita en los estudios de Gomes y Mata (2007) 
y Nabas (2017). Se ha reportado la presencia de compuestos fitoquí-
micos como citronelol, geraniol, linalol, citronelilo y p-mentona en 
esta especie (Caughey et al., 2020; Nabas, 2017). En cuanto a su uso 
medicinal, se le atribuyen propiedades beneficiosas para tratar el co-
lesterol, los nervios, los riñones y los cólicos.

El Pelargonium inquinans (geranio), es otro arbusto introdu-
cido que se encuentra en diversas localidades parroquiales como 
Ricaurte, Sidcay, Sinincay, Chiquintad y Llacao. Se caracteriza por 
tener tallos rectos y ramificados, hojas verdes con textura papirácea 
y flores hermafroditas con 5 sépalos y pétalos libres. Según Espino-
za (2021a), esta especie contiene compuestos fenólicos, flavonoides 
y polifenoles. En la medicina tradicional, se utiliza principalmente 
para cicatrizar quemaduras y heridas, así como para tratar la gastritis 
y enfermedades intestinales.
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Pelargonium odoratissimum (malva olorosa) una especie in-
troducida, es un subarbusto que se puede encontrar en las parro-
quias de Chiquintad y Octavio Cordero Palacios. Esta planta puede 
alcanzar alturas de 50 cm a 2 m y presenta tallos leñosos y pelosos. 
Sus flores son simples, con pétalos alargados de color blanco a rosa 
claro, y sus hojas son pequeñas, verdes y aromáticas en forma de 
corazón. Según Saracco (2012), contiene metileugenol, limoneno y 
fenchona, así como flavonoides (kaempferol y miricetina) y otros 
compuestos como metil-eugenol, limoneno y fencona (Ospina et al., 
2016). Sus usos medicinales abarcan desde el tratamiento de nervios 
y dolores de estómago hasta la limpieza de intestinos, la reducción de 
la inflamación y la promoción de la cicatrización de heridas.

El Erodium cicutarium (alfilerillos o agujilla), es una hierba 
terrestre que se encuentra en las parroquias de Chiquintad y Sinin-
cay. Con una altura de hasta 50 cm, presenta un tallo recto y rojizo 
que se ramifica en la parte superior, hojas numerosas, inflorescencia 
en forma de umbela con vellos y flores con sépalos rosados. Según 
Condori (2017), contiene aceite esencial, cafeína, fenol, flavona, ta-
nino y saponina. Entre sus usos tradicionales se encuentra el alivio 
de dolores estomacales, cólicos menstruales y resfriados, así como 
sus propiedades astringentes, antisépticas y depurativas.

Familia Juglandaceae 

Juglans regia (nogal), es un árbol introducido que se encuentra 
en las parroquias de Chiquintad, Llacao, Octavio Cordero Palacios, 
Ricaurte y Sidcay. Tiene un hábito de crecimiento arbóreo con una 
altura aproximada de 15 metros. Su tronco es gris oscuro y cilíndri-
co, con corteza externa fisurada. Posee una copa irregular y fron-
dosa, con hojas alternas verdes. Sus flores son monoicas y produce 
un fruto en forma de tuerca redondeada. El nogal es conocido por 
contener diversos fitoquímicos, como polifenoles, alcaloides, tani-
nos, glucósido, vitaminas B, C, E y cobre. Estos compuestos le confie-
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ren propiedades medicinales, siendo utilizado tradicionalmente en 
el tratamiento de la tos y como baño después del parto (Pérez, 2018).

Familia Lamiaceae

Mentha spicata (hierba buena) es una hierba terrestre intro-
ducida que puede encontrarse en la parroquia de Chiquintad. Tiene 
un tallo ramificado y alcanza una altura de hasta 80 cm. Sus flores 
son blanco rosa y se utiliza para tratar resfriados, dolor estomacal, 
cólicos menstruales y dolor de muela (Ecosostenible, 2019).

Clinopodium tenellum (huarmi poleo) es una hierba terrestre 
nativa que se encuentra en la parroquia de Checa. Tiene hojas verdes 
simples opuestas pecioladas y puede alcanzar los 15 cm de altura. 
Sus flores son de color rosas, violetas y blancas. Se utiliza para tratar 
el dolor de parto, dolor de estómago, cólicos menstruales, gripe, res-
fríos, tos y mal aire (Aguirre, 2015).

Mentha pulegium (poleo) es una hierba terrestre nativa que 
se encuentra en las parroquias de Chiquintad, Sidcay, Sinincay y Ri-
caurte. Tiene un tallo ascendente ramificado y puede alcanzar los 50 
cm de altura. Sus flores son de color rosa o violeta. Se utiliza para 
curar el mal aire, congestión nasal, inflamación de hígado, dolor es-
tomacal y resfriado (Espinoza, 2021b).

Origanum vulgare (orégano) es una hierba terrestre introdu-
cida que puede encontrarse en las parroquias de Chiquintad, Checa 
y Octavio Cordero Palacios. Puede medir entre 20 a 60 cm de altura 
y tiene tallos rectos y ramificados. Sus flores están en espigas en una 
inflorescencia densa. Se utiliza para tratar cólicos de frío, expecto-
rante, sudorífico, indigestiones, flatulencias, desinfectante y asma 
(Muñoz Centeno, 2002).

Stachys byzantina (oreja de burro) es una hierba terrestre in-
troducida que se encuentra en las parroquias de Checa, Chiquintad, 
Ricaurte y Sinincay. Puede llegar a crecer hasta los 60 cm de altura y 
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tiene tallos rectos con abundantes pelos suaves y blanquecinos. Sus 
flores son amarillas. Se utiliza para tratar cólicos menstruales, gripe 
y tos con flema (Aguirre, 2015).

Salvia rosmarinus (romero) es un arbusto introducido que pue-
de encontrarse en las parroquias de Chiquintad, Llacao, Octavio Cor-
dero Palacios, Ricaurte, Sinincay y Checa. Puede alcanzar los 2 metros 
de altura y tiene tallos ramificados y hojas opuestas de color verde in-
tenso. Sus flores pueden ser azuladas, rosas o blancas. Se utiliza para 
limpiar el espanto, caída de cabello, vitamina del cabello, cólicos mens-
truales, mal viento, sustos de niños y mal aire (AGEXPORT, 2021).

Melissa officinalis (toronjil) es una hierba terrestre introduci-
da que se encuentra en las parroquias de Octavio Cordero Palacios, 
Ricaurte, Checa, Chiquintad y Llacao. Puede crecer hasta los 70 cm 
de altura y tiene un olor cítrico. Sus hojas son opuestas con borde 
dentado de color verde claro. Sus flores son en forma de espiga y 
cambian de color de amarillento a blanco rosáceo. Se utiliza como 
colerín, calmante del sistema nervioso, antiespasmódico, carminati-
vo, digestivo y antihistérico (Calfuquir, 2020). 

Familia Lauraceae

En la parroquia de Sidcay, se encuentra Persea americana 
(aguacate), un árbol de 20 metros de altura con tronco grueso y ho-
jas alargadas. Su fruto es una drupa de color verde oscuro. Este árbol 
es conocido por sus propiedades beneficiosas para el sistema óseo de 
los niños, así como por su uso en la elaboración de refrescos y baños 
(Pérez Álvarez et al., 2015). En la parroquia de Checa, también se 
puede encontrar el aguacate (Persea americana), que comparte las 
mismas características descritas anteriormente.

En la parroquia de Llacao, se encuentra la Cinnamomum 
verum (canela), un árbol de hasta 13 metros de altura. Su corteza 
tiene un gran sabor y sus hojas son ovaladas y de color verde brillan-
te. Las flores son pequeñas y de color blanco o amarillo verdoso, y el 
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fruto es una baya alargada. La canela contiene compuestos como el 
aldehído cinámico, linalol, felandreno, eugenol, pineno, minerales y 
vitaminas C y B, entre otros. Se utiliza para tratar la tos, resfriados, 
sobreparto y artritis (Alonso, 2011).

Familia Linaceae

Linum usitatissimum (linaza) es una hierba terrestre de la fa-
milia Linaceae. Su tallo erecto y ramificado puede alcanzar hasta un 
metro de altura. Presenta hojas cortas y delgadas, y flores de color 
azul o blanco en la punta del tallo. El fruto es una cápsula. Se encuen-
tra en parroquias como Llacao, Octavio Cordero Palacios, Sinincay, 
Checa y Chiquintad. CONABIO (s. f.) describe sus características 
botánicas y Mamani Bautista (2019) menciona su contenido fitoquí-
mico. Se utiliza para tratar infecciones, problemas renales, inflama-
ciones intestinales, afecciones de la próstata y el estreñimiento.

Familia Lythraceae

Cuphea ciliata (sangre de toro o hierba de toro), es un subar-
busto nativo de la familia Lythraceae. Alcanza una altura de hasta 
25 cm y forma matas densas. Sus tallos glabros pueden ser de color 
blanco o rojo, y presenta hojas simples cortas. Las flores se dispo-
nen en racimos y el fruto es una cápsula. Se encuentra en parroquias 
como Chiquintad. Mendoza et al. (2019) describen su aspecto botá-
nico y Mallco et al. (2019) mencionan sus características fitoquími-
cas. Se utiliza para regular la menstruación y como tratamiento para 
la diarrea, entre otros usos tradicionales.

Familia Malvaceae

Malva arborea (malva blanca), es un subarbusto introducido 
de la familia Malvaceae. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura y 
presenta flores de color rosa-blanquecino. Su tallo es ramificado y 
recto, y sus hojas son grandes. Se encuentra en parroquias como Lla-
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cao, Sinincay, Checa y Chiquintad. Pérez (2013) y Cebrián (2016) 
describen su apariencia botánica, mientras que Cebrián (2016) men-
ciona sus características fitoquímicas. Se utiliza para tratar la tos in-
tensa, bronquitis, amigdalitis, asma, gastritis, úlcera gastroduodenal 
y problemas digestivos, así como inflamaciones en partes íntimas.

Malva sylvestris (malva pectoral), es un subarbusto herbáceo 
introducido de la familia Malvaceae. Puede alcanzar una altura de 
40 a 100 cm y presenta tallos erectos y hojas alternas con forma de 
corazón. Sus flores, de color lila o blanco, se encuentran en las axilas 
de las hojas. El fruto es redondo. Se encuentra en parroquias como 
Sinincay, Chiquintad y Octavio Cordero Palacios. CONABIO (s. f.) 
describen su aspecto botánico y Gimeno Gasca (2000) menciona sus 
características fitoquímicas. Se utiliza en el parto, para aliviar dolores 
de estómago, como expectorante y antiinflamatorio. 

Familia Moraceae

Ficus carica (higo), perteneciente a la familia Moraceae, es un 
árbol frutal que puede alcanzar una altura de 6 a 8 metros. Sus ho-
jas son grandes y de color verde brillante, y las flores son diminutas 
y crecen en las axilas de las hojas. El fruto es una estructura sico-
no. Esta planta se encuentra en las parroquias de Ricaurte, Sidcay, 
Llacao, Sinincay, Checa y Chiquintad. Se utiliza para aliviar cólicos 
menstruales, acelerar las contracciones de parto, aliviar síntomas de 
la menopausia y como expectorante para la tos (Nievas et al., 2021; 
Sarkhosh y Andersen, 2020).

Familia Myrtaceae

Eucalyptus globulus (eucalipto), de la familia Myrtaceae, es un 
árbol que puede llegar a medir 20 metros de altura. Tiene un tallo 
recto de color gris azulado y hojas adultas alternas lanceoladas de 
color verde oscuro, mientras que las hojas jóvenes son opuestas y de 
color verde claro. Las flores tienen varios estambres y el fruto es una 



si n i n c ay,  ch i q u i n ta d,  ch e c a ( J i d c ay) ,  oc tav i o co r d e ro Pa l ac i o s

73

cápsula. Esta planta se encuentra en las parroquias de Ricaurte, Sid-
cay, Llacao, Sinincay, Checa y Chiquintad. Se utiliza para tratar pies 
fríos, como expectorante, para limpiar del espanto y del mal aire, en 
el alivio de los síntomas del COVID-19, y para tratar dolores de oído, 
resfriados, bronquitis y tos (D’Alessandro, 2016; Ayala, 2014).

Familia Onagraceae

Fuchsia magellanica (penas penas), de la familia Onagraceae, 
es un subarbusto que alcanza una altura de hasta 1,5 metros. Tiene 
hojas opuestas lanceoladas de color verde y flores colgantes de va-
rios colores. El fruto es una baya de color rojo verdoso con semillas 
en su interior. Se encuentra en las parroquias de Llacao, Sinincay, 
Checa y Chiquintad. Sus usos incluyen el tratamiento de infecciones 
y heridas en la piel, aliviar el cólera, síntomas de la gripe, dolor de 
pies, baños para bebés, y para tratar problemas de nervios y sustos 
(Herbario UCO, 2018; Bernal Ochoa, 2017).

Oenothera rosea (shullo), también conocido como chullo, es 
una hierba perenne que puede alcanzar los 50 cm de altura. Tiene 
tallos rectos ramificados y simples, hojas alternas ovaladas y flores 
de color púrpura en inflorescencias simples. El fruto es una cápsu-
la. Esta planta se encuentra en las parroquias de Octavio Cordero 
Palacios, Llacao, Sinincay, Checa y Chiquintad. Sus usos incluyen el 
alivio del dolor de cabeza, infecciones, gripe, enfermedades de riñón, 
acción desinflamatoria y desinfectante de heridas (Huari Mejía y De 
la Cruz, 2017; Romero Sánchez, 2019).

Familia Orchidaceae

Epidendrum secundum (flor de cristo), es una planta perenne 
que puede alcanzar una altura de 0,5 a 2 metros. Tiene inflorescencias 
terminales con flores de color blanco y morado, hojas simples alternas 
carnosas, y su fruto es una cápsula. Se encuentra en las parroquias de 
Octavio Cordero Palacios, Llacao, Sinincay, Checa y Chiquintad. Se 
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utiliza para tratar problemas de nervios, depresión, estrés, cáncer, cóli-
cos menstruales y problemas cardíacos, además de limpiar los riñones 
(Hernández y Menjura, 2015; Aguirre, 2015; Cerna et al., 2018).

Peperomia peltigera (pata con panga), también conocido como 
pataconyuyo, es una hierba epifita que puede crecer de 10 a 25 cm de 
altura. Tiene hojas carnosas y alternas, tallo suculento de color ver-
de, inflorescencias en forma de espiga con flores pequeñas, y su fruto 
es una drupa pequeña con semillas ricas en almidón. Se encuentra 
en las parroquias de Octavio Cordero Palacios, Chiquintad, Sinin-
cay, Checa y Ricaurte. Sus usos incluyen el alivio de dolores de estó-
mago, tratamiento de heridas, tos, problemas de los riñones, nervios 
y sustos (Gómez Cruz, 2010; Yancha Vásconez, 2018).

Familia Plantaginaceae

Plantago major (llantén). Es una hierba terrestre de origen 
introducido que se encuentra en las parroquias de Chiquintad, Si-
dcay, Sinincay, Checa y Ricaurte. Esta planta perenne tiene un tallo 
amarillo y raíces blancas. Sus hojas son ovaladas y de color verde 
claro, mientras que las flores son café verdosas con una corola ama-
rilla pequeña. El fruto es una pequeña cápsula. Se han identificado 
diversas sustancias fitoquímicas en el llantén, como mucílago, pecti-
na, taninos, flavonoides, ácido salicílico, sales minerales de potasio y 
zinc, rutina, alcaloides, esencias, resinas, esteroides, bases aminadas 
y compuestos azufrados. El llantén se utiliza para tratar la inflama-
ción, especialmente del hígado y los riñones, así como el dolor de 
cabeza y de pies (Blanco et al., 2008).

Familia Poaceae

Stigma maydis (pelo de choclo). Es una hierba de origen intro-
ducido que se encuentra en las parroquias de Octavio Cordero Pala-
cios, Sinincay y Chiquintad. Esta planta se caracteriza por tener un 
mechón largo y sedoso de pelos en la inflorescencia del maíz. Se han 
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identificado flavonoides, potasio, alantoína y taninos en el pelo de cho-
clo. Se utiliza para tratar la inflamación estomacal, resfriados, nervios, 
dolores de riñón, irritación e inflamación del hígado, además de tener 
propiedades diuréticas (Del Campo, 2014).

Familia Proteaceae

La cucharilla, también conocida como gañal, es un árbol con el 
nombre científico Oreocallis grandiflora. Es una especie nativa que se 
encuentra en las parroquias de Octavio Cordero Palacios y Chiquin-
tad. Este árbol puede alcanzar los 10 metros de altura y tiene un tronco 
cilíndrico con corteza café. Sus hojas son simples y alternas, de color 
verde pálido, y las flores se agrupan en densos racimos con numerosas 
flores blancas rojizas. El fruto es un folículo oblongo. Entre las carac-
terísticas fitoquímicas de la cucharilla se encuentran los componentes 
fenólicos, taninos, flavonoides, saponinas, triterpenoides, esteroides, 
leucoantocianinas y alcaloides. Se utiliza para tratar el dolor de espal-
da, tomar baños de hierbas, y aliviar dolores de riñón e hígado (Paucar 
Cuba et al., 2021).

Familia Rosaceae

Rubus fruticosus (mora). Es un arbusto de origen introducido 
que se encuentra en la parroquia Octavio Cordero Palacios. Se carac-
teriza por tener ramas delgadas con espinas agudas inclinadas hacia 
atrás, hojas pinnadas y flores blancas o rosadas. El fruto es una baya co-
mestible. Entre sus características fitoquímicas se encuentran las vita-
minas, esteroides, minerales, flavonoides, glucósidos, terpenos, ácidos 
y taninos. Se utiliza para tratar la diarrea, el dolor de huesos, las moles-
tias de garganta y los parásitos intestinales (Zia-Ul-Haq et al., 2014).

