
The Herbarium of Economic Botany of Ecuador QUSF of Universidad San Francisco de Quito 
(Ecuador), registered in the Index Herbariorum since 2001, holds over twenty thousand catalogued 
specimens of 2131 species of Magnoliophyta and Pteridophyta. One third of these specimens keep 
information on uses and applications of economic value. Asteraceae and Solanaceae are the most 
represented families in the collection. Almost half of the specimens come from highly diverse Andean 
cloud forests. The collection has specimens of 23, out of 24, provinces of Ecuador, Pichincha being the 
most represented province. Seven type specimens of six species are deposited at the QUSF, including 
the holotypes of Larnax macasiana S. Deanna, Leiva & Barboza, and Tiputinia foetida P.E. Berry 
& C. Woodw. In this article, we present a historic overview of the herbarium, analyse the collection 
representativity, and describe future development plans.
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Resumen

El Herbario de Botánica Económica QUSF de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador), 
registrado en el Index Herbariorum desde el 2001, alberga más de veinte mil especímenes catalogados 
de 2131 especies de Magnoliophyta y Pteridophyta. Un tercio de estos especímenes tiene información 
sobre sus usos y aplicaciones de valor económico. Asteraceae y Solanaceae son las familias mejor 
representadas en la colección. Casi la mitad de los especímenes proviene de bosques nublados andinos 
altamente diversos. La colección tiene especímenes de 23 de las 24 provincias del Ecuador, siendo 
Pichincha la provincia mejor representada. Siete especímenes tipo de seis especies están depositados 
en el QUSF, incluyendo los holotipos de Larnax macasiana S. Deanna, Leiva & Barboza, y Tiputinia 
foetida P.E. Berry & C. Woodw. En esta artículo presentamos una reseña histórica del herbario, 
analizamos la representatividad de la colección y describimos los planes futuros de desarrollo.
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COMUNICACIÓN/COMMUNICATION SECCIÓN/SECTION B

Los herbarios son centros de investigación con informa-
ción importante e irremplazable sobre las plantas y los 
ecosistemas donde habitan, catalogando especímenes 
de plantas, evidencia adicional (e.g., fotografías), datos 
asociados y material bibliográfico [1]. Los herbarios son 
una herramienta fundamental para documentar la diver-
sidad, filogénia, ecología y biogeografía vegetal [2,3], 
son repositorios de información genética histórica, in-
crementan nuestro conocimiento sobre los usos de las 
plantas para beneficio de la sociedad humana, soportan 
decisiones de conservación y manejo de recursos vege-
tales [4,5], y son un importante recurso educativo para la 
enseñanza de las ciencias biológicas y ambientales [6]. 
Funk [1] identificó decenas de usos que puede tener un 
herbario. Los especímenes guardados en herbarios no 

sólo constituyen material para catalogar, sino también 
son una fuente de material para ser investigado por taxó-
nomos, anatomistas vegetales, citólogos y genetistas 
moleculares, y en especial, son la base de la reprodu-
cibilidad, uno de los principios esenciales del método 
científico, pues permiten que los especímenes que cons-
tituyen evidencia de los estudios sean examinados y los 
análisis repetidos de manera independiente [1,7]. Hoy 
en día, la preservación y documentación de especímenes 
no se limita a la clásica técnica de herborizar material 
(material seco o muestras líquidas) y su posterior alma-
cenamiento en gabinetes; sino también se utiliza siste-
mas de digitalización de especímenes a través de medios 
audiovisuales y el almacenamiento de los datos en bases 
de datos vinculadas. Estos nuevos sistemas han permi-



tido maximizar el acceso a colecciones para un público 
más amplio [8], especialmente si estas digitalizaciones 
son incorporadas a una página web [9-12].

En Ecuador, el herbario más antiguo fue creado en 
1860 (Herbario del Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Central del Ecuador). De acuerdo al In-
dex Herbariorum [13], el directorio global de herbarios 
públicos, hoy en día 16 herbarios activos funcionan en 
Ecuador. A pesar de que los herbarios ecuatorianos están 
ubicados principalmente en la Sierra y en la ciudad de 
Quito, el campo de acción de los herbarios ecuatorianos 
cubre todas las regiones geográficas del país y desarro-
llan una amplia diversidad de programas, incluyendo 
estudios taxonómicos, fitogeográficos y etnobotánicos. 
En este artículo presentamos una reseña de la historia 
y desarrollo del Herbario de Botánica Económica del 
Ecuador QUSF de la Universidad San Francisco de Qui-
to USFQ, Ecuador. Se analiza la riqueza de su colección 
botánica, la representatividad para la flora ecuatoriana y 
se provee información e imágenes de los especímenes 
tipo presentes.

