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RESUMEN EJECUTIVO 

La Amazonía Ecuatoriana es reconocida por alcanzar los índices de diversidad 

biológica más altos tanto a nivel local como global. Durante las últimas décadas, 

los bosques que contienen esta biodiversidad se han visto fuertemente amenazados 

debido a la deforestación. Actualmente, los vacíos de información sobre su riesgo 

de extinción se suman a la deforestación. Esto afecta particularmente más a la flora 

arbórea endémica de esta región. En este estudio realizamos una evaluación 

preliminar del estado de conservación de las especies de árboles endémicos de la 

Región Amazónica del Ecuador, utilizando una base de datos 909 registros geo-

referenciados que corresponden a 78 especies arbóreas endémicas. La evaluación 

se realizó mediante la aplicación de los criterios de distribución geográfica y 

poblaciones restringidas de la Lista Roja de la UICN. Todas las especies evaluadas 

fueron catalogadas como amenazadas (37% En peligro y 63% En peligro crítico). 

La mayoría de las especies tiene un rango de distribución limitado, con el 65 % de 

las especies ocupando un área < 20 km2, mientras que el 43.5% de las especies 

ocurren dentro de áreas < 200 km2. Nuestros resultados sugieren un alto riesgo de 

extinción para la flora arbórea endémica del Ecuador amazónico. Además, 
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demuestran que, desde la última evaluación de conservación, el grado de amenaza 

de la flora arbórea endémica aumentó en un 40%. Este documento proporciona una 

herramienta para guiar nuestros esfuerzos de conservación y mantener las áreas 

boscosas de esta región.  
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ABSTRACT 

The Ecuadorian Amazon is recognized for harboring the highest rates of biological 

diversity at both local and global scale. During the last decades, these forests have 

been strongly threatened by deforestation. Currently, the information gaps related 

to their risk of extinction together with deforestation are particularly strong on the 

endemic tree flora of this region. In this study we conducted a preliminary 

evaluation of the endemic tree species of the Amazon Region of Ecuador, using a 

database of 909 geo-referenced records corresponding to 78 endemic tree species. 

The evaluation was carried out by applying the criteria of geographical distribution 

and restricted populations from the IUCN Red List. All the species evaluated were 

characterized as threatened (37.2% Endangered and 62.8% Critically Endangered). 

Most species have a limited range, 65% of species occupy an area < 20 km2, while 

43.5% of species occur within areas < 200 km2. Our results suggest the high risk of 

extinction for the endemic tree flora of the Ecuadorian Amazon. In addition, they 

show that since the last conservation status assessment, the degree of threat to the 

endemic tree flora has increased by 50%. This document provides a tool to guide 

our conservation efforts and for maintaining the forest areas of this region. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) es reconocida por alcanzar los índices de 

diversidad florística más altos a nivel mundial (Guevara et al., 2019; Guevara et al., 2017; ter 

Steege et al., 2013; Bass et al., 2010). Se estima que alberga a más de tres mil millones de 

árboles adultos (Guevara et al., 2017) representando más de 16,000 especies (ter Steege et al., 

2016; ter Steege et al., 2013). Esta diversidad arbórea provee al planeta de servicios 

ecosistémicos relacionados al ciclo del agua, del carbono y a la regulación del clima (Malhi y 

Grace, 2000). En consecuencia, la RAE representa un sitio de prioridad para la conservación a 

nivel mundial (Brooks et al., 2006). Sin embargo, nuestro conocimiento sobre la diversidad y 

el estado de conservación de la flora amazónica se mantiene incipiente.   

 

A nivel mundial, análisis sobre el estado de conservación de la flora se ha realizado de manera 

deficiente, con apenas un 8% de las especies de plantas a nivel mundial con un estado de 

conservación asignado por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). El caso de la RAE no es una excepción, puesto que no se ha realizado un estudio 

exhaustivo del estado de conservación de la flora. Estudios recientes estiman que 

aproximadamente el 3% de todos los árboles de la RAE son endémicos (Guevara et al., 2017). 