Familia Rutaceae

Citrus limon (limón). Es un árbol de origen introducido que se 
encuentra en varias parroquias, como Chiquintad, Octavio Cordero 
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Palacios, Ricaurte, Sinincay, Sidcay y Llacao. Este árbol puede alcanzar 
los 7 metros de altura y tiene una copa redonda y densa. Sus hojas jó-
venes son de color verde pálido y las adultas son de color verde oscuro. 
Las flores tienen pétalos blancos y el fruto es de color verde cuando 
está inmaduro y amarillo cuando madura. Entre las características fi-
toquímicas del limón se encuentran los alcaloides, triterpenos y este-
roides, quinonas, azúcares reductores, fenoles y taninos, aminoácidos 
y flavonoides. Se utiliza para tratar callos, verrugas, uñeros, amígdalas, 
tos, dolor de garganta, diarrea, cansancio y como desinfectante (Váz-
quez et al., 2021).

Familia Rutaceae

Ruta graveolens (ruda). Es un arbusto de origen introducido 
que se encuentra en las parroquias de Sinincay, Checa, Chiquintad, 
Llacao, Octavio Cordero Palacios, Ricaurte y Sidcay. Esta planta pue-
de alcanzar entre 50 y 100 cm de altura y tiene un tallo erecto y rami-
ficado. Sus hojas son solitarias y alternas, de color verde azulado. Las 
flores son amarillas y el fruto es una cápsula que contiene semillas 
de color negro en forma de riñón. Se han identificado diversas sus-
tancias fitoquímicas en la ruda, como cumarinas, furanocumarinas, 
alcaloides, carbohidratos, compuestos fenólicos, taninos, antraqui-
nonas, naftaquinonas y antronas. Se utiliza para tratar cólicos mens-
truales, limpiar el mal aire, aliviar el ojeado y el espanto, y para el 
dolor de pies. También se cree que tiene propiedades anticonceptivas 
(Bonilla et al., 2020).

Familia Solanaceae

Brugmansia sanguinea (floripondio). Es un árbol nativo que 
se encuentra en las parroquias de Chiquintad, Octavio Cordero Pa-
lacios, Ricaurte, Sidcay, Sinincay y Checa. Esta planta se caracteriza 
por tener flores tubulares de color amarillo o verde en la base, que 
se tornan rojas en el extremo abierto. El floripondio puede alcanzar 
los 2,5 metros de altura y tiene ramas peludas. Sus hojas son grandes 
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y suaves. Se han identificado alcaloides, ácidos grasos, flavonoides 
y terpenos en el floripondio. Se utiliza para limpiar el mal aire y los 
sustos, y también se usa para aliviar el dolor de cabeza y de pies (Es-
cobar Mena, 2018).

Familia Solanaceae

Solanum nigrescens (mortiño). Es un arbusto nativo que se en-
cuentra en las parroquias de Chiquintad, Octavio Cordero Palacios, 
Ricaurte y Sinincay. Esta planta puede alcanzar los 3,5 metros de al-
tura y tiene un tallo ramificado y hojas poco vellosas de color verde 
oscuro. Las flores se agrupan en inflorescencias laterales en forma de 
umbela, y pueden ser blancas o moradas con estambres amarillos. 
El fruto es globoso y de color verde. Se han identificado alcaloides, 
esteroides, saponinas, azúcares, taninos, cardenólidos, ácido málico, 
riboflavina, tiamina, ácido ascórbico y sales minerales en el mortiño. 
Se utiliza para tratar la gripe, la tos, las enfermedades respiratorias, 
los resfriados, la resaca, el dolor de barriga, la diarrea y la inflama-
ción (Cáceres Estrada, 2006).

Familia Urticaceae

Urtica urens (ortiga) es una hierba que se encuentra en las pa-
rroquias de Chiquintad y Checa, a altitudes de 1000 a 3000 msnm. Esta 
planta, que puede medir entre 15 y 50 cm de altura, tiene hojas alarga-
das con bordes aserrados y flores de color amarillento. Su tallo y hojas 
están cubiertos de pelos que causan una sensación de ardor y picor al 
romperse. Se ha encontrado la presencia de flavonoides, compuestos 
fenólicos, cumarinas, taninos, aminoácidos, saponinas y esteroides en 
la ortiga (Velásquez y Condori, 2020). Se utiliza tradicionalmente para 
limpiar los intestinos, aliviar los nervios, el dolor de pies, los golpes, 
cicatrizar heridas y prevenir infecciones, así como para tratar la tos, 
purificar la sangre y la atrofia muscular.
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Familia Verbenaceae

Verbena officinalis (verbena) es una hierba terrestre que se en-
cuentra en varias parroquias como Ricaurte, Sidcay, Sinincay, Chi-
quintad y Octavio Cordero Palacios, a altitudes que van desde 0 hasta 
4000 msnm. Esta planta puede alcanzar los 60 cm de altura y tiene 
hojas ovaladas verdes, tallos largos y ramificados, y flores pequeñas de 
color lila o rosada. Entre sus componentes fitoquímicos se encuentran 
mucílagos, glucósidos cardiotónicos, aceite esencial, saponina, ácido 
silícico, ácido cafeico, taninos y principios amargos (Días Alva y Var-
gas Prado, 2017). La verbena se utiliza tradicionalmente para aliviar el 
dolor estomacal, como astringente, diurético, para tratar el dolor del 
hígado, las vías urinarias, resfríos, fiebre, tos y como purgante para 
reducir el colesterol.

Familia Verbenaceae

Aloysia citrodora (cedrón) es un árbol introducido que se en-
cuentra en las parroquias de Ricaurte, Sidcay y Chiquintad, a altitudes 
de 2500 a 3500 msnm. Este árbol puede medir entre 1,5 y 3 m de altura 
y tiene raíz fibrosa de color blanco, tallos largos y leñosos, hojas opues-
tas de color verde pálido, flores pequeñas de color blanco y frutos en 
forma de drupa con dos granos. Se han encontrado saponinas, tani-
nos, polifenoles y alcaloides en el Cedrón (Vélez et al., 2019). Se utiliza 
tradicionalmente para tratar el dolor de barriga, el frío, la indigestión, 
la presión baja, aumentar la producción de leche materna y para pro-
blemas del hígado y riñón.

Familia Violaceae

Viola odorata (violeta) es una hierba terrestre que se encuentra 
en las parroquias de Octavio Cordero Palacios, Ricaurte, Sinincay, 
Chiquintad y Checa, a altitudes de 2500 a 3000 msnm. Esta planta, 
que alcanza una altura de alrededor de 15 cm, tiene hojas orbiculares 
de color verde oscuro y flores grandes de color violeta. Se han identi-
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ficado glucósidos, triterpenoides, flavonoides, ciclótidos y alcaloides 
en la Violeta (Vilas Haralkar y Raosaheb Biradar, 2020). Tradicio-
nalmente, se utiliza para tratar la tos, la bronquitis y las infecciones.

Conclusiones y recomendaciones

A partir de la información recopilada en este capítulo se pue-
den extraer las siguientes conclusiones:

• El conocimiento sobre el uso de plantas medicinales en la 
medicina tradicional se encuentra principalmente en el gé-
nero femenino, representando el 87,9 % de la población es-
tudiada. Esto concuerda con estudios previos que también 
han observado que las mujeres son las principales porta-
doras y transmisoras de este conocimiento.

• Las personas mayores de 40 años son quienes poseen un ma-
yor conocimiento sobre el uso de plantas medicinales. Esto 
sugiere que este conocimiento se está perdiendo entre las ge-
neraciones más jóvenes, lo que podría tener consecuencias 
negativas para la conservación de la medicina tradicional.

• Tanto la medicina tradicional como la ancestral son prác-
ticas predominantes en zonas rurales, lo que destaca la 
importancia de estas prácticas en las comunidades rurales 
alejadas de las ciudades.

• La mayoría de la población cultiva sus propias plantas me-
dicinales en sus huertos. Sin embargo, también se pueden 
encontrar estas plantas en los páramos de la región, lo que 
indica la importancia de la conservación de estos ecosiste-
mas para la preservación de la medicina tradicional.

• Se identificaron al menos 86 especies vegetales utilizadas 
como plantas medicinales en las parroquias estudiadas. 
Las hojas de las plantas fueron la parte más utilizada con 
fines medicinales.

• Existe una variedad etnobotánica en Ecuador que no ha 
sido completamente catalogada debido a la falta de inves-
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tigaciones suficientes. Esto resalta la necesidad de realizar 
más investigaciones y documentar estas especies y usos 
para su conservación.

• Se observa una pérdida drástica del conocimiento y uso 
tradicional de plantas medicinales en la provincia de Pi-
chincha debido a los cambios sociales, económicos y am-
bientales actuales. Esto subraya la importancia de preser-
var estos conocimientos a través de la documentación en 
libros y sitios web.

• El conocimiento sobre el uso de plantas medicinales se en-
cuentra principalmente en el género femenino, represen-
tando el 87,9% de la población estudiada. Esto destaca el 
papel importante de las mujeres como portadoras y trans-
misoras de los saberes ancestrales.

• Las personas mayores de 40 años son las que tienen un ma-
yor conocimiento sobre el uso de plantas medicinales. Esto 
indica que el conocimiento ancestral se está perdiendo en las 
generaciones más jóvenes, lo que puede tener implicancias 
negativas para la conservación de la medicina tradicional.

• Las prácticas de medicina tradicional y ancestral son pre-
dominantes en zonas rurales, lo que resalta su importancia 
en estas comunidades alejadas de las ciudades.

• La mayoría de la población cultiva sus propias plantas 
medicinales en sus huertos, aunque también se pueden 
encontrar en los páramos de la región. Esto enfatiza la 
importancia de conservar los ecosistemas naturales para 
preservar la medicina tradicional.

• Se identificaron al menos 86 especies vegetales utilizadas 
como plantas medicinales en las parroquias estudiadas, 
siendo las hojas la parte más utilizada con fines medicinales.

• Existe una variedad etnobotánica en Ecuador que aún no 
ha sido completamente catalogada debido a la falta de in-
vestigaciones suficientes. Esto destaca la necesidad de rea-
lizar más investigaciones y documentar estas especies y 
usos para su conservación.



si n i n c ay,  ch i q u i n ta d,  ch e c a ( J i d c ay) ,  oc tav i o co r d e ro Pa l ac i o s

81

• Se observa una disminución en el conocimiento y uso tra-
dicional de plantas medicinales en la provincia de Pichincha 
debido a los cambios socioeconómicos y ambientales actua-
les. Por lo tanto, es fundamental preservar este conocimien-
to a través de la documentación en libros y sitios web.

En resumen, se evidencia la importancia de rescatar y preser-
var los saberes ancestrales sobre el uso de plantas medicinales desde 
una perspectiva ambiental y bioquímica. Estos conocimientos no 
solo representan una parte importante de la cultura ancestral, sino 
que también tienen un gran potencial para contribuir a la sostenibi-
lidad ambiental y a la salud comunitaria.
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Sinopsis

El presente trabajo experimental está enfocado en las parroquias Ba-
ños, Molleturo, Chaucha, Cumbe, San Joaquín, Victoria del Portete y Sayausí, 
con el propósito de realizar una guía etnobotánica. Se planificó una serie de 
actividades con el objetivo de recopilar información. Las encuestas y las en-
trevistas permitieron conseguir 51 especies de plantas en los diferentes reco-
rridos etnobotánicos realizados con la ayuda de personas de cada localidad 
visitada. Se realizó una evaluación en cada parroquia, en las cuales se pudo 
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determinar que la población femenina posee un mayor conocimiento sobre 
medicina alternativa, las mujeres se encargan de la recolección, mantención y 
aplicación de estos conocimientos ancestrales. También cabe destacar la pér-
dida masiva de la medicina ancestral, sobre todo en personas jóvenes, debido 
a la poca práctica y conocimiento sobre plantas medicinales. Asimismo, se 
determinó que las plantas más utilizadas y comunes son manzanilla, toronjil, 
menta y pena-pena. Posterior a esto se organizaron salidas de campo con el 
objetivo de conseguir un ejemplar de cada planta recopilada, siendo un total 
de 51 plantas consideradas y fotografiadas.

Introducción

La medicina ancestral es una práctica ejercida desde la anti-
güedad donde se ha destacado el uso de diversas plantas con fines 
medicinales, esta tradición nace a partir de las necesidades básicas 
referentes a la salud en zonas aledañas, no tan accesibles o que sim-
plemente presentan un déficit en recursos como medicamentos o 
atención médica, por lo que los habitantes de distintas zonas han 
buscado soluciones para tratar malestares y dolencias evitando tasas 
de mortalidad en sus comunidades.

En las familias ecuatorianas se recalcan conocimientos de me-
dicina ancestral, que han pasado de generación en generación, desta-
cando el uso de cada planta, y de acuerdo con el tratamiento a realizar 
se presentan diversos métodos de preparación, para el consumo como 
remedios mediante infusión, decocción, maceración; o el uso de ma-
nera tópica en ungüentos o pomadas aprovechando el extracto vege-
tal; por último, el uso en las prácticas de etnomedicina como las de-
nominadas limpias. Por lo que se distingue la existencia de un amplio 
campo que cubren las plantas medicinales, es decir, existen plantas que 
contribuyen al bienestar de las distintas patologías que se presentan 
en el sistema respiratorio, digestivo, nervioso, además de patologías 
de origen infeccioso, inflamatorio interno o en contusiones. De igual 
manera, contribuye en la evasión de daños colaterales generados por 
la ingesta de medicamentos de naturaleza química farmacéutica y re-
presenta un ahorro significativo a nivel económico en comparación de 
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la adquisición de cierta medicación. Sin embargo, en la zona urbana 
y en algunos grupos de adultos-jóvenes pertenecientes a la zona rural 
se aprecia la pérdida de interés sobre las prácticas médicas ancestrales, 
como consecuencia se ha generado carencia de saberes debido a que 
las personas con más conocimiento en este ámbito pertenecen al gru-
po etario de adulto mayor (> 65 años).

En la ciudad de Cuenca, se busca mantener la medicina an-
cestral, mediante personas claves, sin embargo, es indispensable re-
copilar los conocimientos ancestrales de las distintas zonas aledañas 
a la ciudad, además, se busca argumentar su funcionalidad con un 
estudio fitoquímico que permita el correcto uso de las distintas plan-
tas, teniendo un mejor impacto en el ámbito de la salud, para trata-
mientos naturales mediante métodos tradicionales combinados con 
la medicina actual.

Descripción de las parroquias involucradas

Tabla 1
Datos generales de la parroquia Baños

Coordenadas

Latitud ‒2,9

Longitud ‒79,0667

Altitud 2560 msnm

Población 12 271 habitantes

Superficie 327,3 km²
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Figura 1
Ubicación de la parroquia Baños

Tabla 2
Datos generales de la parroquia Cumbe

Coordenadas

Latitud ‒3,0865

Longitud ‒79,011

Altitud 2640 msnm

Población 5010 habitantes

Superficie 74 km²
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Figura 2
Ubicación de la parroquia Cumbe

Tabla 3
Datos generales de la parroquia Chaucha

Coordenadas

Latitud ‒2,933

Longitud ‒79,35

Altitud 1712 msnm

Población 1633 habitantes

Superficie 337,2 km²
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Figura 3
Ubicación de la parroquia Chaucha

Tabla 4
Datos generales de la parroquia San Joaquín

Coordenadas

Latitud ‒2,9

Longitud ‒79,1

Altitud 2633 msnm

Población 5126 habitantes

Superficie 185,2 km²
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Figura 4
Ubicación de la parroquia San Joaquín

Tabla 5
Datos generales de la parroquia Sayausí

Coordenadas

Latitud ‒2,866

Longitud ‒79,066

Altitud 2771 msnm

Población 8474 habitantes

Superficie 365,75 km²
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Figura 5
Ubicación de la parroquia Sayausí

Tabla 6
Datos generales de la parroquia Victoria del Portete

Coordenadas

Latitud ‒3,009

Longitud ‒79,027

Altitud 3030 msnm

Población 4617 habitantes

Superficie 207,2 km²
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Figura 6
Ubicación de la parroquia Victoria del Portete

Tabla 7
Datos generales de la parroquia Molleturo

Coordenadas

Latitud ‒2,75

Longitud ‒79,433

Altitud 2467 msnm

Población 5221 habitantes

Superficie 853,4 km²
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Figura 7
Ubicación de la parroquia Molleturo

Interpretación de resultados de las encuestas

Se efectuaron un total de 113 encuestas, realizadas en las pa-
rroquias asignadas desde el este al oeste, de la ciudad de Cuenca, en 
la parroquia Baños se realizaron un total de 19 encuestas, Chaucha 
con 12 encuestas, Cumbe con 16 encuestas, Molleturo con 15 en-
cuestas, San Joaquín con 17 encuestas, Sayausí con 19 encuestas y 
último Victoria del Portete con 15 encuestas.
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Figura 8
Cantidad de encuestas realizadas en las distintas parroquias
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Se obtuvo diversas edades donde se pudo distinguir que la 
edad mínima es de 17 años y la edad máxima es de 88 años, resultan-
do un promedio de 50 años, sin embargo, al seccionar en rangos eta-
rios concluimos que las personas con mayor conocimiento del tema 
son adultos mayores (> 60 años) seguido por adultos que pertenecen 
al rango entre los 45 a 59 años.