Reseña histórica y desarrollo

El Herbario de Botánica Económica del Ecuador fue 
fundado en 1995 por profesores e investigadores del Co-
legio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Uni-
versidad San Francisco de Quito USFQ. La iniciativa 
de creación del herbario fue liderada por Vlastimil Zak 
y Nelson Zabala, quienes fungieron las labores de cura-
dor y director del herbario, respectivamente. El herbario 
empezó a funcionar en el campus de Monteserrín que la 
USFQ mantuvo dentro de la ciudad de Quito, Ecuador. 
En el año de 1997, el herbario (y la universidad) se tras-
ladó al actual campus de Cumbayá en la parroquia rural 
quiteña del mismo nombre. Gracias al valioso aporte de 
investigadores —como Montserrat Ríos, Alina Freire, 
Hugo Valdebenito y Francis Kahn, junto a estudiantes de 
diferentes carreras de pregrado de la USFQ (incl. Ecolo-
gía Aplicada, Biología, Agroempresas, Biotecnología) y 
organizaciones (como Ecuambiente), el herbario creció 
a pasos acelerados y para el año 2000 contaba con más 
de 13.000 especímenes botánicos en su colección.
En 1999, el crecimiento de la colección motivó la imple-
mentación de una base de datos digital para almacenar 
y manejar toda información de la colección botánica y 
datos adjuntos. En ese año, Katiuska Valarezo y Tomi 
Sugahara, asistentes curatoriales del herbario, progra-
maron la primera versión de la base de datos en la plata-
forma de Microsoft Access. La implementación de esta 
base de datos permitió un eficiente registro digital de 
los datos de cada espécimen, con campos que incluyen 
información taxonómica, datos de las localidades de co-
lección, uso(s) económicos, fenología, entre otros. En 
años posteriores, gracias a la colaboración del depar-
tamento de Sistemas de la Universidad San Francisco 
de Quito USFQ se actualizó y mejoró la base de datos, 
ahora manejada en Microsoft Access XP. Actualmente, 
el 80,7% de los especímenes del herbario se encuentran 
con sus datos digitalizados.

En octubre de 2000, la Universidad San Francisco de 
Quito fue una de las instituciones auspiciantes del III 
Congreso Ecuatoriano de Botánica. Como parte de ese 
evento, el 26 de octubre, el Herbario de Botánica Eco-
nómica QUSF se inauguró formalmente y presentó sus 
primeros trabajos científicos [14, 15]. Desde entonces, 

el herbario QUSF ha desarrollado un fuerte programa 
de apoyo para la formación de estudiantes en el campo 
de la botánica y para el desarrollo de varias investigacio-
nes nacionales e internacionales [16-29]. El herbario es 
actualmente depositario de 25.630 muestras obtenidas 
en la mayor parte de provincias del Ecuador, y ha par-
ticipado en proyectos con el Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD), Ecuambiente y la Sociedad 
Entomológica Ecuatoriana. 

En el año 2001 se publicó oficialmente la inscripción 
del herbario en el Index Herbariorum bajo el acrónimo 
QUSF [30]. En esa misma época, la USFQ desarrolló un 
proyecto de expansión y fortalecimiento del área de bio-
logía, que incluyó la construcción del edificio de investi-
gaciones biológico-evolutivas Charles Darwin, donde se 
edificó un área específicamente diseñada para alojar las 
colecciones del herbario. En esa nueva área se reubicó 
el herbario QUSF en el laboratorio DW-006, donde se 
mantiene hasta la actualidad, siendo un laboratorio que 
cumple con todos los requerimientos necesarios tanto 
curatoriales como de accesibilidad y bioseguridad para 
garantizar la preservación y adecuado uso del herbario.