Actualmente, se han descrito 109 especies arbóreas (Guevara et al., 2019) en la RAE. Varias 

de estas especies exhiben patrones demográficos únicos, como abundancias relativamente 

altas a escalas locales y el habitar en zonas con características edafológicas inusuales y 

condiciones geológicas particulares (Guevara et al., 2019; Guevara et al., 2017). Esto sugiere 

que las especies endémicas de la RAE podrían estar particularmente amenazadas.  



2 

 

 

En la actualidad, la Amazonía ecuatoriana se encuentra fuertemente amenazada debido a la 

presión ejercida principalmente por la deforestación (Bonilla-Bedoya et al., 2018; Borja et al., 

2017; der Hoek, 2017; Gonzales-Jaramillo et al., 2016). En el caso de la flora arbórea 

endémica, la presión es aún mayor. Por ejemplo, 21% de las áreas de bosque donde se han 

registrado la mayoría de las especies de árboles endémicos (Guevara et al., 2019; León-Yánez 

et al., 2011; Neil y Ulloa., 2011) ya han sido deforestadas (Borja et al., 2017). Considerando 

que la desaparición de las especies endémicas para el Ecuador implicaría su extinción a nivel 

global, conservar la flora arbórea endémica y sus áreas de distribución es uno de los mayores 

retos que enfrenta el país en la actualidad. 

 

A nivel mundial, la determinación del estado de conservación de las especies es realizado por 

la UICN. Esto constituye un indicador de la salud de la biodiversidad mundial. El objetivo 

principal es evaluar el riesgo de extinción por medio de evaluaciones del estado de 

conservación de una especie (IUCN Standards and Petitions Committee, 2019). Esta 

determinación es reconocida por ser una fuente de información objetiva y fiable para la toma 

de decisiones en materia de conservación (Dauby et al., 2017; Ulloa et al., 2017; Rodrigues et 

al., 2016; Convenio de Diversidad Biológica, 1992). Las evaluaciones del estado de 

conservación de la Lista Roja de las especies amenazadas por parte de la UICN se realizan 

especie por especie. Para esto se utilizan datos crudos, como conocimientos actuales y 

confiables relacionados al tamaño, estructura y tendencias de población; área de distribución; 

hábitats disponibles, y amenazas recientes, actuales o proyectadas que afectan al taxón. Esto 

ayuda a la aplicación informada de los criterios (A, B, C, D) (Figura 1) que servirán para 

clasificar a un taxón en una de las 3 categorías de amenaza (Figura 1). 
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Figura 1. Resumen de la tabla de criterios y categorías de la Unión Internacional por la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Adaptado de: Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN, 2001. Resumen de los 5 

criterios (A-E) usados para evaluar si un taxón pertenece en una de las categorías de amenaza 

de la Lista Roja de la UICN (En peligro crítico, En peligro o Vulnerable).  

 

Debido a que el estado de conservación de la mayoría de las de las especies de árboles 

endémicos del Ecuador amazónico es desconocido o no ha sido evaluado (Guevara et al., 
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2019), aún no es posible generar políticas y acciones de protección de las especies que son 

más vulnerables a la extinción (Lughadha et al., 2020; Estrategia Global para la Conservación 

de las Plantas, 2020; Stévart et al., 2019). En este contexto es válido preguntarse ¿cuál es el 

estado de conservación de la flora arbórea endémica de la Región Amazónica Ecuatoriana y 

cuán amenazada está? 

 

Para responder a estas preguntas, utilizamos como base la lista más actualizada y 

taxonómicamente verificada de las especies de árboles registrados para la Amazonía 

Ecuatoriana (Guevara et al., 2019). Este conocimiento ayudará a proteger efectivamente la 

flora ecuatoriana amenazada por el extractivismo y el crecimiento poblacional, factores que 

están siendo exacerbados por el cambio climático. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar una evaluación inicial a escala nacional del estado de conservación de la flora 

arbórea endémica de la Amazonía Ecuatoriana. 

 

Objetivo específico 

- Asignar una categoría del estado de conservación de cada una de las especies arbóreas 

endémicas del Ecuador amazónico mediante el cálculo de medidas estándar de la 

UICN.  