Figura 9
Clasificación por edad de las personas encuestadas
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También se llegó a determinar que de todas las parroquias un 
41,6 % tenían oficio de agricultores, comparado con un 20,4 % que 
eran amas de casa, por último, se encuentra el oficio de comerciante 
que llegaba al 14,2 % como se observa en la figura 10.
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Figura 10
Instrucción y oficio de las personas entrevistadas

58

23
16 4 4 4 2 1 1

70

60

50

40

30

20

10

0

Agric
ulto

re
s

Quea
se

re
s d

omés
tic

os

Com
erci

an
te

s

Alb
añ

ile
s

Tr
an

sp
ortis

tas

Estu
dia

nte
s

jubil
ad

os

ve
te

rin
ar

ios

Te
jedo

ras
 de

 Sombr
er

os

Se demuestra que el género femenino predomina en tener 
conocimiento acerca de las plantas medicinales y su uso, además 
se puede destacar que en su mayoría se encargaban de cultivar las 
plantas en su propio huerto, siguiendo las pautas brindadas por sus 
antepasados a través de los años.

Figura 11
Género de las personas entrevistadas
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Los resultados según la razón de uso de las plantas medicinales, 
considerando que varios participantes realizaron más de una elección, 
de manera que, en el tema de salud se obtuvo una respuesta correspon-
diente al 97,3 %, seguido por 25,7 % por placer y por último aquellas 
personas que habían sido recomendadas por terceros con un 19,5 %.
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Figura 12
Razón de uso de las plantas medicinales
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Las plantas medicinales obtenidas por los individuos de las 
diferentes parroquias recalcando que en algunos casos selecciona-
ron más de una respuesta, fueron a través de herbarios que tenían 
aledaños a sus hogares con un 85 %, en el mercado con un 36,3 % 
por medio de una farmacia ancestral 8 % y finalmente, por vecinos o 
gente particular un 0,9 %.

Figura 13
Lugares de obtención de las plantas medicinales
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Se determinó en base a las respuestas obtenidas tomando en 
cuenta que en algunos casos fueron seleccionadas dos opciones, que 
la mayor forma de preparación de remedios es en forma de infusión 
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correspondiente al 99,1 % debido a que de esta manera se saca un 
mejor provecho de las propiedades de cada planta, sin embargo, se 
emplean también de forma tópica con un 14,2 % y por último por 
medio de cápsulas o comprimidos el cual tuvo un menor porcentaje 
a los 2 anteriores correspondiente al 1,8 %.

Figura 14
Formas de preparación de plantas medicinales
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Los saberes sobre plantas medicinales son adquiridos por los 
abuelos en su mayoría representando un porcentaje de 66,1 %, si-
guiendo con el conocimiento de los padres correspondiente al 56,3 
%, siendo estos 2 los principales factores de enseñanza y aprendizaje 
sobre plantas medicinales, no obstante, existe un mínimo porcentaje 
en el caso de suegras, suegros y compañeros de trabajo.

Figura 15
Conocimiento adquirido sobre plantas medicinales
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La adquisición de las plantas medicinales en su mayoría se 
realiza en las huertas de cada hogar correspondientes a un 61,5 %, 
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evidenciando que existe una gran diferencia con las personas que 
realizan la adquisición en las montañas o cerros cercanos, siendo un 
porcentaje correspondiente a un 38,5 %.

Figura 16
Adquisición de plantas medicinales
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La frecuencia de recolección de plantas según las encuestas 
realizadas, básicamente se efectúa en base a la demanda de los reme-
dios y también sabiendo escoger horas específicas en donde las plan-
tas puedan estar frescas y sin excesiva exposición al sol, mayormente 
se realiza en las primeras horas de la mañana correspondiendo a un 
53,8 %, sin embargo, también se lo realiza en horas del mediodía co-
rrespondiente a un 15,4 %. En el caso de la frecuencia de recolección 
de plantas se realiza de 2 a 3 veces a la semana con un porcentaje de 
23,1 % y cada dos días correspondiente a un 7,7 %.

Figura 17
Recolección de plantas medicinales

Primeras horas del día
Al medio día
2 a 3 veces por semana
Saltando un día

15.4 %

23.1 %

7.7 %

53.8 %



Jo s é  or e l l a n a ro b l e s  /  Jo h n so l i Z  Pa n a m á / an g e l i c a  Ze a co b o s

108

T
ab

la
 8

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 p

la
nt

as
 m

ed
ic

in
al

es
 d

e 
la

s p
ar

ro
qu

ia
s

N
om

br
e 

co
m

ún
Fa

m
ili

a
N

om
br

e 
ci

en
tífi

co
O

ri
ge

n
Pa

rt
e 

de
 la

 
pl

an
ta

 u
sa

da
Pr

ep
ar

ac
ió

n
Tr

at
am

ie
nt

o

Aj
en

jo
A

ste
ra

ce
ae

Ar
te

m
isi

a 
ab

sin
th

iu
m

In
tr

od
uc

id
a

Pl
an

ta
In

fu
sió

n

Es
to

m
át

ic
o 

m
uy

 u
sa

do
 e

n 
fie

br
es

, n
o 

se
 d

eb
e 

ad
m

in
ist

ra
r 

cu
an

do
 h

ay
 ir

rit
ac

ió
n 

cr
ón

ic
a 

de
l e

st
óm

ag
o.

A
lg

a 
(p

ar
da

s)
Sa

rg
as

sa
ce

ae
Sa

rg
as

su
m

 
ec

ua
do

re
an

um
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

In
fu

sió
n

Es
 p

re
ci

so
 re

m
oj

ar
la

s p
or

 3
0 

m
in

ut
os

 y
 lo

 m
ism

o 
ne

ce
sit

an
 

pa
ra

 co
ci

na
rla

s.

A
m

ap
ol

a
Pa

pa
ve

ra
ce

ae
Pa

pa
ve

r r
ho

ea
s

In
tr

od
uc

id
a

Fl
or

/s
em

ill
a

In
fu

sió
n,

 
de

co
cc

ió
n

Ja
ra

be
 p

re
pa

ra
do

 co
n 

pé
ta

lo
s, 

se
 

ut
ili

za
 co

m
o 

em
ol

ie
nt

e 
y 

ta
m

-
bi

én
 co

m
o 

ca
lm

an
te

 d
e 

la
 to

s.

A
ní

s s
ac

ha
U

m
be

líf
er

as
Ta

ge
te

s fi
lif

ol
ia

/ 
Ill

icu
m

 v
er

um
N

at
iv

a
H

oj
as

In
fu

sió
n

Se
 u

sa
 v

er
tie

nd
o 

en
 a

gu
a 

hi
rv

ie
nd

o.

At
ac

o
Am

ar
an

th
a-

ce
ae

 ju
ss

Am
ar

an
th

us
 

ca
ud

at
us

 l.
N

at
iv

a
Pl

an
ta

C
oc

ci
ón

, 
in

fu
sió

n

U
na

 c
uc

ha
ra

da
 p

or
 ta

za
 d

e 
ag

ua
 

hi
rv

ie
nd

o 
po

r 5
 m

in
ut

os
 p

ar
a 

to
m

ar
 1

-2
 ta

za
s a

l d
ía

.

Be
rr

o 
bl

an
co

Br
as

sic
ac

ea
e

N
as

tu
rt

iu
m

 o
ffi

-
cin

al
e /

 R
or

ip
pa

 
cf.

 b
on

ar
ie

ns
is

In
tr

od
uc

id
a

Pl
an

ta
In

fu
sió

n
H

er
vi

r y
 b

eb
er

 p
ar

a 
la

 d
ig

es
tió

n,
 

la
 m

ism
a 

ho
ja

 se
 u

sa
 p

ar
a 

lim
-

pi
ar

 ci
ca

tr
ic

es
 y

 e
sp

in
ill

as
.



ba ñ o s,  mo l l e t u ro,  ch au c h a,  cu m b e,  sa n Joa q u í n,  vi c t o r i a  d e l  Po rt e t e

109

Bo
rr

aj
a 

(a
m

ar
ill

a,
 

az
ul

, b
la

nc
a)

Bo
ra

gi
na

ce
ae

 
ju

ss
Bo

ra
go

  
offi

cin
al

is 
l.

In
tr

od
uc

id
a

Fl
or

es
 y

 h
oj

as
In

fu
sió

n
H

er
vi

r u
n 

lit
ro

 d
e 

ag
ua

 p
or

 1
0 

m
in

ut
os

 y
 to

m
ar

 tr
es

 ta
za

s a
l 

dí
a.

C
an

ay
uy

o 
/ 

Q
ui

nq
ui

n
A

ste
ra

ce
ae

So
nc

hu
s 

ol
er

ac
eu

s
In

tr
od

uc
id

a
Pl

an
ta

In
fu

sió
n

Se
 v

ie
rt

e 
en

 a
gu

a 
hi

rv
ie

nd
o 

po
r 

5 
m

in
ut

os
.

C
ar

ne
 

hu
m

an
a

A
ste

ra
ce

ae
 

be
rc

ht
. &

 
j.p

re
sl

Ju
ng

ia
 ru

go
sa

N
at

iv
a

H
oj

as
M

ac
er

ad
o,

 
in

fu
sió

n

La
s h

oj
as

 h
er

vi
da

s s
e 

us
an

 e
n 

la
 

pi
el

 u
na

 o
 d

os
 v

ec
es

 a
l d

ía
 p

ar
a 

di
fe

re
nt

es
 a

fe
cc

io
ne

s.

C
ed

ró
n

Ve
rb

en
ac

ea
e

Al
oy

sia
 tr

ip
hy

lla
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

In
fu

sió
n

Ve
rt

er
 e

n 
ag

ua
 h

ir
vi

en
do

 p
or

 
5 

m
in

ut
os

 y
 to

m
ar

 1
- 2

 ta
za

s 
po

r d
ía

.

C
hi

lc
a 

bl
an

-
ca

 o
 n

eg
ra

A
ste

ra
ce

ae
Ba

cc
ha

ri
s 

la
tif

ol
ia

N
at

iv
a

H
oj

a
In

fu
sió

n
H

er
vi

r u
n 

lit
ro

 d
e 

ag
ua

 y
 to

m
ar

 
1-

2 
ta

za
s p

or
 d

ía
.

C
hi

lp
al

pa
l /

 
C

hi
lp

al
ta

l
Ca

pr
ifo

lia
ce

ae
 

ju
ss

Va
ler

ia
na

 
to

m
en

to
sa

N
at

iv
a

Fl
or

, r
aí

z
In

fu
sió

n

Ex
tr

ae
r e

l z
um

o 
de

 la
 fl

or
 y

 la
s 

ho
ja

s a
pl

ic
ar

 e
n 

er
up

ci
on

es
 e

 
in

fe
cc

io
ne

s d
e 

la
 p

ie
l.

H
er

vi
r e

n 
ag

ua
 y

 to
m

ar
pa

ra
 a

liv
ia

r l
a 

ga
st

rit
is.

C
hu

qu
ira

-
gu

a 
o 

flo
r d

e 
m

on
ta

ña
A

ste
ra

ce
ae

Ch
uq

ui
ra

gu
a 

ju
ss

ie
ui

N
at

iv
a

Fl
or

D
ec

oc
ci

ón
H

er
vi

r u
n 

lit
ro

 d
e 

ag
ua

 d
e 

4 
flo

re
s p

or
 1

0 
m

in
ut

os
 y

 to
m

ar
 2

 
ta

za
s a

l d
ía

.

C
la

ve
le

s
Ca

ry
op

hy
lla

-
ce

ae
D

ia
nt

hu
s 

ca
ry

op
hy

llu
s

In
tr

od
uc

id
a

Fl
or

es
In

fu
sió

n
Se

 p
re

pa
ra

 u
n 

té
 co

nt
ra

 la
 d

eb
i-

lid
ad

 d
el

 co
ra

zó
n 

y 
lo

s d
ol

or
es

.



Jo s é  or e l l a n a ro b l e s  /  Jo h n so l i Z  Pa n a m á / an g e l i c a  Ze a co b o s

110

C
ol

a 
de

 
ca

ba
llo

Eq
ui

se
tá

ce
as

Eq
ui

se
tu

m
 

ar
ve

ns
e l

.
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

 y
 ta

llo
In

fu
sió

n

Se
 v

ie
rt

e 
en

 a
gu

a 
hi

rv
ie

nd
o 

po
r 

5 
m

in
ut

os
 u

sa
do

 p
ar

a 
la

 re
ge

ne
-

ra
ci

ón
 d

e 
ca

rt
íla

go
s y

 p
re

ve
ni

r 
la

 o
st

eo
po

ro
sis

.

C
on

go
na

ip
er

ac
ea

e
Pe

pe
ro

m
ia

 
do

la
br

ifo
rm

is 
ku

nt
h

N
at

iv
a

H
oj

as
, t

al
lo

D
ec

oc
ci

ón
, 

in
fu

sió
n

D
ec

oc
ci

ón
 co

n 
2 

cu
ch

ar
ita

s d
e 

ho
ja

s p
or

 c
ad

a 
ta

za
 d

e 
ag

ua
 d

e-
ja

nd
o 

he
rv

ir 
3 

m
in

ut
os

, t
om

ar
 3

 
ta

za
s p

or
 d

ía
.

Cu
ch

ar
ill

a,
 

ga
ña

l
Pr

ot
ea

ce
ae

O
re

oc
al

lis
 

gr
an

di
flo

ra
N

at
iv

a
Fl

or
, h

oj
as

, 
se

m
ill

a
In

fu
sió

n
H

er
vi

r p
or

 5
 m

in
ut

os
 y

 ap
lic

ar
 

la
s h

oj
as

 e
n 

la
 zo

na
 a

fe
ct

ad
a.

D
ie

nt
e 

de
 

le
ón

, t
ar

ax
a-

co
, t

añ
ig

A
ste

ra
ce

ae
Ta

ra
xa

cu
m

 d
es

 
leo

ni
s /

 T
ar

ax
a-

cu
m

 o
ffi

cin
al

e
In

tr
od

uc
id

a
Pl

an
ta

In
fu

sió
n

Se
 re

al
iz

a 
un

 té
 q

ue
 e

st
im

ul
a 

la
 se

cr
ec

ió
n 

bi
lia

r y
 si

rv
e 

de
 

la
xa

nt
e.

Es
ca

nc
el

D
ico

ty
led

on
es

 
Am

ar
an

th
a-

ce
ae

 / 
Am

a-
ra

nt
ha

ce
ae

Al
te

rn
an

th
er

a 
m

ex
ica

na
 / 

Ire
si-

ne
 ce

lo
sio

id
es

N
at

iv
a

H
oj

a,
 ta

llo
In

fu
sió

n
H

er
vi

r p
or

 5
 m

in
ut

os
 y

 to
m

ar
 1

 
ta

za
 p

or
 d

ía
. E

xt
ra

er
 el

 zu
m

o 
y 

to
m

ar
 d

ur
an

te
 3

 d
ía

s e
n 

ay
un

as
.

Es
en

ci
a 

de
 

ro
sa

G
er

an
ia

ce
ae

Pe
la

rg
on

iu
m

 
gr

av
eo

len
s

N
at

iv
a

H
oj

as
, fl

or
es

In
fu

sió
n

Se
 re

al
iz

a 
un

 e
xt

ra
ct

o 
qu

e 
se

 u
sa

 
en

 a
ro

m
at

er
ap

ia
.

Eu
ca

lip
to

M
yr

ta
ce

ae
Eu

ca
ly

pt
us

 sp
In

tr
od

uc
id

a
Ra

m
as

, h
oj

as
, 

ta
llo

s.
In

fu
sió

n,
 

de
co

cc
ió

n
Se

 re
al

iz
a 

in
fu

sió
n 

de
 h

oj
as

 y
 

ta
llo

s.

Fl
or

 d
e 

cr
is-

to
, e

sp
íri

tu
O

rc
hi

da
ce

ae
Ep

id
en

dr
um

 
se

cu
nd

um
N

at
iv

a
Fl

or
es

In
fu

sió
n

Se
 p

re
pa

ra
 e

n 
in

fu
sió

n 
co

n 
la

s 
flo

re
s. 

El
 b

ul
bo

 se
 co

m
e 

cr
ud

o 
o 

se
 p

ue
de

 e
xt

ra
er

 su
 ju

go
.



ba ñ o s,  mo l l e t u ro,  ch au c h a,  cu m b e,  sa n Joa q u í n,  vi c t o r i a  d e l  Po rt e t e

111

G
en

ci
an

a
G

en
tia

na
ce

ae
 

ju
ss

G
en

tia
na

 lu
te

a
N

at
iv

a
To

da
 la

 p
la

nt
a 

en
 e

sp
ec

ia
l l

a 
ra

íz
.

In
fu

sió
n,

 
co

cc
ió

n

Se
 p

re
pa

ra
 d

ilu
ye

nd
o 

en
 a

gu
a 

hi
rv

ie
nd

o 
es

to
 ay

ud
a 

en
 la

 
hi

pe
rt

en
sió

n.

G
er

an
io

G
er

an
ác

ea
s

Pe
la

rg
on

iu
m

 sp
In

tr
od

uc
id

a
Pl

an
ta

Zu
m

o,
 in

fu
sió

n

Ve
rt

er
 e

n 
ag

ua
 h

ir
vi

en
do

 y
 

to
m

ar
. O

 e
xt

ra
er

 el
 zu

m
o 

y 
se

 ap
lic

a 
en

 la
 zo

na
 d

e 
la

 p
ie

l 
af

ec
ta

da
.

G
er

an
io

 
ro

jo
G

er
an

ác
ea

s
Pe

la
rg

on
iu

m
 

zo
na

le
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

, fl
or

es
In

fu
sió

n,
 

m
ac

er
ad

o

Ve
rt

er
 e

n 
ag

ua
 h

ir
vi

en
do

 y
 

to
m

ar
. O

 e
xt

ra
er

 el
 zu

m
o 

y 
se

 ap
lic

a 
en

 la
 zo

na
 d

e 
la

 p
ie

l 
af

ec
ta

da
.