En el año 2012, se dividió una sección del herbario para 
crear una colección didáctica con especímenes botáni-
cos que puedan ser manipulados por los estudiantes en 
el ejercicio de sus cursos académicos, fortaleciendo así 
el uso del herbario como un centro de educación y for-
mación. La colección didáctica se almacena por separa-
do de la colección científica en el laboratorio de docen-
cia de botánica (laboratorio DW-012).

Desde el 2012, el herbario QUSF participa en el proyec-
to LAPI (Latin American Plant Initiative) liderado por 
el Smithsonian Institution, cuyo objetivo es digitalizar 
muestras de interés especial, como especímenes tipo o 
históricos, presentes en herbarios latinoamericanos, y 
que está vinculado con el GPI Global Plants Initiative. 
El acceso a mas de 1,8 millones de especímenes tipo 
digitalizados se puede realizar a través de JSTOR [10], 
en donde se pueden ver las especies tipo presentes en el 
herbario QUSF.

En la actualidad, el QUSF alberga una rica colección 
de especímenes botánicos, con particular énfasis en: (1) 
plantas de utilidad económica colectadas en la mayo-
ría de las provincias del Ecuador (Tabla 1); (2) plantas 
de la región norte del Ecuador (Costa, Sierra y Ama-
zonía). La colección se incrementa permanentemente 
con especímenes colectados durante investigaciones de 
los científicos del QUSF (e.j., Ruales y Guevara [31]) 
y otros investigadores nacionales e internacionales, así 
como por estudiantes del Colegio de Ciencias Biológi-
cas COCIBA de la Universidad San Francisco de Quito 
USFQ. Desde sus comienzos, la misión del QUSF ha 
sido conservar y documentar especímenes de la flora 
ecuatoriana, con énfasis en aquellas especies que tienen 
principalmente utilidad económica, y servir como un re-
curso para la investigación, educación y promoción de 
la diversidad vegetal encontrada en el país.

Representatividad de la colección

La colección del herbario QUSF cuenta hasta diciem-
bre 2013 con 20.758 especímenes correspondientes a 
más de 2131 especies. El 38% de los especímenes del 
QUSF cuentan con información sobre uso económico. 
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Las familias mejor representadas en la colección son: 
Asteraceae (con 2056 especímenes, 9,9% de la colec-
ción), Solanaceae (1347, 6,5%), Rubiaceae (874; 4,2%), 
Melastomataceae (854, 4,1%), Piperaceae (748; 3,6%) y 
Ericaceae (734, 3,54%). Los géneros con mayor número 
de especímenes corresponden al género Solanum (689 
especímenes), Piper (566), Cavendishia (241), Baccha-
ris (230), Rubus (209) y Palicourea (165). La especie 
con el mayor número de colectas corresponde a Baccha-
ris latifolia (Ruiz y Pavón), con 108 especímenes. 
El QUSF cuenta con colecciones básicamente de Ecua-
dor, estando representadas todas las provincias con ex-
cepción de Galápagos y Zamora-Chinchipe. Las provin-
cias con mayor representatividad son Pichincha (14148 
especímenes), Napo (3231) y Orellana (1491).

El 43,9% de los especímenes del QUSF provienen del 
ecosistema de bosque nublado (entre 1400 y 2800 m de 
elevación), seguido por el bosque tropical (0–1400 m) 
y páramo (> 2800 m) con el 37,7% y 18,5%, respecti-
vamente.

La mayoría de especímenes preservados en el QUSF 
corresponden a colecciones desarrolladas como parte 
de cursos académicos de la Universidad San Francisco 
de Quito, en especial aquellos enfocados en botánica y 
sistemática. Sin embargo, existen colecciones represen-
tativas derivadas de investigaciones, proyectos de tesis 
y proyectos de asesoría y consultoría.

Vlastimil Zak, curador del herbario, es uno de los princi-
pales colectores de muestras del herbario. Carlos Ruales, 
curador adjunto, ha iniciado una colección de especies 
patrimoniales e históricas para la ciudad de Quito.