- Identificar la sobreposición de las áreas de distribución geográfica de la flora arbórea 

endémica de la Amazonía ecuatoriana con las áreas de deforestadas en esa región. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

Área de estudio 

La Amazonía del Ecuador se define política y administrativamente en función del límite de 

las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Cubre 116,270 km2, lo que representa el 46.8% de la superficie del país (Borja et al., 2017; 

López-Acevedo et al., 2016) y menos del 2% de la macrocuenca amazónica. La zona 

biogeográfica de la Amazonía ecuatoriana se extiende desde las estribaciones de los Andes 

(2500 m) hasta la llanura amazónica (150 m) (Bonilla-Bedoya et al., 2018). Dentro de este 

territorio se levantan cordilleras y volcanes, cuyas cumbres pueden llegar a altitudes de hasta 

3,100 y 3,800 m. s. n. m ((Bonilla-Bedoya et al., 2018; Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2013).   

 

Se identifican 5 sectores biogeográficos y 22 ecosistemas (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2012) y el paisaje dominante es el bosque lluvioso (Bonilla-Bedoya et al., 2018).  

Para este estudio se utilizó el límite político-administrativo de la RAE mostrado en la Figura 2 

junto con las áreas nacionales protegidas.  
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Figura 2. Mapa del área de estudio o RAE 

 

Conjunto de datos de la flora arbórea de la Amazonía ecuatoriana  

Para determinar el estado de conservación inicial de las especies arbóreas endémicas, usamos 

una base de datos reciente y verificada taxonómicamente sobre la distribución de las especies 

arbóreas de la Región Amazónica Ecuatoriana (Guevara et al., 2019). Esta base de datos 

contiene información georreferenciada de los registros de la distribución de 104 especies 

arbóreas endémicas del Ecuador Amazónico. Para las especies que tengan pocos registros o 

no tengan registros en la base de datos mencionada, usamos adicionalmente las ocurrencias 

disponibles en el Servicio de Información de Biodiversidad Mundial (GBIF) 

(www.gbif.com.es) (Chamberlain y Boettiger, 2017). En este trabajo definimos como 

endémicas a aquellas taxa que únicamente reporta ocurrencias en la Región Amazónica del 

6 
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Ecuador. No se incluyeron a las especies que presentaban inconsistencias en su información 

demográfica. Nuestro conjunto de datos final comprende 909 registros georreferenciados de 

78 especies de árboles endémicos. 

Criterios utilizados para determinar el estado de conservación. 

En este estudio utilizamos el criterio B de la Lista Roja de las especies amenazadas de la 

UICN, que está relacionado a la distribución geográfica de las especies. En este criterio, la 

distribución geográfica es representada como extensión de ocurrencia [EOO con sus siglas en 

inglés, representa al área que contiene dentro de sus límites imaginarios continuos todos los 

sitios donde un taxón se halla o puede hallarse (IUCN Standards and Petitions Committee, 

2019)] y como área de ocupación [AOO con sus siglas en inglés, representa al área dentro de 

la extensión de ocurrencia donde realmente se distribuye un taxón (IUCN Standards and 

Petitions Committee, 2019)]. Para cumplir con las condiciones del criterio B, en primer lugar, 

un taxón debe situarse por debajo de los 20,000 km2 de EOO y/o 2,000 km2 de AOO. 

Posteriormente, debe cumplir con al menos dos de los tres subcriterios: (a) hábitats 

severamente fragmentados o en limitado número de localidades, (b) disminución continua 

observada, estimada, inferida o proyectada en cualesquiera de: (i) extensión de presencia; (ii) 

área de ocupación; (iii) área, extensión y/o calidad del hábitat; (iv) número de localidades o 

subpoblaciones; (v) número de individuos maduros; y (c) fluctuaciones extremas en 

cualesquiera de: (i) extensión de presencia; (ii) área de ocupación; (iii) número de localidades 

o subpoblaciones; (iv) número de individuos maduros (Figura 1) (IUCN Standards and 

Petitions Committe, 2019); The world Conservation Union et al., 2001). 