G
ua

n-
du

g 
ro

jo
, 

flo
rip

on
di

o
So

la
na

ce
as

Br
ug

m
an

sia
 

sa
ng

ui
ne

a
N

at
iv

a
H

oj
a,

 fl
or

Li
m

pi
as

, 
tó

pi
ca

s.
Se

 m
ac

er
an

 la
s fl

or
es

 y
 h

oj
as

 y
 

se
 ap

lic
a 

en
 la

 h
er

id
a.

G
ua

ya
ba

M
yr

ta
ce

ae
Ps

id
iu

m
 g

ua
-

ja
va

 l
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
a,

 fl
or

, 
se

m
ill

as
In

fu
sió

n,
 

de
co

cc
ió

n
H

er
vi

r 3
 h

oj
as

 e
n 

2 
ta

za
s a

gu
a 

y 
to

m
ar

.

H
ie

rb
a 

lu
isa

Po
ac

ea
e 

(G
ra

m
in

ea
s)

Cy
m

bo
po

go
n 

cit
ra

tu
s d

c
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

, r
aí

z
In

fu
sió

n
H

er
vi

r 1
 o

 2
 h

oj
as

 e
n 

un
a 

ta
za

 
de

 a
gu

a 
po

r 3
 m

in
ut

os
 y

 to
m

ar
 

de
sp

ué
s d

e 
la

s c
om

id
as

.

H
in

oj
o

Ap
iá

ce
as

Fo
en

icu
lu

m
 

vu
lg

ar
e

In
tr

od
uc

id
a

Ta
llo

, h
oj

as
M

ac
er

ad
o

M
ac

er
ar

 la
s h

oj
as

 y
 ta

llo
s y

 
co

n 
la

 m
ez

cl
a 

fr
ot

ar
 e

n 
la

 zo
na

 
af

ec
ta

da
.

H
ua

rm
i 

po
le

o
La

m
ia

ce
ae

Cl
in

op
od

iu
m

 
te

ne
llu

m
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

, fl
or

es
D

ec
oc

ci
ón

H
er

vi
r p

or
 1

5 
m

in
ut

os
 a

 2
0 

m
i-

nu
to

s y
 to

m
ar

 1
-2

 ta
za

s p
or

 d
ía

.



Jo s é  or e l l a n a ro b l e s  /  Jo h n so l i Z  Pa n a m á / an g e l i c a  Ze a co b o s

112

Le
ch

ug
ui

-
lla

, p
am

pa
 

le
ch

ug
ui

lla
A

ste
ra

ce
ae

G
am

oc
ha

et
a 

am
er

ica
na

N
at

iv
a

Pl
an

ta
In

fu
sió

n,
 tó

pi
ca

H
er

vi
r y

 u
sa

r l
as

 h
oj

as
 p

ar
a 

cu
br

ir 
el

 g
ol

pe
, a

pl
ic

ar
 e

n 
la

 m
e-

jil
la

 p
ar

a 
do

lo
r d

e 
m

ue
la

, c
ub

rir
 

la
 h

er
id

a 
pa

ra
 e

vi
ta

r l
a 

in
fe

cc
ió

n 
en

 la
 zo

na
.

M
al

va
 

ol
or

os
a,

 
ge

ra
ni

o 
de

 
ol

or

G
er

an
ia

ce
ae

Pe
la

rg
on

iu
m

 
od

or
at

iss
im

um
In

tr
od

uc
id

a
Fl

or
, r

aí
z

In
fu

sió
n,

 
de

co
cc

ió
n

D
ec

oc
ci

ón
: h

er
vi

r d
e 

10
 a

 1
5 

m
in

ut
os

 2
0 

gr
am

os
 d

e 
ra

íz
 e

n 
un

 li
tr

o 
de

 a
gu

a.
In

fu
sió

n:
 u

til
iz

ar
 2

 c
uc

ha
ra

di
ta

s 
de

 h
oj

as
 se

ca
s p

or
 ta

za
. B

eb
er

 
de

 2
 a

 3
 ta

za
s d

ia
ria

s.

M
an

za
ni

lla
Co

m
pu

es
ta

s
M

at
ric

ar
ia

 
ch

am
om

ill
a 

l.
In

tr
od

uc
id

a
Fl

or
es

 y
 h

oj
as

In
fu

sió
n

H
er

vi
r e

n 
un

a 
ta

za
 d

e 
ag

ua
 d

u-
ra

nt
e 

2 
m

in
ut

os
, t

om
ar

 in
fu

sió
n 

ca
lie

nt
e 

2 
ve

ce
s a

l d
ía

.

M
en

ta
, 

hi
er

ba
bu

e-
na

, m
en

ta
, 

to
ro

nj
il

La
m

ia
ce

ae
M

en
th

a 
x 

pi
pe

rit
a

In
tr

od
uc

id
a

H
oj

a,
 p

la
nt

a
In

fu
sió

n
Ve

rt
er

 e
n 

ag
ua

 h
ir

vi
en

do
 y

 
to

m
ar

 d
es

pu
és

 d
e 

la
s c

om
id

as
.

M
en

ta
 (p

o-
le

o,
 p

ol
eo

 
m

en
ta

)
La

m
ia

ce
ae

M
en

th
a 

pu
leg

iu
m

In
tr

od
uc

id
a

H
oj

as
In

fu
sió

n
Se

 a
gr

eg
a 

en
 a

gu
a 

hi
rv

ie
nd

o,
 

de
ja

r r
ep

os
ar

 y
 to

m
ar

 1
 ta

za
.

M
or

tiñ
o,

 
hi

er
ba

 m
or

a
So

la
na

ce
ae

So
la

nu
m

 
ni

gr
es

ce
ns

In
tr

od
uc

id
a

Fl
or

, h
oj

a
In

fu
sió

n,
 

m
ac

er
ad

o
H

er
vi

r p
or

 1
5 

m
in

ut
os

 a
 2

0 
m

i-
nu

to
s y

 to
m

ar
 1

-2
 ta

za
s p

or
 d

ía
.

N
og

al
Ju

gl
an

da
ce

ae
Ju

gl
an

s r
eg

ia
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

,co
rt

ez
a

In
fu

sió
n

In
fu

sió
n 

co
n 

2 
ho

ja
s p

or
 u

na
 

ta
za

 d
e 

ag
ua

, t
om

ar
 e

n 
ay

un
as

 2
 

ve
ce

s a
l d

ía
.



ba ñ o s,  mo l l e t u ro,  ch au c h a,  cu m b e,  sa n Joa q u í n,  vi c t o r i a  d e l  Po rt e t e

113

O
re

ja
 d

e 
bu

rr
o

La
m

ia
ce

ae
St

ac
hy

s b
yz

an
-

tin
a 

/ S
ta

ch
ys

 
la

na
ta

In
tr

od
uc

id
a

H
oj

as
In

fu
sió

n
H

er
vi

r p
or

 5
 m

in
ut

os
 y

 to
m

ar
 

1-
2 

ta
za

s p
or

 d
ía

.

Pa
cu

ng
a,

 
sh

ira
n

A
ste

ra
ce

ae
Bi

de
ns

 p
ilo

sa
 l.

N
at

iv
a

H
oj

a
In

fu
sió

n

In
fu

sió
n 

de
 la

 ra
íz

 d
e 

5 
a 

6 
m

i-
nu

to
s e

n 
un

a 
ta

za
 d

e 
ag

ua
, s

e 
lo

 
to

m
a 

en
 ay

un
as

 o
 a

l m
ed

io
 d

ía
 

de
pe

nd
ie

nd
o 

de
 la

 h
em

or
ra

gi
a.

Pa
ic

o
Ch

en
op

od
ia

-
ce

ae
 / 

Am
a-

ra
nt

ha
ce

ae

Ch
en

op
od

iu
m

 
am

br
os

io
id

es
N

at
iv

a
Pl

an
ta

In
fu

sió
n,

 zu
m

o

Se
 p

re
pa

ra
 u

n 
cu

ar
to

 d
e 

ta
za

 
de

l z
um

o 
y 

se
 to

m
a 

en
 ay

un
as

 
un

 d
ía

. S
e 

so
as

a 
la

 p
la

nt
a 

y 
se

 
le

 fr
ot

a 
al

 e
nf

er
m

o 
po

r t
od

o 
el

 
cu

er
po

. S
e 

re
al

iz
a 

un
a 

in
fu

sió
n 

de
 tr

es
 h

oj
as

 p
or

 ta
za

 d
e 

ag
ua

 
du

ra
nt

e 
oc

ho
 d

ía
s.

Pa
ta

 co
n 

pa
ng

a,
 

pa
ta

co
ny

uy
o

Pi
pe

ra
ce

ae

Pe
la

rg
on

iu
m

 
gr

av
eo

len
s /

 
Pe

pe
ro

m
ia

 
pe

lti
ge

ra
 c.

 D
c

In
tr

od
uc

id
a

Ta
llo

, h
oj

a 
flo

r
In

fu
sió

n
H

er
vi

r p
or

 5
 m

in
ut

os
 y

 to
m

ar
 

1-
2 

ta
za

s p
or

 d
ía

.

Pe
na

s-
pe

na
s

O
na

gr
ac

ea
e

Fu
ch

sia
 m

ag
e-

lla
ni

ca
 / 

Fu
ch

sia
 

lo
xe

ns
is 

ku
nt

h
In

tr
od

uc
id

a
Fl

or
In

fu
sió

n
Ve

rt
er

 e
n 

ag
ua

 h
ir

vi
en

do
 y

 
to

m
ar

 d
es

pu
és

 d
e 

la
s c

om
id

as
.

Pi
m

pi
ne

la
Ro

sa
ce

ae

N
ut

ta
lla

nt
hu

s 
su

ba
nd

in
us

 
/ P

ot
er

iu
m

 
sa

ng
ui

so
rb

a

N
at

iv
a

To
da

 la
 p

la
nt

a 
en

 e
sp

ec
ia

l l
a 

ra
íz

.
In

fu
sió

n

En
 d

ec
oc

ci
ón

 u
sa

r d
e 

1 
a 

2 
cu

ch
ar

ita
s p

ar
a 

un
a 

ta
za

 d
e 

ag
ua

. h
er

vi
r p

or
 2

 m
in

ut
os

. J
ug

o 
to

m
ar

 5
-6

 c
uc

ha
ra

da
s d

e 
ju

go
 

fr
es

co
 d

ia
ria

m
en

te
.



Jo s é  or e l l a n a ro b l e s  /  Jo h n so l i Z  Pa n a m á / an g e l i c a  Ze a co b o s

114

Q
ui

na
 

qu
in

a,
 

ca
sc

ar
ill

a
Ru

bi
ac

ea
e

Ci
nc

ho
na

N
at

iv
a

H
oj

as
In

fu
sió

n
Se

 h
ie

rv
e 

3 
ho

ja
s p

or
 2

 ta
za

 d
e 

ag
ua

 y
 to

m
ar

 e
n 

el
 d

ía
.

Ro
m

er
o

Sc
ro

ph
u-

la
ria

ce
ae

/ 
La

m
ia

ce
ae

Ca
lce

ol
ar

ia
 

er
ico

id
es

 v
ah

l 
/ R

os
m

ar
in

us
 

offi
cin

al
is

In
tr

od
uc

id
a

Ra
m

as
, h

oj
as

, 
flo

re
s

In
fu

sió
n

Se
 d

ej
a 

en
 re

po
so

 u
na

 c
uc

ha
-

ra
di

ta
 d

e 
flo

re
s e

n 
1/

2 
ta

za
 d

e 
ag

ua
, p

ar
a 

to
m

ar
 u

na
 ta

za
 a

l 
dí

a.

Ru
da

Ru
ta

ce
ae

Ru
ta

 g
ra

ve
o-

len
s l

.
In

tr
od

uc
id

a
Fl

or
, h

oj
a 

y 
ta

llo
In

fu
sió

n
Se

 h
ie

rv
e 

un
a 

ra
m

a 
en

 a
gu

a 
po

r 
5 

m
in

ut
os

 y
 se

 to
m

a 
po

r 9
 d

ía
s.

Sa
nt

am
ar

ía
A

ste
ra

ce
as

e
Ta

na
ce

tu
m

 
pa

rt
he

ni
um

In
tr

od
uc

id
a

To
da

 la
 p

la
nt

a 
m

en
os

 la
 ra

íz
.

In
fu

sió
n

Ve
rt

er
 e

n 
ag

ua
 h

ir
vi

en
do

, d
ej

ar
 

re
po

sa
r p

or
 5

 m
in

ut
os

 y
 b

eb
er

.

Sa
uc

o 
bl

an
co

Vi
bu

rn
ac

ea
e 

ra
f.

Sa
m

bu
cu

s 
ni

gr
a 

l.
In

tr
od

uc
id

a
Fl

or
In

fu
sió

n
Se

 h
ie

rv
e 

3 
flo

re
s e

n 
1 

ta
za

 d
e 

ag
ua

 y
 to

m
ar

.

Ti
lo

, fl
or

 d
e 

til
o

Vi
bu

rn
ac

ea
e /

 
ca

pr
ifo

lia
ce

ae

Sa
m

bu
cu

s m
ex

i-
ca

na
/ S

am
bu

cu
s 

pe
ru

vi
an

a
N

at
iv

a
Fl

or
, h

oj
a

In
fu

sió
n

Ve
rt

er
 e

n 
ag

ua
 h

ir
vi

en
do

, d
ej

ar
 

re
po

sa
r y

 to
m

ar
 1

-2
 ta

za
s p

or
 

dí
a.

To
ro

nj
il

La
m

ia
ce

ae
M

eli
ss

a 
offi

ci
-

na
lis

 l.
In

tr
od

uc
id

a
H

oj
as

In
fu

sió
n

H
er

vi
r 3

0g
 d

e 
la

 p
la

nt
a 

po
r 

lit
ro

 d
e 

ag
ua

 y
 b

eb
er

 1
 ta

za
 e

n 
ay

un
as

.

Va
le

ria
na

Va
ler

ia
na

ce
ae

Va
ler

ia
na

 co
ar

c-
ta

ta
 / 

Va
ler

ia
na

 
pr

ot
en

ta
In

tr
od

uc
id

a
Ra

íz
nf

us
ió

n
Ve

rt
er

 e
n 

ag
ua

 h
ir

vi
en

do
, d

ej
ar

 
re

po
sa

r y
 to

m
ar

 1
 ta

za
s p

or
 la

 
no

ch
e.



ba ñ o s,  mo l l e t u ro,  ch au c h a,  cu m b e,  sa n Joa q u í n,  vi c t o r i a  d e l  Po rt e t e

115

De igual manera, se analizó la frecuencia con la que utilizaban 
las plantas las personas de las distintas parroquias estudiadas. Se ob-
tuvo como resultado que la planta más utilizada es Manzanilla con 
un 16,49 %, seguida por Toronjil con 13,23 % y finalmente, Menta 
con 8,46 %.

Tabla 9
Frecuencia de uso de las plantas

Plantas Frecuencia Porcentaje

Manzanilla 76 16,49 %

Toronjil 61 13,23 %

Menta 39 8,46 %

Cedrón 33 7,16 %

Borraja 22 4,77 %

Oreja de burro 17 3,69 %

Gañal 16 3,47 %

Malva olorosa 15 3,25 %

Cola de caballo 11 2,39 %

Hierbabuena 11 2,39 %

Pata con panga 11 2,39 %

Ataco 10 2,17 %

Escancel 10 2,17 %

Berro 9 1,95 %

Flor de Cristo 9 1,95 %

Chilpalpal 8 1,74 %

Penas penas 7 1,52 %

Esencia de rosas 6 1,30 %

Ruda 6 1,30 %
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Tilo 6 1,30 %

Canayuyo 5 1,08 %

Claveles 5 1,08 %

Eucalipto 5 1,08 %

Huarmi poleo 5 1,08 %

Valeriana 5 1,08 %

Diente de león 4 0,87 %

Geranio 4 0,87 %

Hierbaluisa 4 0,87 %

Anís sacha 3 0,65 %

Congona 3 0,65 %

Hinojo 3 0,65 %

Mortiño 3 0,65 %

Nogal 3 0,65 %

Pimpinela 3 0,65 %

Carne humana 2 0,43 %

Genciana 2 0,43 %

Guayaba 2 0,43 %

Pacunga 2 0,43 %

Romero 2 0,43 %

Sauco 2 0,43 %

Ajenjo 1 0,22 %

Alga 1 0,22 %

Amapola 1 0,22 %

Chilca blanca o negra 1 0,22 %

Chuquiragua 1 0,22 %

Geranio rojo 1 0,22 %
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Guandúg 1 0,22 %

Lechuguilla 1 0,22 %

Paico 1 0,22 %

Quina quina 1 0,22 %

Santa María 1 0,22 %

Total: 461 100 %

Para una adecuada identificación de las plantas medicinales 
aceptadas y recolectadas, se procedió a realizar una clasificación de 
las plantas según las enfermedades que trata según (Zambrano In-
triago et al., 2015).