El futuro del herbario

En el futuro inmediato, el herbario QUSF empezará una 
fase de mejoramiento de los procesos curatoriales de las 
muestras, incluyendo la adoptación para el ordenamiento 
de la colección del Sistema APGIII [32] y la instalación 
de una base de datos que permita compartir los datos a 
través de sistemas en línea con metada estandarizados. 
Además, se continuará con los procesos de montaje e 
ingreso de más de 10000 especímenes que aún deben 
entrar a la colección. Se planea mejorar y fortalecer la 
colección, incrementando los esfuerzs de colección en 
regiones geográficas con baja representatividad. La co-

lección desarrollará una sección especial para incremen-
tar el conocimiento sobre las Plantas Patrimoniales de 
Quito, proyecto liderado por Carlos Ruales [33].

Especímenes tipo de la colección

Adenostemma zakii R.M. King & H. Rob., Phytolo-
gia 76(1): 15–16, 1994. ECUADOR, Bolivar: Carrete-
ra Chillanes-Bucay, en la hacienda “Tiquibuso” del Sr. 
Gonzalo Gomez, 0.1°55’ S, 79°0.5’ W, 2100 m, 1 Sept. 
1987. Zak & Jaramillo 2571. Isotipo: QUSF 15799 
(Fig. 1).

Anthurium whitmorei Croat & Lingán, Rodriguésia 
56(88): 15–30, 2005. ECUADOR, Orellana, Tiputini 
Biodiversity Station, 0°38’S, 76°09’W, 200m, 21 Feb. 
2002. N. Köster et al. 1018. Isotipo: QUSF 9206 (Fig. 
2).

Ardisia zakii Pipoly, SIDA 17(1): 449–451, 1996. 
ECUADOR, Pichincha: Carretera Quito-San Juan Chiri-
boga-Empalme, Km 59, 16 km NW of road, 1700-2000 
m, 23 Sep 1986 (fl, fr). V. Zak 1298. Isotipo: QUSF 
1509 (Fig. 3).

Clibadium zakii H. Rob., Fl. Ecuador, 77(1): 112–113, 
2006. ECUADOR, Bolivar: Carretera Chillanes - Bucay, 
en la hacienda “Tiquibuso” del Sr. Gonzalo Gomez, alt. 
2100 m, 10 Sept. 1987. Zak & Jaramillo 2881. Isotipo: 
QUSF 27443 (no designado en la descripción original, 
pero número de colección Zak & Jaramillo 2881 presen-
te en F, MO, US, QUSF). Nombre aceptado: Clibadium 
arriagadae Pruski (Fig. 4).
Larnax macasiana S. Deanna, Leiva & Barboza, 
Phytotaxa 167(1): 1-34, 2014. ECUADOR, Morona-
Santiago: Macas, Cerro San José del Quílamo, 500 m 
antes de la Virgen Purísima de Macas en el Quílamo, 
1369 m, 78°08’19.3”W, 02°017’45.4”S, 23 January 
2013 (fl, fr). R. Deanna & S. Leiva 111. Holotipo: QUSF 
29472, isotipo: QUSF 29480 (Fig. 5).

Tiputinia foetida P.E. Berry & C. Woodw., Taxon 
56(1): 158–161, 2007. ECUADOR, Orellana, Tiputini 
Biological Station, shaded forest understory off trail 
between laboratory and dining hall, 210 m, 0°38’18”S, 
76°09’02”W (with GPS unit), 14 April 2005. Woodward 
& Swing 2005-5. Holotipo: QUSF (en alcohol-gliceri-
na; Fig. 6).

Fig. 2Fig. 1 Fig. 3



Tabla 1. Representatividad de especímenes del Herbario de Botánica Económica QUSF a diciembre 
2014 por provincias del Ecuador

PROVINCIA No. especímenes Porcentaje

Pichincha 14.148 68.16
Napo 3.231 15.57
Orellana 1.491 7.18
Bolívar 305 1.47
Imbabura 266 1.28
Santo Dgo. De los Tsáchilas 264 1.27
Sucumbios 258 1.24
Esmeraldas 221 1.06
Chimborazo 156 0.75
Cañar 156 0.75
Pastaza 93 0.45
Carchi 55 0.26
Tungurahua 46 0.22
Cotopaxi 19 0.09
Morona Santiago 12 0.06
Loja 10 0.05
Los Rios 9 0.04
El Oro 7 0.03
Guayas 6 0.03
Manabí 2 0.01
Zamora Chinchipe 1 0
Santa Elena 1 0
Azuay 1 0
Galápagos 0 0
TOTAL 20.758 100.00

Valdebenito et al.

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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