Además, se utilizó el criterio D que se utiliza para catalogar a las poblaciones muy pequeñas o 

reducidas. Está relacionado al tamaño poblacional (D1) y al Área de ocupación (D2). Para 

cumplir con las condiciones del criterio D, un taxón debe situarse por debajo de los 1,000 
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individuos maduros y de los 20 km2, o número de localidades menor o igual a cinco (IUCN 

Standards and Petitions Committee, 2019). 

 

Cálculo de medidas UICN.  

Para la evaluación del estado de conservación de acuerdo con el criterio B empleamos los 

parámetros de Extensión de presencia (B1) y Área de ocupación (B2). Para el análisis de estos 

parámetros utilizamos los registros de ocurrencia de las especies de nuestro conjunto de datos 

y el software Geospatial Conservation Assessment Tool (http://geocat.kew.org/editor) 

(Bachman et al., 2011). El ancho de celda utilizado para cada punto de presencia de cada 

especie o área de ocupación fue de 2 x 2 km (IUCN Standards and Petitions Committee, 

2019; Rossado et al., 2018; Willis et al., 2003). Como insumo adicional para inferir la 

reducción de parámetros geográficos de cada una de las especies (subcriterios a y b del 

criterio B), y el tamaño de población, número de individuos maduros y el área de ocupación 

(Criterio D), usamos el modelo de deforestación de la Amazonía Ecuatoriana periodo 2001-

2018 (Datos no publicados de EcoCiencia, 2020) y el software ArcGIS para el modelamiento 

espacial de la distribución de las taxa y de las áreas deforestadas en la RAE.  

 

Cada especie fue ubicada en la categoría de amenaza más alta para la cual el taxón reúna 

todas las condiciones mínimas de cualquier criterio (B o D) (IUCN Standards and Petitions 

Committe, 2019). Debido a la ausencia y/o disponibilidad de información detallada no se 

implementaron enfoques relacionados a otros criterios (A, C o E) de la Lista Roja de las 

especies amenazadas de la UICN (Figura 1). 

 

http://geocat.kew.org/editor
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

Evaluación de conservación de las especies arbóreas endémicas de la Región Amazónica 

Ecuatoriana. 

Nuestros resultados revelaron que el 100 % de las especies endémicas evaluadas (78 taxa) se 

incluyeron en categorías de amenaza, independientemente de cada uno de los criterios de la 

Lista Roja de la UICN utilizados (Figura 3). Conforme a la categoría de amenaza más alta 

entre ambos criterios (B y D), se catalogó a 49 especies (68.2%) como En peligro crítico (CR) 

y a 29 especies (37.1%) como En peligro (EN).  

 

Figura 3. Distribución de las especies arbóreas endémicas de la Región Amazónica 

Ecuatoriana por categorías de amenaza [En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable 

(VU)] según los criterios B y D de la Lista Roja.  
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Desde el punto de vista taxonómico, la flora arbórea endémica de la Región Amazónica 

Ecuatoriana incluye un total de 29 familias. Las familias más ricas en especies (con una 

mediana de cuatro especies) incluyen Annonaceae, Fabaceae, Lauraceae, Melastomataceae, 

Myrtaceae y Rubiaceae. En conjunto estas seis familias representan al 60% de la flora arbórea 

endémica. Sin embargo, al igual que el resto de las familias con menor número de especies 

son igual o más proclives a pertenecer a la categoría de amenaza más alta (Figura 4). 

 

Figura 4. Categorías de amenaza de la lista Roja de la UICN [En peligro crítico (CR) y En 

peligro (EN)] en función de las familias de árboles endémicos.  

 

El criterio B (distribución geográfica) fue el más utilizado para la categorización de amenaza 

(76 % de taxa). La mayoría de las especies tienen un rango geográfico limitado. El 65% de las 

especies tienen un AOO < 20 km2, mientras que el 43.5% de las especies tiene una EOO < 

200 km2 (Figura 5a). De estas, 33 especies son endémicas de solo dos provincias del Ecuador. 