Tabla 10
Lista de enfermedades tratadas con plantas medicinales agrupadas  
por los habitantes del área rural de la parroquia San Carlos

Sistema del cuerpo 
(categoría)

Enfermedades o afecciones tratadas por la 
etnomedicina según la información de los 

habitantes

Cardiovascular Enfermedades del corazón, dolor del corazón

ENT (sistema sensorial) Dolores en nariz, ojos, y oídos, sinusitis, y dolor dental

Gastrointestinal Diarrea, vómitos, dolor de estómago, gastritis, 
parásitos

Hepático Enfermedades hepáticas, hígado graso

Inmunológico Enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades 
infecciosas

Neurológico
Adormecimiento de las extremidades, parálisis, enfer-
medad de
Parkinson, colerín, nervios

Osteomuscular

Fracturas óseas, dolor de huesos, enfermedades óseas, 
dolor en
las articulaciones y cintura, inflamación del cuerpo, 
reumatismo, dolor de cuello y extremidades
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Otros/todo el cuerpo

Fiebre (cualquier tipo de fiebre), dolor de cabeza, 
vértigo / mareos, dejar de sudar, diabetes, mordedura 
de serpiente, “dolor de hinchazón”, caída del cabello, 
desinflamación y para bajar de peso

Piel Infecciones, heridas e inflamaciones en la piel

Renal/urológico
Enfermedades renales, infección del tracto urinario, 
diurético,
desinflamación de la próstata, riñón

Respiratorio
Dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de 
pecho,
bronquitis, tos y resfríos

Sanguíneo Colesterol, presión arterial alta y la circulación 
sanguínea

Nota. Tomado de Zambrano Intriago et al. (2015).

Figura 18
Colecta de las plantas medicinales
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Discusión

De acuerdo a un determinado porcentaje de personas entrevis-
tadas, se demuestra que el género femenino predomina en el conoci-
miento del uso y práctica de la medicina ancestral mediante plantas 
medicinales, como en el estudio de Cabrera Toral y Saquipay Zhagui 
(2014), donde el 87,56 % de encuestados son mujeres. Además, las 
mismas tiene una edad entre los 40 y 60 años, teniendo una similitud 
con nuestros datos estadísticos, donde el rango etario de las perso-
nas encuestadas oscilaba entre 17 y 88 años, con un promedio de 50 
años destacando mayor participación desde los 40 años en adelante 
esto compara también con el trabajo de Nieves y Solano (2021) donde 
la edad comprendida es entre los 35 y los 85 años siendo una vital 
fracción de esta población quienes mantienen conocimientos sobre el 
uso de las plantas medicinales, dándonos a conocer que las personas 
adultas son quienes prevalecen con estos conocimientos y son capaces 
de aplicar y reconocer los múltiples beneficios de las plantas tratando 
como enfermedades de origen físico, mental, emocional y espiritual.

Los jóvenes son quienes pierden un interés por el tema, según 
Ríos et al. (2020) al no tener curiosidad de su uso pierden esa consis-
tencia dejando a un lado y centrándose en otras ocupaciones, todo ello 
afectó porque sus familiares dejan a un lado cultivar, comprar o usar 
las plantas. En los estudios realizados en las distintas parroquias del 
cantón Cuenca, se encontraron que muchas personas que se ubicaban 
en zonas aledañas del centro poblacional de cada parroquia poseían 
sus propias huertas medicinales, como lo es en la parroquia de Chau-
cha, evitando así comprar en zonas exteriores ya que es un conflicto 
que la mayoría de entrevistados mencionaron dando diversas razo-
nes, principalmente argumentaron que no presentan la factibilidad de 
comprar medicamentos para sus dolores por su situación económica.

A su vez, la parroquia de Molleturo utilizaba las plantas medi-
cinales como un producto de venta en el mercado al igual que en la 
parroquia de Baños, sin embargo, presentaban ciertas repercusiones 
que los encuestados pronunciaban que influían en la falta de cultivo 
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de plantas medicinales como la zona urbana, migración, falta de in-
terés causado por el fácil acceso a los sistemas y servicios de salud. 
Por ello es necesario identificar todos esos factores que ralentizan el 
uso de las plantas medicinales y contrarrestar los mismos, teniendo 
como respuesta principal ante esta situación la importancia de crear 
una guía etnobotánica que disponga los datos necesarios para el uso 
medicinal de las plantas.

Esta investigación ha registrado 51 especies pertenecientes, 34 
familias, tomando en cuenta que se tiene un índice bajo comparado 
con Cabrera Toral y Saquipay Zhagui (2014), que cuenta con 93 espe-
cies en diferentes zonas de la ciudad de Cuenca. Otro estudio similar 
(Aguirre, 2015) registró 160 especies medicinales en la provincia de 
Loja. Sin embargo, Rios et al. (2020) presentan una disminución de 
especies en la provincia de Bolívar, exactamente en el pueblo Salinas 
de Guaranda con una cantidad de 21 especies recolectadas, identifi-
cadas y descritas.

Cabe recalcar que una de las familias más predominantes fue 
la Asteraceae con 14,2 %, seguida de la familia Lamiaceae con 10,20 
%, comparado con Cabrera Toral y Saquipay Zhagui (2014) que pre-
domina con la familia Asteraceae y Lamiaceae es la segunda fami-
lia de cinco predominantes. La frecuencia de algunas especies fue 
mayor en diferentes parroquias como la Dianthus caryuphyllus, otra 
muy común fue la Tanacetum parthenium y, por último, la Artemisia 
absinthium. Según Délano et al. (2000), la especie Mentha piperita, 
Chamomilla recutita y Aloysia triphylla mantienen un mayor uso y 
tienden a encontrarse con mayor facilidad comparando con otro 
tipo de especies de plantas. Para los compuestos grasos y compues-
tos fenólicos tuvo un análisis de presencia relativamente escasa en 
la mayoría de los extractos de diferentes plantas determinadas com-
parado con Yánez Arcos (2014), así como los azúcares reductores y 
alcaloides tienen presencia escasa (Aguirre, 2015).
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Conclusiones

• Las partes más utilizadas de las plantas medicinales fueron 
sus hojas y el método de preparación que se empleó con 
mayor frecuencia, considerando que se receptó más de una 
respuesta, fue por medio de infusión correspondiendo a 
un 99,1 %, debido a que se aprovecha de mejor manera 
las propiedades de las plantas, seguido por el uso de forma 
tópica obteniendo un promedio de uso de 14,2 % que se 
maneja a una menor cantidad y un 1,8 % correspondiendo 
a cápsulas o comprimidos siendo el menor porcentaje en la 
forma de preparación de las plantas medicinales.

• Los resultados del análisis fitoquímico preliminar hecho 
en la muestra de las hojas de Valeriana Tomentosa presen-
ta compuestos grasos, azúcares reductores, compuestos fe-
nólicos y no se detectó una mayor presencia de alcaloides. 
Para la hoja de Dianthus caryuphyllus se obtuvo presencia 
de compuestos grasos y azúcares reductores con mínima 
presencia de compuestos fenólicos y alcaloides. La hoja 
de Solanum nigrescens presentó mayor presencia de com-
puestos fenólicos y alcaloides teniendo menor presencia de 
azúcares reductores y compuestos grasos.

• Se realizó una guía etnobotánica de plantas medicinales 
de las parroquias Baños, Molleturo, Chaucha, Cumbe, 
San Joaquín, Victoria del Portete y Sayausí pertenecientes 
al cantón Cuenca, donde se logró distinguir más de 32 de 
especies con su determinado porcentaje, 14,2 % de la fa-
milia Asteraceae, 10,20 % Lamiaceae y 8,16 % Geraniaceae, 
aun así se considera que se tiene poca presencia de estos 
especímenes en la biodiversidad de las parroquias sea en 
huertos propios o zonas montañosas de la localidad, la cual 
en años remotos se encontraba en abundancia teniendo en 
cuenta que en los sectores de estudio el conocimiento va 
en decadencia por las futuras generaciones las cuales no 
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tienen interés ni deseos de poseer conocimiento de la gran 
variedad de plantas y su función.

• Se obtuvo resultados favorables al replantar en el jardín bo-
tánico de Cuenca ciertas especies investigadas tanto intro-
ducidas y nativas de la ciudad, que poseen características 
de adaptación al hábitat considerando ciertas condiciones 
como son niveles altitudinales, condiciones climáticas, y 
geográficas todas ellas siendo necesarias para poder cla-
sificarlas e implementando una división en la huerta me-
dicinal de 14 bloques en los que se utilizó los 8 primero 
en total, pertenecientes a las distintas parroquias, donde 
a cada bloque se designó un numero de plantas según el 
tratamiento que estas alivian en las diferentes partes del 
cuerpo humano. Cabe recalcar que un bloque de plantas de 
bosque no se pudo sembrar ya que no se disponía del espa-
cio necesario en el huerto, de esta manera podemos decir 
que depende mucho de la zona de estudio donde sea ex-
traída la planta medicinal para su posterior implantación y 
sobrevivencia con el objetivo que en el jardín botánico de 
Cuenca preserve una alta biodiversidad.
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Sinopsis

En la presente investigación, se recopiló información sobre el uso de 
plantas medicinales por parte de la población de las parroquias rurales de 
Nulti, Paccha, Quingeo, Santa Ana, Tarqui, Turi y El Valle en el Cantón Cuen-
ca, Ecuador. El objetivo principal fue contribuir a la preservación y validación 
científica del conocimiento empírico y cultural de la medicina tradicional de 
la comunidad rural. Se realizaron encuestas semiestructuradas a 117 perso-
nas en las diferentes parroquias y se entrevistó a 26 informantes clave. Como 
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resultado, se registraron alrededor de 96 especies vegetales con usos medici-
nales. Esta investigación también reveló que las mujeres mayores de 30 años 
fueron las principales responsables de preservar la medicina tradicional. Ade-
más, se encontró que la infusión es el método de preparación más utilizado 
para las plantas medicinales. En cuanto a las familias botánicas más utiliza-
das, se identificó que las Asteraceae y Laminaceae fueron las más comunes en 
el tratamiento primario de la salud por parte de la población rural. Con base 
en estos hallazgos, se elaboró una guía etnobotánica y fitoquímica que busca 
revalorizar el conocimiento de la flora medicinal utilizada por la población 
rural. El objetivo es evitar la pérdida de este saber tradicional, que es parte del 
patrimonio cultural de nuestro país.

Introducción 

En las comunidades rurales ecuatorianas, las plantas medicina-
les juegan un papel fundamental en la medicina tradicional, formando 
parte esencial del sistema de salud de la población (Gallegos Zurita, 
2016). Estas plantas se consumen con frecuencia en diversas formas y 
se utilizan para tratar diferentes afecciones. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2013) ha reconocido la medicina tradicional como 
un conjunto de prácticas, conocimientos y creencias basadas en la ex-
periencia de diferentes culturas, con el objetivo de preservar la salud y 
prevenir o tratar enfermedades a lo largo del tiempo.

En Ecuador, la atención primaria de salud depende en gran 
medida de la medicina tradicional o ancestral, ya que se estima que 
el 80 % de la población recurre a las plantas para recibir cuidados 
básicos de salud (Ansaloni et al., 2010). Se ha documentado el uso 
de alrededor de 5170 especies de plantas vasculares por parte de las 
comunidades campesinas e indígenas en Ecuador (De la Torre y Ma-
cía, 2008), de las cuales aproximadamente 3000 han sido utilizadas 
con fines medicinales (Fernández et al., 2019). Esto demuestra que 
las culturas influyen en la elección de las especies más beneficiosas y 
en la distribución de estas.

Lamentablemente, el conocimiento sobre estas especies nati-
vas y su uso en la medicina tradicional ha ido disminuyendo en las 
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áreas rurales debido a factores como la deforestación, el deterioro 
ambiental y la falta de interés de las nuevas generaciones (Paredes 
et al., 2015). Esto ha llevado a una pérdida progresiva de los cono-
cimientos empíricos sobre el uso y manejo de las plantas medici-
nales por parte de los saberes ancestrales (Jiménez Bravo, 2012). La 
etnobotánica se presenta como una herramienta fundamental para 
rescatar este conocimiento, ya que estudia las interacciones entre las 
plantas y los seres humanos a lo largo del tiempo, ante la pérdida 
acelerada de los conocimientos tradicionales y la degradación de los 
bosques (Zambrano et al., 2015).

La mayoría de las investigaciones sobre el uso de plantas en 
la medicina ancestral se han centrado en los grupos indígenas, por 
lo que es importante realizar investigaciones de este tipo en las co-
munidades no indígenas. Los estudios etnobotánicos han adquirido 
relevancia para rescatar y conocer el uso de estos saberes ancestrales 
desde una perspectiva científica (Zhiñin et al., 2021). La pérdida del 
conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales por dife-
rentes culturas ya se ha demostrado a nivel mundial, nacional y local 
(Zambrano et al., 2015). En la ciudad de Cuenca, se ha evidenciado 
dicha pérdida debido al poco interés de las nuevas generaciones, el 
avance de la actividad agrícola y la migración de las zonas rurales a 
las ciudades (Fernández et al., 2019).

Descripción de las parroquias involucradas

Nulti, Paccha, Quingeo, Santa Ana, Tarqui, Turi y El Valle se 
encuentran en la provincia del Azuay, específicamente en el cantón 
Cuenca. Esta área cuenta con una población aproximada de 33 188 
habitantes y abarca un área de 8628,13 km2. Estas parroquias se en-
cuentran ubicadas en un valle interandino con altitudes que oscilan 
entre los 2300 y 3000 msnm. La temperatura promedio anual en es-
tas zonas varía entre los 13° C y 19° C, pudiendo alcanzar tempera-
turas cercanas a los 0° C en algunas localidades. Además, se registra 
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una precipitación promedio anual de 500 mm (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de Cuenca, 2020).

Figura 1
Ubicación de las parroquias en el cantón Cuenca

Interpretación de resultados de las encuestas

Se llevaron a cabo encuestas semiestructuradas relacionadas 
con el uso de plantas medicinales. Estas encuestas incluyen datos 
como lugar de residencia, nombre, sexo, edad, nivel educativo, ocu-
pación, y detalles etnobotánicos como el nombre común de la plan-
ta, la parte de la planta utilizada, la enfermedad que se trata con ella, 
los métodos de preparación y la dosificación. Las encuestas fueron 
realizadas en persona, contactando directamente con los participan-
tes para recopilar datos confiables y comparables. En cada parroquia, 
se registraron las respuestas y se utilizaron herramientas en línea 
como Google Forms para tabular los datos. Luego, se separaron las 
respuestas relevantes para cada tipo de análisis.
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Con los datos ya tabulados, se realizó una búsqueda de in-
formación sobre el nombre científico, características fitoquímicas y 
botánicas de las plantas en el Herbario de la Universidad del Azuay, 
Plants of the World Online (https://powo.science.kew.org) y Trópi-
cos (https://www.tropicos.org). Esta información fue utilizada para 
realizar una revisión bibliográfica. Además, se recolectaron muestras 
de las plantas que no pudieron ser identificadas y se llevaron al her-
bario de la Universidad del Azuay para obtener más información. 
También se recogieron muestras de plantas cuyo nombre científico 
no se pudo identificar. Se intentó recolectar toda la planta (la raíz, 
el tallo, las hojas, las flores y el fruto en caso de haberlo). Con la 
asistencia del biólogo Danilo Minga, se prepararon y procesaron las 
muestras para su secado mediante prensado, se envolvieron en papel 
de periódico y se les asignó un código para luego ser secadas.

En cuanto a las encuestas, estas cubrieron temas específicos 
relacionados con las plantas medicinales del sector. Los datos obte-
nidos se contrastaron con bases de datos existentes y se utilizó esta 
información para construir una guía de próxima aparición, que in-
cluye la taxonomía y el análisis fitoquímico de las plantas. El objetivo 
de esta guía será brindar a la población información veraz sobre el 
uso de estas plantas medicinales.

Como resultado del proceso de recolección de información, se 
realizaron un total de 117 encuestas bajo la técnica “bola de nieve”. 
Estas encuestas se llevaron a cabo en las siete parroquias del área de 
estudio: Tarqui, Turi, El Valle, Santa Ana, Quingeo, Paccha y Nulti 
(figura 1).

Para este trabajo es importante haber identificado a las 23 per-
sonas en la encuesta, ya que esto permitió conocer a individuos que 
tienen un conocimiento profundo y práctico sobre el uso de plantas 
medicinales. Estas personas pueden compartir sus experiencias y co-
nocimientos con la comunidad, transmitiendo así saberes ancestra-
les que de otra manera podrían perderse. Además, el hecho de haber 
identificado a estas personas clave también contribuye al desarrollo 
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de la ciencia. La medicina tradicional, a menudo, contiene valiosos 
conocimientos sobre el tratamiento de enfermedades y el cuidado de 
la salud, que pueden ser investigados y estudiados en un ámbito cien-
tífico. Al colaborar con estas personas, los científicos pueden aprender 
más sobre las propiedades medicinales de ciertas plantas, sus efectos y 
posibles aplicaciones. En resumen, haber identificado a las 23 perso-
nas en la encuesta es importante porque nos permite preservar y di-
fundir conocimientos tradicionales valiosos, al tiempo que contribuye 
al avance de la ciencia en el campo de la medicina natural.

Tabla 1
Informantes clave de las parroquias de estudio

Parroquia Comunidad Informante clave Edad Ocupación

El Valle La Victoria Teresa Barros 52 Herbolaria

El Valle Santa Marta Rosa Arpi 70 Curandera

El Valle La Paz Rosa Illescas 68 Herbolaria

El Valle El Despacho Teresa Plaza 53 Herbolaria

Nulti Calusarin Mariana Clavijo 75 Herbolaria

Nulti Capilla Loma María Auquilla 58 Curandera

Nulti Capilla Loma Víctor Zumba 52 Curandero

Nulti Chaullabamba Rosana Aguisaca 85 Curandera

Nulti Comunloma Rosa Landy 73 Partera

Paccha Guagualzhumi Victoria Pañega 52 Curandera

Paccha Ucubamba Rosario Bueno 57 Curandera

Paccha Sonia Lucero

Quingeo Centro Carmen Chillogalli 70 Curandera

Quingeo Jose Rosalino Jarro 89 Curandero

Santa Ana Santa Bárbara Rosa Quichimbo 46 Curandera

Santa Ana Santa Teresita Luz María Maita 48 Curandera
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Santa Ana María Bueno

Santa Ana Rosa Loja

Tarqui Acchayaku María Duchitanga 75 Curandera

Tarqui Tutupali Grande Indaura Maldonado 74 Curandera

Tarqui Tutupali Chico Susana Brito 70 Herbolaria

Tarqui Atucloma María Quinde 62 Curandera

Tarqui Tutupali Grande Liduvina Illescas 50 Herbolaria

Los resultados muestran que el 97,4 % de la población de estu-
dio son mujeres, mientras que el género masculino representa solo el 
2,6 %. En cuanto al rango de edad de las personas encuestadas, este 
varía desde los 18 a los 73 años. Se destaca que las personas mayores 
de 30 años fueron las que brindaron más ayuda en la recopilación de 
información, debido a su mayor conocimiento sobre el uso y bene-
ficios de las plantas medicinales, así como su responsabilidad en la 
salud familiar. En relación con los requerimientos de plantas medi-
cinales, el gráfico 1 muestra que el 90,5 % de la población las utiliza 
para el área de salud, el 21,6 % por placer y el 31 % por recomenda-
ción de otras personas.

Figura 2
Modo de uso de plantas medicinales
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El 82,8 % de los encuestados adquiere plantas medicinales a 
través de huertos familiares en cada parroquia. Esto significa que 96 
personas están de acuerdo con esta opción. La adquisición de plantas 
medicinales a través de herboristas y mercados se encuentra entre el 
36 % y el 39 %. El 100 % de las personas encuestadas utiliza el mé-
todo de infusión para preparar las plantas medicinales. El segundo 
método más utilizado es la vaporización, con un 21,6 %, seguido del 
uso tópico, con un 16 %. El 60 % de las personas encuestadas indi-
caron que sus padres fueron su principal medio de transmisión del 
conocimiento sobre el uso de plantas medicinales, seguidos por los 
abuelos, con un 33 %.

En total, se identificaron 42 familias botánicas en las especies 
de plantas medicinales utilizadas en varias parroquias rurales. La fa-
milia Astaraceae es la más comúnmente utilizada, seguida de la fami-
lia Laminaceae y la familia Amaranthaceae.

Para concluir, los nombres científicos de las plantas de las cua-
les se desconocía se corroboraron con las bases de datos del Herba-
rio de la Universidad del Azuay, Trópicos by the Missouri Botanical 
Garden, Plants of the World Online by the Royal Botanic Gardens, 
Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador, Catálogo de Plantas Vas-
culares del Ecuador y libros etnomedicina en el Ecuador y fitoterapia.

A partir de todo esto, puede afirmarse que existe una varie-
dad de plantas comunes que son utilizadas en preparaciones medi-
cinales. Estas plantas pueden incluir hierbas, árboles y arbustos, y 
se utilizan diferentes partes de la planta, como hojas, flores, tallos y 
raíces. Algunas de las preparaciones más comunes incluyen infusio-
nes, cocciones y baños. Además, En resumen, la naturaleza ofrece 
una variedad de plantas con propiedades medicinales que pueden 
ser utilizadas en diferentes preparaciones para promover la salud y el 
bienestar, a continuación, se indican los resultados del levantamiento 
de información de las plantas existentes en las Parroquias de estudio. 
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Recopilación de las plantas medicinales  
halladas en las parroquias 

A continuación, se visualiza la información de las plantas re-
colectadas en la zona, la misma que contiene información taxonó-
mica, localización, características morfológicas, fitoquímicas y el uso 
de las plantas medicinales.

Familia Lamiaceae

Ocimum basilicum L. (albahaca), es una hierba introducida 
que se encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha y 
El Valle. Se caracteriza por tener hojas opuestas, pecioladas, ovadas, 
margen aserrado, ápice agudo y base atenuada, con puntos negros 
glandulares. Su corola es blanca y produce frutos en forma de aque-
nio café. En términos fitoquímicos, contiene metilcalvicol, estragol, 
alcanfor y un 24 % de linalol. En medicina tradicional, se utiliza para 
aliviar dolores de estómago y como limpiador ocular (Ríos, 2008).

Familia Brassicaceae

Matthiola incana L. W. T. Aiton (alelí), es una hierba introduci-
da que se halla en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Va-
lle y Santa Ana. Esta planta bianual presenta tallos cilíndricos y hojas 
oblongas, con flores de diversos colores como blanco, morado y ama-
rillo. Entre sus componentes fitoquímicos se encuentran la cuarcitina, 
morosina, esencia y queirantina. En la medicina popular, se emplea 
para calmar los nervios y sustos, y para tratar afecciones renales y he-
páticas (Ríos et al., 2009).

Familia Betulaceae

Alnus acuminata Kunth (aliso), es un árbol nativo que crece 
en altitudes entre 500 y 4000 msnm. Se localiza en las parroquias 
de Turi, Nulti, Paccha, Quingeo, El Valle y Santa Ana. Su corteza 
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es pardusca, sus hojas son verdes oscuros y produce flores de color 
amarillento. En cuanto a su composición fitoquímica, contiene glu-
tano, ácido tánico, sustancia grasa, taninos, sales, materias coloran-
tes y emodina. Este árbol se utiliza en la medicina tradicional por sus 
propiedades vermífugas y astringentes, siendo útil en el tratamiento 
de diarreas y como antitérmico (Molina, 2007).

Familia Solanaceae

Datura stramonium (antimonia), es una planta introducida 
que se desarrolla en las parroquias de Nulti, Paccha, El Valle y Santa 
Ana. Se caracteriza por tener una raíz carnosa y bulbosa, tallos ra-
mificados y hojas de color verde oscuro. Sus flores, de tonos grises 
a blancos, florecen en umbelas y producen semillas pequeñas. En 
términos fitoquímicos, contiene agua, albuminoides, fécula, mucí-
lago, azúcar, celulosa, cenizas, manitol, vitamina C, aceite esencial y 
otros elementos. En la medicina popular, se emplea como diurético, 
sedante, remineralizante y para limpias (Molina, 2007).

Familia Apiaceae

Apium graveolens (apio), es una planta introducida que se 
encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, 
Santa Ana y Quingeo. Caracterizado por su inflorescencia de tipo 
umbrela y cálices con 5 sépalos, es rico en riboflavina, vitamina B6, 
vitamina C, vitamina K y gelatina. Se utiliza en la medicina tradi-
cional para regular el pH estomacal, mejorar la digestión, fortalecer 
el sistema inmunológico, embellecer la piel y reducir la inflamación 
(Molina, 2007; Fernández Rebaza et al., 2019).

Familia Myrtaceae

Myrcianthes rhopaloides Kunth McVaugh (arrayán), es una 
planta nativa que se encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, 
Paccha, El Valle y Santa Ana. Se caracteriza por tener un tronco con 
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corteza rígida, hojas ovales, flores blancas y frutos maduros de color 
morado. En cuanto a su composición fitoquímica, contiene aceites 
esenciales, triterpenos, esteroides, carotenoides, ácidos grasos, alcaloi-
des, cumarinas y catequinas. En la medicina tradicional, se utiliza para 
baños postparto, aliviar resfriados y fortalecer la dentadura.

Familia Amaranthaceae

Amaranthus caudatus (ataco), es una planta nativa que crece 
en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle y Santa Ana, 
en altitudes que van desde los 2500 hasta los 4000 msnm. Se caracte-
riza por tener un tallo erguido y grueso, hojas lanceoladas con man-
chas rojo-moradas, y flores rojas dispuestas en racimos. Entre sus 
componentes fitoquímicos se encuentran los taninos. Se utiliza en 
la medicina tradicional para aliviar la pena, cólera, nervios, cólicos y 
como atado de purgas (Molina, 2007).

Familia Brassicaceae

Nasturtium officinale W. T. Aiton (berro), es una planta nativa 
que crece en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle y 
Santa Ana, en altitudes de 2000 a 3000 msnm. Es una hierba que crece 
cerca de acequias y huertas, con un tallo glabro ramificado y carno-
so, hojas compuestas pinnadas y flores blancas en racimos. Contiene 
carbohidratos, taninos, compuestos fenólicos, flavonoides, antociani-
nas, alcaloides, antraquinonas y saponinas (Acosta Solís, 1992). En la 
medicina tradicional, se utiliza para el hígado y los riñones, además 
de ser considerado un alimento.

Familia Monimiaceae

Peumus boldus Molina (boldo), es una planta introducida que 
se encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Va-
lle y Santa Ana, en altitudes de hasta 2000 msnm. Se caracteriza por 
tener raíces subterráneas radicales, hojas caulinares y flores dioicas 
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de color pálido. Entre sus componentes fitoquímicos se encuentran 
glucósido, boldoglusina y boldina. En la medicina tradicional, se uti-
liza para problemas hepáticos, así como para sanar granos en la piel 
(Molina, 2007).

Familia Boraginaceae

Borago officinalis L. (borraja) es una planta introducida que se 
encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, 
Santa Ana y Quingeo, en altitudes de 2500 a 3000 msnm. Se carac-
teriza por tener un tallo cilíndrico, hojas laminadas y flores blan-
cas con estambres amarillos. Contiene potasio orgánico, mucílagos, 
taninos, nitrato potásico, malatón cálcico, ácido salicílico, resina y 
alantoína (Molina, 2007). En la medicina tradicional, se utiliza para 
tratar la tos y los resfriados.

Familia Malvaceae

Triumfetta mollissima Kunth (cadillo o abrojo), es una plan-
ta introducida que se encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, 
Nulti, Paccha, El Valle y Santa Ana, a altitudes que oscilan entre los 
350 y 2600 msnm. Se caracteriza por sus tallos y hojas cubiertos de 
pelos estelados, hojas alternas pecioladas, ovaladas y ásperas al tacto, 
y flores solitarias axilares con corola rosada. En cuanto a su composi-
ción fitoquímica, su corteza es mucilaginosa y rica en taninos (Acos-
ta Solís, 1992; Molina, 2007). Se utiliza en la medicina tradicional 
para tratar la fiebre y como diurético, además de ser utilizada como 
bebida astringente estomacal.

Familia Asteraceae

Sonchus oleraceus L. (canayuyo o quinquin), es una hierba te-
rrestre introducida que se encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, 
Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a una altitud de 2000 
msnm. Caracterizado por su tallo grueso y hojas verdes con una ner-
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vadura central gruesa de color morado, produce flores tubulosas de 
color amarillo en inflorescencias (Molina, 2007). Su composición fi-
toquímica incluye esteroides, quinonas, cardenólidos, compuestos fe-
nólicos derivados del pirogalol, taninos, flavonoides y el látex la fitos-
ferina (Criollo, 2015). En medicina tradicional, se utiliza para tratar la 
fiebre, recaídas, como laxante, diurético y depurativo.

Familia Gentianaceae

Centaurium erythraea Rafn (canchalagua o canchalao), es 
una hierba introducida que se localiza en las parroquias de Tarqui, 
Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, entre los 2000 y 
2600 msnm. Presenta un tallo cuadrangular alado y hojas opuestas 
en pares decusados, con inflorescencias muy ramificadas y flores co-
lor rosa (Renobales y Salles, 2001). Contiene eritamina, critamina y 
otros compuestos fitoquímicos (Montalvo y Cerón, 2003). Se utiliza 
en la medicina tradicional para tratar problemas como la anemia, la 
presión baja, infecciones urinarias, colesterol y diabetes.

Familia Astaraceae

Jungia rugosa Less (carne humana), es un arbusto nativo que 
crece en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, entre los 2900 y 3800 msnm. Caracterizada por su 
sistema radicular abundante, tallos leñosos y hojas cubiertas de ve-
llosidades, produce flores blanquecinas en cápsulas verdes (Tamariz 
et al., 2016). Contiene compuestos fenólicos, flavonoides y otros fito-
químicos (Tamariz et al., 2016). En la medicina tradicional, se utiliza 
para sanar heridas, regular el azúcar en la sangre y tratar resfriados 
y problemas urinarios.

Familia Asteraceae

Xanthium spinosum L. (cazamarucha o cashamarucha), es una 
hierba introducida que se localiza en Turi, Nulti, Paccha y El Valle, a 
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altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm. Sus flo-
res amarillentas o cremas se encuentran en la punta de los tallos, los 
cuales están cubiertos de espinas largas (Montalvo y Cerón, 2003). 
Sus componentes fitoquímicos incluyen alcaloides, esteroles, tripter-
penos, leucoantocianinas y saponinas (Castillo et al., 2014). En me-
dicina tradicional, se utiliza para afecciones de la próstata, pulmón, 
hígado y riñones.

Familia Verbenaceae

Aloysia citrodora Paláu (cedrón), un arbusto introducido, se 
encuentra en las parroquias de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, 
Santa Ana y Quingeo, a altitudes que oscilan entre los 250 y 3800 
msnm. Se caracteriza por sus hojas angostas y alargadas con olor 
agridulce, y sus flores pequeñas de color blanco o violeta pálido (Mo-
lina, 2007). Contiene saponinas, taninos, polifenoles, alcaloides, cu-
marina, flavonoides y otros fitoquímicos (Vélez et al., 2019). Se utili-
za en medicina tradicional para aliviar dolores estomacales causados 
por el frío y la indigestión.

Familia Phyllanthaceae

Phyllanthus niruri L. (chanca piedra) es una hierba nativa 
que se encuentra en las localidades de Turi, Nulti, Paccha, El Valle 
y Santa Ana, a altitudes que van desde los 500 hasta los 2500 msnm. 
Esta planta presenta tallos delgados y ramificados, hojas pequeñas de 
forma oblongo-elíptica y flores de tamaño reducido de color verde 
amarillento, con frutos en forma de cápsulas pequeñas achatadas. Se 
le atribuye la presencia de lignanos, terpenos, flavonoides, alcaloides 
y taninos, principalmente en tallos, hojas y raíz (Bussmann y Sharon, 
2016; Saavedra, 2018). En la medicina tradicional, se utiliza para tra-
tar la inflamación del hígado, cálculos de la vejiga, problemas renales 
e inflamación de la vesícula.
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Familia Asteraceae

Baccharis latifolia Pers. (chilca) es un arbusto nativo que se 
distribuye en las zonas de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, a altitudes que oscilan entre los 1000 y 4000 msnm. 
Presenta un tallo fisurado y glabro, hojas alternas, pecioladas y elíp-
ticas, con un margen serrulado, ápice acuminado y base atenuada, 
además de inflorescencias en panícula terminal con capítulos blan-
cos. La planta contiene taninos gálicos (Montalvo y Cerón, 2003) y 
se utiliza en la medicina tradicional para tratar lisiaduras, dolor de 
muela y cabeza, así como para limpias de mal aire, utilizando las ho-
jas mezcladas con ungüento mentolado en la zona afectada.

Familia Caprifoliaceae

Valeriana tomentosa Kunth (chilpalpa o shilpalpa) es una hier-
ba perenne nativa, que se encuentra en diversas localidades como 
Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes 
que van desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm. Se caracteri-
za por tener raíces rizomatosas y flores hermafroditas dispuestas en 
inflorescencias cimosas simples o escasamente ramificadas, con un 
cáliz que presenta dientes lineares enrollados durante la apertura de 
la flor para la polinización (Loyola Illescas, 2019). Se ha registrado 
su uso medicinal para tratar afecciones como la gastritis, úlceras y 
heridas, utilizando tanto las flores como las hojas de la planta.

Familia Caryophyllaceae

Arenaria lanuginosa Michx. Rohrb. (chinchín maní) es una 
hierba nativa y que se localiza principalmente en las zonas de Tar-
qui, Nulti, Paccha, El Valle y Santa Ana, a altitudes que oscilan entre 
los 1200 y 3400 msnm. Presenta raíces fusiformes y delgadas, tallos 
ramificados cubiertos de pelillos, hojas lineares ovo-lanceoladas a 
ovado-elípticas, flores axilares o terminales y sépalos ovados con 
amplios márgenes membranáceos blancos (Volponi, 2012). Tradi-
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cionalmente, se emplea en la medicina popular para tratar afecciones 
relacionadas con los riñones, utilizando las hojas de la planta.

Familia Caryophyllaceae

Dianthus caryophyllus L. (clavel) es una hierba terrestre intro-
ducida, que se encuentra en diversas localidades como Tarqui, Turi, 
Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes que van 
desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm. Se caracteriza por tener 
tallos herbáceos que no superan los cuatro palmos de altura, con 
hojas estrechas y de color verde glauco (Molina, 2007). En términos 
fitoquímicos, se ha encontrado que contiene saponinas. En la medi-
cina tradicional, se emplea para tratar afecciones relacionadas con 
los nervios, el colerín y la pena, utilizando las flores de la planta.

Familia Equisetaceae

Equisetum bogotense (cola de caballo) es una planta herbácea 
nativa que se encuentra en diversas localidades como Tarqui, Turi, 
Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes que oscilan 
entre los 1000 y 3000 msnm. Sus tallos delgados y agrupados presen-
tan hojas diminutas reducidas a escamas de color café, y en los nu-
dos de cada tallo se desarrollan esporangios que forman estructuras 
compactas llamadas estróbilos. En términos fitoquímicos, contiene 
antocianinas, mucílagos, flavonoides y taninos (Montalvo y Cerón, 
2003). Se utiliza tradicionalmente en medicina popular para tratar 
afecciones del hígado y los riñones, utilizando tanto las hojas como 
el tallo de la planta.

Familia Piperáceae

Peperomia inaequalifolia Ruiz y Pav. (congonia) es una hierba 
epífita o terrestre, que se localiza en zonas como Tarqui, Turi, Nulti, 
Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes que van desde los 
1500 hasta los 3500 msnm. Sus características morfológicas incluyen 
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tallos de tonos café-rojizos, hojas ovales y carnosas dispuestas en ver-
ticilos, así como inflorescencias en forma de espigas. En cuanto a su 
composición fitoquímica, contiene diferentes clases de metabolitos 
secundarios, como amidas piperínicas, pirrolidínicas e isobutílicas, 
entre otros (Góngora y Vallejo, 2012). Se utiliza para tratar condicio-
nes posparto y problemas de oído, empleando tanto las hojas como 
el tallo mediante decocción o infusión.