Los valores más altos de AOO y EOO son representados por seis especies distribuidas en 
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cuatro provincias y la mayoría de ellas fueron evaluadas como vulnerables (Figura 5b). Los 

valores más pequeños de AOO y/o EOO fueron para 18 especies catalogadas como En peligro 

crítico que ocurren dentro de una sola provincia.  

 

 

Figura 5. a) Registos y distribución limitada de tres especies de árboles endémicos de la RAE. 

b) Distribución de 3 especies de árboles endémicos que presentan la distribución más amplia 

en la RAE.  

 

Deforestación y demografía de las especies arbóreas endémicas de la Región Amazónica 

del Ecuador 

Las 78 especies incluidas en nuestro conjunto de datos se desarrollan en su mayoría por 

debajo de los 500 m de elevación en los ecosistemas Bosque siempre verde de tierras bajas y 

Bosque inundado de palmas de la llanura aluvial de la Amazonía. Se distribuyen en todas las 
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provincias de la región; Sucumbíos (27 spp), Napo (22 spp), Orellana (53 spp), Pastaza (20 

spp), Morona Santiago (16 spp) y Zamora Chinchipe (4 spp) (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Distribución de las especies arbóreas endémicas de la Región Amazónica del 

Ecuador. 

 

El área que representa la extensión de presencia de cada una de las especies arbóreas 

endémicas está compuesta por áreas boscosas y áreas deforestadas. Las últimas están 

relacionadas a un proceso de degradación boscosa de la RAE durante el 2001-2015 (Datos no 

publicados de EcoCiencia, 2020). Identificamos que existe una reducción en la Extensión de 
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ocurrencia y/o distribución geográfica potencial de todas las especies debido a la 

deforestación. Aunque el área de ocupación correspondiente al 8% de las ocurrencias de 19 

especies sucede dentro de áreas deforestadas, el resto se registran en zonas boscosas no 

deforestadas protegidas y no protegidas. Más de la mitad (64% de las ocurrencias registradas 

de las especies arbóreas endémicas) se reportaron dentro de las áreas protegidas: Reserva de 

Producción de Fauna Cuyabeno y Parque Nacional Yasuní. De éstas, solamente el 7% 

(correspondiente a 10 especies), solapan su distribución con áreas deforestadas dentro de las 

áreas protegidas, independientemente de su categoría de manejo.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

Nuestro estudio presenta el primer diagnóstico preliminar del estado de conservación en 

nuestro país sobre la flora arbórea endémica de la Región Amazónica Ecuatoriana, 

proporcionando así un importante instrumento para el reconocimiento y la conservación de la 

flora arbórea endémica de esta región. Nuestros resultados sugieren que un considerable 

porcentaje de especies arbóreas endémicas de la RAE se encuentran bajo un alto riesgo de 

extinción, a pesar de estar presentes en áreas que garantizan su conservación. Sin embargo, 

ciertas taxa presentan una tendencia a encontrarse en peligro más inminente que otras debido 

a sus limitadas áreas de distribución y a la sobreposición de estas áreas con zonas 

deforestadas.  

 

El 76% de las especies se distribuyen en el nor-oriente de la RAE, sugiriendo que existe alto 

endemismo de la flora arbórea en esta área perteneciente a las provincias Sucumbios y 

Orellana (Figura 5). Este patrón de distribución podría estar explicado por las condiciones 

ambientales particulares que suceden en estas provincias (Guevara et al., 2017) o por alta 

incidencia de investigaciones florísticas realizadas dentro de áreas nacionales protegidas 

(Guevara et al., 2019).  

 

Una comparación entre la evaluación de conservación realizada por León-Yanez et al. (2011) 

y la preliminar realizada en este estudio, demuestran que la flora arbórea endémica de la RAE 

aumentó su nivel de amenaza y su estado de conservación se ha deteriorado en los últimos 
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nueve años. Aunque este incremento puede estar influenciado por nuestro conjunto de datos, 

actualmente es la información de mayor calidad taxonómica y geográfica observada. 

Alternativamente, el incremento de la amenaza puede explicarse por el aumento en la 

reducción de la cobertura boscosa ocurrida en la RAE, principalmente en las provincias donde 

se reporta mayor diversidad de endémicas, al igual que, la mayor reducción boscosa (Datos no 

publicados de EcoCiencia, 2020). 

 

Nuestros resultados están acordes con el nivel de amenaza reportado para la flora ecuatoriana 

en general. Para el Ecuador, más del 80% de las especies de plantas endémicas están 

calificadas como globalmente amenazadas según los criterios de la UICN ((Pitman y 

Jørgensen, 2002; Valencia et al., 2000). En este estudio, encontramos que un 72% de las 

especies arbóreas endémicas amazónicas son consideradas especies globalmente amenazadas. 

Esto corresponde al 2% de la flora endémica del Ecuador y menos del 1% de la flora arbórea 

endémica del bioma Amazónico. En concordancia con ter Steege et al. (2015), el 57% de las 

especies de árboles amazónicos probablemente califican como globalmente amenazadas. 

 

El alto porcentaje de la taxa amenazada en la RAE es alarmante, y como sucede en el resto 

del bioma Amazónico la deforestación es la principal amenaza. En estudios recientes se 

estima que cerca del 50% de la flora arbórea está en peligro de extinción; con las especies 

raras y/o endémicas aún bajo mayor amenaza (Gomes et al. 2019). Sin embargo, nuestros 

análisis sugieren además que más de la mitad de las especies arbóreas endémicas están bajo 

cierto nivel de protección. El rango de distribución de estas especies dentro de áreas 

protegidas varía entre el 5% y 100%. Un pequeño porcentaje (8% de las ocurrencias) muestra 

la vulnerabilidad que sufren las endémicas dentro de estas áreas de protección debido a que 
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actualmente son áreas que han sido deforestadas. Sin embargo, no presentan mayor 

preocupación en comparación con las especies registradas fuera de áreas protegidas que 

actualmente las zonas deforestadas solapan con el área de ocupación de las especies arbóreas 

y los ecosistemas donde potencialmente podrían desarrollarse han sido catalogadas como 

Vulnerable, En peligro y En peligro crítico (Figura 7) (Datos no publicados de EcoCiencia, 

2021). 

 

 

Figura 7. Ecosistemas amenazados de la Región Amazónica Ecuatoriana.  
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Una estrategia para mitigar la amenaza a la conservación y reducir posibles impactos 

negativos a la flora arbórea endémica sería la designación de nuevas áreas protegidas (Walker 

et al., 2020; Romeiras et al., 2016) que abarquen la potencial distribución de las especies 

arbóreas de la Amazonía (Gomes et al., 2019). Estudios realizados en la Amazonía en general 

sugieren que, si se preservan las áreas protegidas y los territorios indígenas actuales, el 

número de especies amenazadas no superara un tercio del total (ter Steege et al., 2015). 

 

Estudios del estado de conservación de la flora endémica en otras partes del mundo sugieren 

patrones similares de amenaza y/o peligro. Estudios de la flora arbórea endémica del viejo 

mundo reportan que el 42% de la flora arbórea endémica de Europa está amenazada, en donde 

más de la mitad de las especies están catalogadas en categorías de alto riesgo de extinción 

(Rivers et al. 2019). Mientras que, para la flora arbórea endémica de África, no se evidencia 

un riesgo de extinción tan preocupante en comparación a otras selvas tropicales (Stévart et al., 

2019). Esta variación en el estado de conservación de la flora arbórea endémica en otros 

continentes podría deberse al espacio, tiempo, intensidad y frecuencia en que actúan las 

diferentes amenazas [por ejemplo la deforestación] (Stevárt et al., 2019), además de las 

enormes diferencias que existen en cuanto a diversidad de ecosistemas y especies entre las 

áreas de referencia.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

Resultados de este estudio evidencian que la mayoría de la flora arbórea endémica de la 

Región Amazónica Ecuatoriana está en peligro eminente de desaparecer. Las familias menos 

representativas o más raras de la RAE figuran como los grupos más vulnerables a la 

extinción. Sin embargo, las familias con mayor riqueza de especies no escapan de una 

extinción inminente al no tomarse medidas de conservación adecuadas.   