Familia Asteraceae

Taraxacum officinale F. H. Wigg. (diente de león) es una hierba 
terrestre introducida en la región, que se encuentra en lugares como 
Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes 
que van desde los 2000 hasta los 4500 msnm. Se caracteriza por su raíz 
axomorfa de color blanco pardusco y su látex filamentoso, además de 
sus hojas y tallos que segregan un fluido lechoso. Entre sus compo-
nentes fitoquímicos se encuentran la taraxacina, fitosterol, colina, mu-
cílagos y otros elementos (Molina, 2007). Tradicionalmente se emplea 
para tratar afecciones hepáticas y renales, así como el colesterol y la 
diabetes, utilizando toda la planta en infusiones o extractos.

Familia Amaranthaceae

Iresine lindenii Van Houtte (escancel) es una hierba nativa que 
se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, a altitudes que oscilan entre los 1500 y 2800 msnm. 
Se caracteriza por tener tallos y hojas cubiertos de pubescencia, con 
un tallo que libera savia roja. Sus hojas son opuestas, elípticas, pecio-
ladas, con márgenes enteros y coloración verde en el haz y morado en 
el envés, mientras que sus inflorescencias presentan capítulos blancos. 
En cuanto a su composición fitoquímica, se han identificado fenoles, 
flavonoides, taninos, esteroides, alcaloides, ácido oxálico, entre otros 
componentes (Molina, 2007). Tradicionalmente, se utiliza para tratar 
afecciones hepáticas, renales y heridas, utilizando tanto las hojas como 
el tallo en infusiones.
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Familia Geraniaceae

Pelargonium graveolens L’Hér. (esencia de rosas) es una hierba 
introducida que crece en zonas como Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, a altitudes que van desde los 1700 hasta los 2900 
msnm. Se trata de una planta arbustiva que puede alcanzar hasta 90 
cm de altura, con hojas aromáticas de color verde oscuro y flores de 
color rosa pálido. En términos fitoquímicos, contiene compuestos 
como citronelol, geraniol, linalol, entre otros (Navas, 2017). Se utili-
za tradicionalmente para tratar el colesterol, dolores de estómago y 
riñón, así como para problemas nerviosos y cólicos, empleando toda 
la planta en infusiones.

Familia Myrtaceae 

Eucalyptus sp. (eucalipto) es un árbol introducido en la región, 
que se encuentra en lugares como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, 
Santa Ana y Quingeo, a altitudes que oscilan entre los 2000 y 3000 
msnm. Se caracteriza por tener un tallo con corteza que se desprende 
y hojas alternas, pecioladas, ovaladas, con ápice mucronado y base ate-
nuada. En cuanto a su composición fitoquímica, contiene aceites esen-
ciales, pineno, canfeno, azuleno, entre otros elementos (Rios, 2008). Se 
utiliza para tratar resfriados, bronquitis y tos, utilizando las ramas y 
hojas en vaporizaciones e infusiones.

Familia Orchidaceae 

Epidendrum secundum Jacq. (flor de Cristo) es una hierba 
perenne de origen nativo, que se encuentra en áreas como Tarqui, 
Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes que oscilan 
entre los 1500 y 4000 msnm. Se distingue por sus raíces blancas y sus 
hojas lanceoladas alternas de 3 cm de largo. Sus inflorescencias for-
man racimos colgantes de hasta 4 cm de largo, con hasta 20 flores de 
color amarillo verdoso o rosa, seguidas de frutos en forma de cápsula 
globosa de 2 cm de largo. En términos fitoquímicos, contiene sapo-
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ninas, taninos, triterpenos y flavonoides (Montalvo y Cerón, 2003). 
Tradicionalmente, se utiliza la flor en infusión para tratar problemas 
nerviosos, depresión, estrés, cáncer y afecciones cardíacas.

Familia Proteaceae 

Oreocallis grandiflora Lam. R. Br. (gañal o cucharilla) es un 
árbol nativo que crece en lugares como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El 
Valle, Santa Ana y Quingeo, entre los 1400 y 3600 msnm. Se caracte-
riza por alcanzar hasta 10 metros de altura, con un tronco cilíndrico 
y corteza café. Sus hojas simples alternas son de color verde pálido, 
mientras que sus inflorescencias se presentan en densos racimos con 
numerosas flores blancas rojizas. En su composición fitoquímica se 
encuentran ácido tánico, taninos, flavonoides, saponinas, triterpe-
noides, entre otros componentes (Tufinio et al., 2021). Se utiliza para 
tratar afecciones hepáticas y renales, empleando las flores y las hojas 
en infusión.

Familia Geraniaceae 

Pelargonium auritum var. auritum (geranio) es un arbusto in-
troducido que se localiza en zonas como Tarqui, Turi, Nulti, Pac-
cha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes entre los 2000 y 4000 
msnm. Se caracteriza por su tallo recto y ramificado, con hojas ver-
des de textura papirácea y flores hermafroditas con sépalos y pétalos 
libres. En su composición fitoquímica se han identificado ácido táni-
co y gálico, compuestos fenólicos, flavonoides y polifenoles (Izueg-
buna et al., 2019). Se utiliza el zumo de las hojas para cicatrizar que-
maduras y heridas, mientras que la infusión de las flores se emplea 
en el tratamiento de la gastritis y afecciones intestinales.

Familia Poaceae

Paspalum bonplandianum Flüggé (grama) es una hierba nativa 
que se desarrolla en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, Santa Ana 
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y Quingeo, entre los 1500 y 4000 msnm. Presenta un tallo estolonífero y 
hojas lineares sésiles, con flores amarillentas y frutos en forma de aque-
nino amarillo. En su composición fitoquímica se han identificado glu-
cósidos y graciogenina (Montalvo y Cerón, 2003). Se utiliza para tratar 
afecciones uterinas, empleando la raíz en infusión, la cual se consume 
tres veces al día después de las comidas.

Familia Solanaceae 

Brugmansia sanguinea (guandug o floripondio) es un árbol 
nativo que se encuentra en áreas como Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, a altitudes que van desde los 1500 hasta los 3000 
msnm. Se caracteriza por un tallo fisurado y hojas alternas ovadas 
con flores solitarias, pendulares y fragantes. En términos fitoquími-
cos, contiene alcaloides como la escopolamina, atropina, y hioscia-
mina (Ríos et al., 2009). Tradicionalmente, se utiliza para tratar tu-
mores, golpes, mordeduras de perro y como limpiador para el mal 
aire y los sustos, además de calmar dolores de cabeza, mediante la 
maceración de las flores y hojas para hacer emplastos aplicados en 
las áreas afectadas.

Familia Poaceae 

Cymbopogon citratus DC (hierba Luisa) es una planta herbá-
cea que se encuentra en lugares como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, 
Santa Ana y Quingeo, desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm. 
Se presenta como una planta erguida con hojas acuchilladas y un 
aroma balsámico distintivo. El aceite esencial destilado de esta planta 
contiene fragancias como el limoneno y el geraniol (Ríos, 2008). Se 
utiliza para aliviar dolores abdominales por frío, como activador de 
la digestión y para tratar dolores de cabeza, mediante la preparación 
de infusiones con una o dos hojas en una taza de agua.
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Familia Lamiaceae

Mentha spicata L. (hierba buena) es una hierba terrestre que se 
encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de alti-
tud. Se caracteriza por su olor característico y su tallo ramificado, con 
inflorescencias en la punta de los tallos y flores blanco rosa. Contiene 
mentona, mentol, cineol y otros compuestos fenólicos (Molina, 2007). 
Se utiliza en infusiones para aliviar dolores estomacales, cólicos mens-
truales y resfríos, así como para reducir el dolor de muelas mediante la 
maceración de tallos y hojas.

Familia Fabaceae 

Desmodium molliculum Kunth DC. (hierba de infante) es una 
hierba terrestre nativa que crece en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, 
Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, desde el nivel del mar hasta 
los 3000 metros de altitud. Se caracteriza por alcanzar hasta 60 cm 
de altura, con tallos y hojas verdes y flores amarillas con vellosidades. 
En su composición se encuentran saponinas, triterpenoides y mi-
nerales como azufre, calcio, hierro y magnesio (Montalvo y Cerón, 
2003). Se utiliza para tratar heridas mediante decocciones de hojas.

Familia Moraceae 

Ficus carica L. (higo) es un árbol que se encuentra en áreas 
como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, a 
altitudes entre los 2200 y 2600 msnm. Presenta un sistema radicular 
fibroso, tronco blando y hojas grandes de color verdoso. Contiene 
proteínas, azúcares, sales y vitaminas A y B (Molina, 2007). Se utiliza 
en infusiones para aliviar síntomas de enfermedades respiratorias y 
para reducir el síndrome premenstrual mediante el consumo de té 
elaborado con sus hojas.
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Familia Apiaceae 

Foeniculum vulgare Mill. (hinojo) es un arbusto introducido que 
se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, a altitudes entre 2200 y 2500 msnm. Se caracteriza por 
tener un tallo erecto ramificado, hojas disectadas con inflorescencias 
en forma de umbelas largas y flores de color amarillo. Contiene ane-
tol, alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, glucósidos y minerales 
como calcio, pineno, limoneno, entre otros (Molina, 2007). Tradicio-
nalmente se utiliza para tratar la diabetes, afecciones hepáticas, renales 
y dolores reumáticos, preparando infusiones con tallos y hojas.

Familia Lamiaceae 

Clinopodium brownei Sw. Kuntze (huarmi poleo) es una hier-
ba nativa que crece en áreas como Tarqui, Nulti, Paccha, El Valle, 
Santa Ana y Quingeo, a altitudes entre 2000 y 4000 msnm. Se pre-
senta como una hierba de 15 cm de altura, con hojas verdes simples 
opuestas y flores de diversos colores. Sus partes aprovechables, espe-
cialmente las hojas y tallos, son ricas en aceites esenciales como el 
borneol, carvacrol, geraniol, limoneno, entre otros (Jiménez, 2019). 
Tradicionalmente se utiliza para tratar el mal aire y dolores de estó-
mago, preparando infusiones con hojas y tallos.

Familia Linaceae 

Linum usitatissimum L. (linaza) es una hierba introducida que 
se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, San-
ta Ana y Quingeo, a altitudes entre 1000 y 3000 msnm. Se caracteriza 
por ser una planta anual con tallos erguidos, hojas oblongas y flores 
azules o moradas, cuyos frutos son cápsulas globosas con semillas 
brillantes (Molina, 2007). Contiene glucósidos, mucílago, aceites 
grasos no saturados y ácidos grasos omega 3, especialmente α-lino-
lénico. Tradicionalmente se utiliza en inflamaciones, tumores, afec-
ciones estomacales y como laxante, mediante infusiones de semillas.
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Familia Plantaginaceae 

Plantago major (llantén) es una hierba perenne introducida que 
se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa 
Ana y Quingeo, a altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 
3500 metros. Se caracteriza por su tallo erecto de color amarillo, hojas 
ovaladas de color verde claro y flores café verdosas con corola amarilla 
pequeña. Contiene diversos compuestos fitoquímicos como mucílago, 
pectina, taninos, flavonoides, ácidos fenoles, lactonas, ácido salicílico, 
sales minerales, alcaloides, esencias, resinas y esteroides (Blanco et al., 
2008). Tradicionalmente se utiliza para tratar heridas, irritación y do-
lor en los riñones, preparando infusiones con hojas y flores.

Familia Malvaceae 

Malva arborea (malva) es una planta introducida que se distri-
buye en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana 
y Quingeo, a altitudes entre 500 y 3500 msnm. Se presenta como 
una planta erecta con hojas enteras y flores solitarias de color rosa-
do, cuyo fruto es una cápsula formada por varios mericarpos (Mon-
talvo y Cerón, 2003). Contiene aceites volátiles, mucílago, betaína y 
pectina. Se utiliza tradicionalmente para tratar catarros, tos intensa, 
bronquitis, gastritis, úlcera gastroduodenal y malas digestiones, pre-
parando infusiones con hojas, flores y ramas.

Familia Asteraceae 

Matricaria chamomilla L. (manzanilla) es una hierba introdu-
cida que se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El 
Valle, Santa Ana y Quingeo, a altitudes entre 1700 y 3600 msnm. 
Se caracteriza por tener un tallo erguido y ramificado, hojas muy 
divididas de color verde claro y flores tubulosas amarillas con lígu-
las periféricas blancas. Contiene vitamina C, sales minerales, aceites 
esenciales, glucósidos flavonoides y taninos (Ríos, 2008). Se utiliza 
para tratar fiebre, cólicos, dolores estomacales, inflamaciones y para 
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lavado de heridas, mediante infusiones de flores y hojas, a menudo 
combinadas con otras plantas medicinales.

Familia Rosaceae 

Rubus floribundus Kunth (mora) es un arbusto nativo que se 
encuentra en áreas como Tarqui, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quin-
geo, a altitudes que oscilan entre los 1200 y 3600 msnm. Sus tallos es-
tán cubiertos de pelos glandulares rojos, y sus hojas son pentafoliadas 
y trifoliadas, mientras que sus flores presentan pétalos de color rosa-
do. Estudios fitoquímicos preliminares han revelado la presencia de 
esteroides, flavonoides, cardiotónicos, taninos y antocianinas en esta 
planta (F. Pérez et al., 2014). Las flores de la mora se utilizan tradicio-
nalmente para tratar los resfriados, preparando infusiones con ellas.

Familia Amaranthaceae 

Alternanthera porrigens Jacq. Kuntze (moradilla) es un subar-
busto nativo que se localiza en zonas como Tarqui, El Valle, Santa Ana 
y Quingeo, a altitudes entre 1000 y 4500 msnm. Sus hojas son alter-
nas y compuestas de 3 hojuelas, y su inflorescencia se presenta como 
una pequeña espiga escamosa, con flores de color morado. Análisis del 
contenido fitoquímico han identificado la presencia de flavonoides, 
fenoles, triterpenos, esteroides y saponinas en esta planta. Se utiliza 
tradicionalmente para tratar infecciones, nervios y como baño post 
parto, así como para aliviar los síntomas de la gripe, la fiebre y el acné 
facial, mediante la preparación de infusiones con las flores.

Familia Asteraceae 

Bidens andicola Kunth (ñachig o ñachag) es una hierba na-
tiva de la familia Asteraceae que se distribuye en áreas como Tar-
qui, Nulti, Paccha, El Valle y Santa Ana, a altitudes que van desde 
los 2000 hasta los 4500 msnm. Presenta tallos ramificados de hasta 
40 cm de longitud, hojas bipinnadas y flores de color amarillo, con 
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semillas plumosas. Estudios han revelado la presencia de metaboli-
tos secundarios como taninos, esteroides, lactonas sesquiterpénicas 
y flavonoides en esta planta. Se utiliza tradicionalmente para tratar 
orzuelos, para bañar a los niños recién nacidos, regular la secreción 
de bilis y tratar la ictericia, preparando decocciones con las flores 
(Tinajero, 2015).

Familia Lamiaceae 

Origanum vulgare L. (orégano) es una planta herbácea intro-
ducida en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana 
y Quingeo, a altitudes que oscilan entre los 1500 y 2800 msnm. Sus 
tallos, de hasta 60 cm, son erectos y ramificados en la parte superior, 
con hojas ovales y flores dispuestas en espigas densas. La composi-
ción fitoquímica del orégano incluye fenoles como timol y carvacrol, 
hidrocarburos monoterpénicos, sesquiterpénicos y linalol, así como 
ácidos fenólicos, taninos, principios amargos, flavonoides y triterpe-
nos derivados de los ácidos ursólico y oleanólico. Tradicionalmente, 
se utiliza para aliviar irritaciones estomacales, cólicos por frío, como 
tónico, antiespasmódico, estomacal, expectorante, sudorífico y para 
tratar problemas de indigestión y flatulencias. Las hojas y semillas se 
utilizan en métodos de preparación como cocción e infusión (Ro-
moleroux et al., 2016).

Familia Urticaceae 

Urtica urens (ortiga), introducida y presente en áreas como 
Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle, Santa Ana y Quingeo, es una 
hierba que alcanza de 15 a 50 cm de altura, con una raíz fibrosa de 
color blanco y hojas opuestas alargadas con bordes aserrados. Las 
flores son amarillas y el tallo y las hojas están cubiertos de vellosi-
dades que causan una sensación de dolor. La fitoquímica de la or-
tiga incluye saponinas, taninos, cumarinas, flavonoides, alcaloides, 
antraquinonas, pigmentos flavónicos, mucílagos, sales minerales, 
histamina, acetilcolina, glucósidos y tiramina. Tradicionalmente, se 
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utiliza para tratar resfriados, nervios, mal aire, sobreparto y ataques 
de ira. Las partes utilizadas varían según el propósito, siendo la raíz 
para infusiones de resfriados, y hojas y raíces maceradas para cica-
trizar heridas y prevenir infecciones. Además, las infusiones de hojas 
se utilizan para depurar y purificar la sangre, y como tópico en áreas 
que sienten frío (Romoleroux et al., 2016; Porcuna, 2010).

Familia Asteraceae 

Pacunga-Shiran Bidens L. DC. (alba), una hierba nativa que 
crece hasta 1 m de altura se encuentra en Turi, Nulti, Paccha, El Valle, 
Santa Ana y Quingeo, entre altitudes de 60 a 3000 msnm. Sus caracte-
rísticas morfológicas incluyen tallos ramificados, hojas lanceoladas y 
flores blancas con disco amarillo. En su composición fitoquímica, se 
han identificado flavonoides, compuestos fenólicos simples, taninos y 
glucósidos. Se utiliza tradicionalmente para tratar hemorragias vagi-
nales, desinflamar golpes y reducir hinchazones causadas por traumas. 
Las partes utilizadas son las hojas, preparadas mediante infusiones y 
empastos (Arroyo et al., 2010; Lastra y Ponce de León, 2001).