 

El hecho de que más de la mitad de las especies se distribuyen dentro de áreas protegidas, con 

muy pocas ocurrencias en áreas deforestadas sugiere que son áreas óptimas para su 

conservación. Sin embargo, las zonas de protección pertenecen a ecosistemas amenazados. La 

deforestación irrumpe en la extensión de ocurrencia de todas las especies y en menor medida 

en el área de ocupación de algunas taxa variando el nivel de amenaza de la flora arbórea 

endémica. La identificación de esta información permite determinar cuan amenazada está la 

flora arbórea endémica de la Región Amazónica del Ecuador. 

 

Esta evaluación preliminar puede ser utilizada por los gobernantes de la RAE como una 

herramienta para proporcionar decisiones informadas sobre esfuerzos de gestión, 

conservación y aprovechamiento. Esto permitirá mantener y asegurar el patrimonio natural 

endémico del país. Además, la presente evaluación preliminar de la Lista Roja debería 

considerarse como un aporte importante en la priorización de la conservación en la Región 
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Amazónica del Ecuador y en la actualización de estudios anteriores (por ejemplo, Libro Rojo 

de las especies endémicas del Ecuador (León-Yanez et al., 2011).  

 

Programas de investigación, conservación y financiamiento para el estudio de la flora 

amazónica son necesarios y urgentes en países en vías de desarrollo y con las más altas tasas 

de diversidad de especies como lo es Ecuador. Sin embargo, la disponibilidad de datos de 

calidad es una de las mayores limitantes. 

 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere a los tomadores de desiciones e investigadores de la biodiversidad utilizen los 

resultados de este estudio como herramienta complementaria en la formumlación de políticas 

y en el diseño de estudios. 

 

Revisar  los especimenes de estas taxa en los diferentes repositorios científicos con la 

finalidad de incluir mayor cantidad de ocurrencias y así mejorar las listas rojas futuras.  

 

Realizar inventarios de especies arbóreas endémicas en áreas que tradicionalmente no han 

sido estudiadas, particularmente en las provincias ubicadas al sur de la Amazonía ecuatoriana. 

 

Enfocar esfuerzos de investigación en grupos biológicos poco estudiados y que podrían estar 

amenazadas.  
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ANEXOS 

Parámetros utilizados para la evaluación del estado de conservación de las taxa endémicas de 

la RAE y las categorías y criterios de la lista Roja. 
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      Lista Roja   

Familia  Especie Provincias Localidades EOO (km2) 
AOO 
(km2) 2012 2021 Criterio 2021 

Rutaceae 
Amyris amazónica X. 
Cornejo & J. Kallunki 2 3 3,588.487 28 NE EN EN B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Anacardiaceae 
Anacardium 
kerosine_sp._nov._ined. 3 5 19,858.158 24 NE CR CR D 

Fabaceae 
Andira macrocarpa R. T. 
Penn. 3 1 16,623.488 40 LC EN CRD 

Rutaceae Angostura alipes Kallunki 1 1 0.00 4 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Annonaceae 
Annona dolichopetala (R.E. 
Fr.) H. Rainer 3 6 19,919.62 68 NT CR CR D 

Annonaceae Annona neoecuadorensis 2 2 0 8 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Melastomataceae Blakea glandulosa Gleason 1 1 6.951 12 NT CR CR B1ab (iii)  

Melastomataceae 
Blakea induta (Markgr.) 
Penneys & Judd 1 1 95.71 8 EN CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Fabaceae 
Brownea jaramilloi A. J. 
Pérez & Klitg. 1 3 924.242 60 NE EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

Magnoliaceae 
Bunchosia cauliflora W.R. 
Anderson 1 4 1,269.567 56 VU EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

Malpighiaceae 
Bunchosia neillii W.R. 
Anderson 1 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Myrtaceae 
Calycolpus aequatorialis 
Landrum 1 1 0 8 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Myrtaceae 
Calyptranthes  
ampliflora  M. L. Kawasaki 4 4 6,622.268 20 NE EN EN B2ab (i, iii) 

Myrtaceae 
Calyptranthes 
aequatoriensis M.L. Kawas. 2 3 909.859 20 NE EN 

EN B1ab (i, ii, iii) +  
2ab (i, ii, iii) 