Gamochaeta americana (pamba lechuguilla), una hierba pe-
renne anual, se encuentra en Nulti, Paccha, Santa Ana y Quingeo, a 
altitudes de 2000 a 2500 msnm. Con tallos simples vellosos y hojas 
velludas en el envés, la Pamba Lechuguilla presenta una inflorescen-
cia en espigas densas con cabezuelas de color café y flores de 2 a 3 
mm de largo. Los estudios fitoquímicos han revelado la presencia de 
resorcinol, ácidos fenólicos como gentil, siringico, p-hidrobenzoico 
y vanílico, cumarinas, ácido cafeico, alcaloides, lignanos y lactonas. 
Se utiliza tradicionalmente para tratar irritaciones en los ojos, in-
flamación de estómago y riñón, mejorar la circulación sanguínea, 
aliviar el dolor de muelas y tratar la tos. Las partes utilizadas incluyen 
raíz, tallo, hojas y flores, preparadas mediante infusiones (Navarro, 
2018; Minga et al., 2016; Freire et al., 2022).
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Familia Lamiaceae 

Mentha pulegium (poleo) es un subarbusto nativo que se en-
cuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle y Santa 
Ana, a altitudes entre 2000 y 4000 msnm. Esta planta, que puede al-
canzar hasta 50 cm de altura, posee hojas elípticas y flores agrupadas 
en inflorescencias rosas o violeta. En cuanto a su composición fito-
química, contiene aceite esencial con compuestos como pulegona, 
mentona, isomentona y piperitona. Se utiliza tradicionalmente para 
aliviar dolores estomacales, cólicos menstruales, cólicos por frío y 
congestión nasal. Sin embargo, se recomienda su consumo con mo-
deración debido a su efecto cálido (Espinoza, 2021b).

Familia Piperaceae 

Peperomia peltigera C. DC. (pata con panga) es una hierba 
epífita nativa que crece en lugares como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, 
El Valle y Santa Ana, a altitudes entre 1500 y 3000 msnm. Esta planta 
se caracteriza por tener hojas carnosas y alternas, un tallo suculento 
de color verde y una inflorescencia en forma de espiga. Entre sus 
componentes fitoquímicos se encuentran la resina gamosa, taninos, 
flavonoides, saponinas y alcaloides. Se utiliza para tratar la bronqui-
tis, la tos, nervios, golpes y problemas renales. Las partes utilizadas 
son el tallo, las hojas y la flor, preparadas en infusiones y extractos 
(Gómez Cruz, 2010; Yancha Vásconez, 2018).

Familia Onagraceae 

Fuchsia loxensis Kunth (penas penas) es un arbusto introducido 
que se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, El Valle y Santa 
Ana. Esta planta presenta hojas ovaladas opuestas en grupos de 3 a 
5, con flores de diversos colores y frutos en forma de baya de color 
rojo verdoso a rojo intenso. Entre sus componentes fitoquímicos se 
encuentran alcaloides, flavonoides, taninos, fenoles, glucósidos car-
díacos, triterpenos, esteroides y saponinas. Se utiliza para tratar pro-
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blemas de nervios y sustos, así como para curar infecciones y lesiones 
en la piel mediante la maceración de sus flores. Las partes utilizadas 
son las flores, preparadas en infusiones y macerados (Molina, 2007).

Familia Violaceae

Viola tricolor L. (pensamientos) son plantas herbáceas in-
troducidas que se localizan en áreas como Nulti, Paccha, El Valle 
y Santa Ana. Estas plantas se caracterizan por tener hojas alternas 
ovaladas o lanceoladas, y flores con cinco pétalos de tres colores dife-
rentes: púrpura, azul, amarillo, violeta o blanco. En su composición 
fitoquímica, se encuentran compuestos como violantina y rutina. Se 
utilizan para tratar 

Familia Apiaceae 

Petroselinum vulgare Lag. (perejil) es una hierba introducida 
que se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Va-
lle y Santa Ana, a altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 
3000 metros. Esta planta puede crecer hasta 70 cm de altura y tiene 
un tallo erecto y tubular, hojas dentadas de forma triangular y flores 
blancas verdosas. Además de proporcionar vitamina C, contiene opí-
na, hierro, potasio, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina y vita-
mina C. Se utiliza tradicionalmente para tratar problemas nerviosos 
y el cólera en adultos, empleando las hojas y las raíces en infusiones 
(Molina, 2007; ELICRISO, 2014).

Familia Lamiaceae 

Salvia rosmarinus Spenn (romero) es un arbusto perennifo-
lio introducido en la zona de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle y 
Santa Ana, a altitudes entre 2000 y 3000 msnm. Se caracteriza por 
tener hojas coriáceas, flores azuladas pálidas y frutos en forma de 
tetraquenio. En su composición fitoquímica se encuentran resinas, 
clineol, pineno, alcanfor, taninos, vitamina C, ácido rosmárico, sapo-
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nina rosmaricina y esencia de romero. Se utiliza para tratar cólicos 
menstruales, caída de cabello, mal aire y limpias de espanto, utilizan-
do las hojas y las flores en infusiones y maceraciones (Molina, 2007).

Familia Rutaceae

Ruta graveolens L. (ruda) es un subarbusto introducido que 
crece hasta un metro de altura en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, 
Paccha, El Valle y Santa Ana, a altitudes entre 2500 y 3500 msnm. Sus 
hojas son pinnatisecas, la inflorescencia es en forma de racimo y la 
flor compuesta por pétalos. Entre sus componentes fitoquímicos se 
encuentran resina, goma, rutina, materias tánicas, vitamina C, aceite 
esencial con salicilato de metilo, éter valeriánico y acético, limone-
no, pineno, furocumarina y taninos. Se utiliza para tratar cólicos, 
limpias y purgas, utilizando la flor, la hoja y el tallo en infusiones y 
limpias (Molina, 2007).

Familia Asteraceae

Tagetes pusilla H. B. (sacha anís) es una hierba que se encuen-
tra en campos abiertos de Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle y Santa 
Ana, a altitudes entre 2000 y 2500 msnm. Con tallo rígido y delgado, 
hojas alternas y flores amarillas pardas, tiene un aroma agradable y 
fuerte. Su composición química incluye tiofenos, fenoles, flavonoi-
des, cumarinas y terpenos. Se utiliza para tratar cólicos, empacho 
y dolores nerviosos, utilizando las hojas y las raíces en infusiones 
(Aguirre, 2015a; Zapata et al., 2015).

Tanacetum parthenium L. Sch. Bip. (santamaría) es una planta 
herbácea introducida que crece hasta 80 cm de altura en áreas como 
Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle y Santa Ana. Sus hojas son ver-
de-blanquecinas, pecioladas y denticuladas, y las flores son amarillas 
con pétalos blancos. En su composición se encuentran aceite esen-
cial, compuestos de alcanfor, terpenos, borneol, esteres y parthenóli-
do, una lactona sesquiterpénica. Se utiliza para limpias, cicatrizante, 
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dolor de estómago y reumatismo, utilizando las hojas y la raíz en 
infusiones y aplicaciones tópicas (Molina, 2007).

Familia Solanaceae 

Cestrum auricolatum (sauco negro) es un arbusto introducido 
en la zona de Santa Ana y El Valle. Tiene raíces semileñosas, tallo 
erguido y ramificado, hojas ovaladas y caducas, y frutos en forma 
de baya globulosa de color negro. En su composición se encuentran 
materias tánicas, azúcar, mucílago, eldrina, ácido málico, valeriáni-
co, tartárico, sambucina y ácido resínico. Se utiliza para disminuir 
el dolor de cabeza, tratar gripe y bronquitis, empleando las hojas, 
la flor, la corteza y el fruto en infusiones, limpias y maceraciones 
(Molina, 2007).

Familia Asphodelaceae 

Aloe vera L. Burm. f. (sábila) es una planta perenne introducida 
que crece entre 1300 y 2600 msnm en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, 
Paccha, El Valle y Santa Ana. Tiene raíces fuertes y fibrosas, hojas bá-
sales angostas y lanceoladas, y flores tubulares. En su composición se 
encuentran barbaloina, aloína, emodina, aloetina, aloemodina, resina 
y polisacáridos. Se utiliza como purgativa, emoliente, laxante y cicatri-
zante, empleando las hojas en uso tópico (Molina, 2007).

Familia Onagraceae 

Oenothera multicaulis Ruiz y Pav (shullo) es una hierba nativa 
de la familia Onagraceae que se encuentra en áreas como Tarqui, 
Turi, Nulti, Paccha, El Valle y Santa Ana. Se caracteriza por su follaje 
tupido y sus flores de colores variados, que pueden ser rojas, amari-
llas, blancas, rosadas o moradas. Los análisis fitoquímicos han reve-
lado la presencia de flavonoides y compuestos fenólicos en esta plan-
ta. Se utiliza tradicionalmente para tratar enfermedades del riñón, 
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como desinflamatorio natural y para desinfectar heridas, utilizando 
toda la hierba en infusiones (Molina, 2007; Mellado Vargas, 2019).

Familia Piperaceae 

Peperomia galioides Kunth (tigraicillo) es una planta nativa 
que se encuentra en la misma área geográfica. Se caracteriza por te-
ner un tallo recto y delicado, con hojas pequeñas, gruesas y redondas, 
y flores en forma de tusas largas y delgadas. Los análisis cualitativos 
del aceite esencial han identificado sesquiterpenos hidrocarbonados, 
sesquiterpenos oxigenados, monoterpenos hidrocarbonados y mo-
noterpenos oxigenados. Se utiliza para tratar problemas nerviosos y 
dolor de dientes, empleando los tallos y las hojas en extractos (Balla-
deli, 1990; Ramírez y Luzuriaga, 2018).

Familia Fabaceae 

Otholobium mexicanum L. f. J. W. Grimes (trinitaria) es una 
hierba perenne nativa que crece entre 1800 y 4000 msnm en áreas 
como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha y Santa Ana. Se caracteriza por tener 
un tallo simple o ligeramente ramificado, hojas ovales y pecioladas, y 
flores agrupadas en el extremo de largos pecíolos. En su composición 
se encuentran taninos, aceite esencial colátil, albúmina, colorante, re-
sina y salicilato de metilo. Se utiliza para tratar irritaciones, diarrea, 
dolores estomacales, infecciones intestinales, empachos y gastritis, 
empleando la corteza, raíz y hojas en infusiones (Molina, 2007).

Familia Solanaceae 

Physalis peruviana L. (uvilla) es un arbusto introducido que se 
encuentra en la misma área geográfica. Se caracteriza por su tallo erec-
to ascendente, ramificado y densamente revestido con pelos blancos. 
Los análisis fitoquímicos han identificado alcaloides, taninos, fenoles, 
flavonoides, compuestos aminados, tripterpenos, catequinas, saponi-
nas y cumarinas en esta planta. Se utiliza para tratar la irritación, como 
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febrífuga y diurética, y para aliviar la fiebre, empleando los frutos y las 
hojas en infusiones (Molina, 2007; Martínez, 2015).

Familia Caprifoliaceae 

Valeriana protenta B. Eriksen (valeriana) es un arbusto nativo 
que se encuentra en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, El Valle 
y Santa Ana. Se distingue por tener hojas en una roseta basal, in-
florescencias altas y flores campanuladas de color blanco con tintes 
morados. Los análisis fitoquímicos han identificado la presencia de 
aceite esencial, ácido valeriánico, sesquiterpenoides, alcaloides, áci-
dos fenólicos, flavonoides, entre otros compuestos. Tradicionalmen-
te se utiliza para tratar a personas que sufren de nervios, empleando 
la raíz en infusiones (Minga et al., 2016; Criollo, 2019).

Familia Verbenaceae 

Verbena litoralis Kunth (verbena) es una hierba terrestre nati-
va que se encuentra en la misma área geográfica. Se caracteriza por 
tener un tallo anguloso y ramificado, hojas opuestas y recortadas, y 
flores pequeñas de varios colores dispuestas en largas espigas termi-
nales. Los análisis fitoquímicos han revelado la presencia de verbe-
nalina, mucílagos, taninos, esencia, sustancias amargas, arbutina y 
vitaminas A, B y C. Se utiliza para aliviar el dolor estomacal, como 
astringente, diurética, para problemas del hígado, vías urinarias, res-
friados, fiebre, tos y como purgante, empleando toda la planta antes 
de florecer en infusiones y baños (Molina, 2007).

Familia Violaceae 

Viola odorata L. (violeta) es una hierba introducida que crece 
entre 2500 y 3000 msnm en áreas como Tarqui, Turi, Nulti, Paccha, 
El Valle y Santa Ana. Se caracteriza por tener hojas en roseta basal, 
raíces con rizoma corto y estolones rastreros, y flores de color mora-
do o blanco y perfumadas. Los análisis fitoquímicos han identificado 
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la presencia de violina, glucósidos, triterpenoides, flavonoides, ci-
clótidos y alcaloides en esta planta. Tradicionalmente se utiliza para 
tratar la tos, bronquitis e infecciones, empleando la raíz, hojas y flo-
res en infusiones (Molina, 2007; Acosta Solís, 1992; Vilas Haralkar y 
Raosaheb Biradar, 2020).

Discusión

El presente estudio tiene un valioso aporte al rescate de sabe-
res ancestrales, ya que proporciona información detallada sobre el 
conocimiento y uso de plantas medicinales por parte de la pobla-
ción rural. Esta información es de gran importancia para preservar y 
difundir los conocimientos tradicionales que han sido transmitidos 
de generación en generación. Los resultados de este estudio revelan 
que el conocimiento sobre el uso de plantas medicinales está princi-
palmente en manos de mujeres, lo cual concuerda con estudios pre-
vios. Esto puede ser debido a que las mujeres son, tradicionalmente, 
las encargadas del cuidado del hogar y, por tanto, tienen un mayor 
contacto y conocimiento de las plantas medicinales. Además, se en-
contró que las personas mayores de 30 años son las que poseen un 
mayor conocimiento sobre plantas medicinales. Esto sugiere que se 
necesita preservar y transmitir estos conocimientos a las generacio-
nes más jóvenes, ya que se observa una falta de conocimiento o un 
conocimiento limitado en este grupo de población.

En cuanto a los motivos de uso de plantas medicinales, se en-
contró que la mayoría de la población rural las utiliza para trata-
mientos de salud. Esto resalta la importancia de estas plantas como 
recurso terapéutico en comunidades rurales donde pueden tener un 
acceso limitado a los servicios de salud convencionales. En relación 
a la forma de adquisición de plantas medicinales, se observa que la 
mayoría de las personas las obtiene a través de huertos familiares. 
Esto destaca la importancia de promover y mantener estos huertos 
como fuente de medicina tradicional y como una forma de asegurar 
el acceso a plantas medicinales de calidad. Asimismo, se encontró 
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que el método de preparación más utilizado es la infusión, lo cual 
es consistente con investigaciones anteriores. Esto refuerza la idea 
de que la infusión es una forma efectiva y accesible de extraer los 
principios activos de las plantas medicinales.

En cuanto a la transmisión del conocimiento ancestral, se ob-
serva que los padres y abuelos son las principales fuentes de infor-
mación. Esto resalta la importancia de la familia como vehículo de 
transmisión de conocimientos y como un pilar fundamental en la 
preservación de la tradición de uso de plantas medicinales.

Finalmente, se identificaron setenta especies de plantas me-
dicinales a partir de la información recopilada en las encuestas y su 
comparación con bases de datos y fuentes bibliográficas. Esto pro-
porciona una base sólida de información científica que respalda el 
uso tradicional de estas plantas y puede servir como referencia y guía 
para futuras investigaciones y prácticas de medicina tradicional.

Conclusiones

• Este trabajo demuestra la necesidad de registrar el uso de 
plantas medicinales en la población local como medida para 
rescatar los saberes ancestrales. Es evidente que existe una 
falta de información etnobotánica en las zonas rurales de 
Cuenca, por lo que recopilar estos conocimientos es crucial.

• Al comparar la información recopilada con las bases de 
datos existentes, se identificaron 70 especies medicinales. 
La familia Asteraceae, representada por la manzanilla, es la 
más utilizada por la población de las parroquias rurales de 
Cuenca debido a sus propiedades medicinales.

• El estudio también reveló la presencia de nuevas especies de 
plantas utilizadas en la medicina tradicional. Se realizaron 
análisis fitoquímicos en plantas como el clavel, el chilchil 
y el shilpalpal, determinando la presencia de metabolitos 
secundarios con diversas propiedades medicinales, como 
actividad analgésica, relajante, antiséptica y antibacteriana.
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• La guía etnobotánica elaborada a partir de esta informa-
ción es una herramienta valiosa, ya que proporciona in-
formación sobre los metabolitos secundarios presentes en 
estas plantas y sus características farmacológicas. También 
describe los rasgos botánicos de las plantas utilizadas en la 
medicina tradicional de las parroquias rurales de Cuenca.

• La información recopilada en este estudio tiene un gran 
aporte al libro de rescate de saberes ancestrales. No solo 
ayuda a llenar un vacío de información etnobotánica en 
las zonas rurales de Cuenca, sino que también brinda co-
nocimientos sobre nuevas especies de plantas medicinales 
y sus propiedades. La guía etnobotánica elaborada a partir 
de esta información será una herramienta invaluable para 
preservar y difundir los saberes ancestrales relacionados 
con el uso de plantas medicinales en esta región.
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