Myrtaceae 

Calyptranthes 
compactiflora M.L. Kawas. 
& B. Holst 1 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 
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Myrtaceae 
Calyptranthes sparsiflora 
M.L. Kawas. & B. Holst 1 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Myrtaceae 
Calyptranthes yasuniana 
M.L. Kawasaki & A.J. Perez 1 2 150.624 12 NE EN EN B1ab (i, iii) 

Rhamnaceae 
Colubrina amazonica W. 
Palacios 3 4 7,331.181 52 NE EN EN B2ab (i, iii) 

Rubiaceae 
Coussarea dulcifolia 
D.Neill, Cerón & C.M.Taylor  3 4 6,215.189 44 NT EN EN B2ab (i, iii) 

Daphnopsis 
Daphnopsis zamorensis 
Domke 1 1 0 4 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Dichapetalaceae 
Dichapetalum 
asplundeanum Prance  1 1 0 4 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum 
macrophyllum var. 
ecuadorense Plowman 4 10 30,501.008 152 NT CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Myrtaceae 
Eugenia ampla M.L. Kawas. 
& B. Holst 1 1 3.72 12 NE CR CR B1ab (i, iii)  

Myrtaceae 
Eugenia bullatifolia M.L. 
Kawasaki & A.J. Perez 1 1 0 8 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Myrtaceae 
Eugenia sericifolia M.L. 
Kawas. & B. Holst 1 3 373.668 16 NE EN EN B1ab (i,iii) + 2ab (i, iii) 

Myrtaceae 
Eugenia yasuniana B. Holst 
& M.L. Kawas. 2 3 1,647.611 28 NE EN CR D 

Proteaceae 
Euplassa occidentalis I.M. 
Johnst. 2 2 50.355 8 VU CR CR D 

Rubiaceae 
Faramea angusta C.M. 
Taylor 3 4 20,546.037 NT VU EN EN B2ab (i, iii) 

Moraceae 
Ficus ecuadorensis C.C. 
Berg 1 2 328.584 12 NE EN EN B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Annonaceae 
Guatteria ecuadorensis R. 
E. Fr. 1 1 0 4 EN CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Annonaceae 
Guatteria megalocarpa 
Maas & Westra 1 1 0 4 EN CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 
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Olacaceae 
Heisteria megalophylla 
Sleumer 3 3 12,407.978 20 NE CR CR D 

Chrysobalanaceae Licania condoriensis Prance 2 2 18.23 12 NE EN CR D 

Chrysobalanaceae 
Licania cuyabenensis 
Prance 2 3 1,440.423 24 LC CR CR D 

Chrysobalanaceae Licania velutina Prance 3 4 11,635.105 52 NT CR EN B2ab (i, iii) 

Lauraceae 
Licaria exserta van der 
Werff 2 1 0 8 EN CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Magnoliaceae 
Magnolia equatorialis A. 
Vásquez 1 2 622.85 20 NE EN EN B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Magnoliaceae 
Magnolia pastazensis F. 
Arroyo & Á.J. Pérez 2 1 0.00 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Achariaceae 

Mayna yasuniana Á.J. 
Pérez, Liesner & D. 
Santam. 3 7 27,253.308 92 NE EN EN B2ab (i, ii, iii) 

Melastomataceae 
Miconia brevitheca 
Gleason 1 1 0 8 NT CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Melastomataceae 
Miconia cercophora 
Wurdack 3 4 14,285.808 28 NT EN EN B2ab (i, ii)) 

         

Melastomataceae Miconia hylophila Wurdack 2 2 373.74 16 VU CR CR D 

Melastomataceae 
Miconia oligantha 
Wurdack 1 1 0 4 EN CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Melastomataceae 
Miconia pastazana 
Wurdack 1 1 0 4 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Melastomataceae 
Miconia phaeochaeta 
Wurdack 2 2 14,061.894 24 LC EN EN B2ab (i, iii) 

Myrtaceae 
Myrcia  verticillata M.L. 
Kawas. & B. Holst  1 4 205.845 24 NE EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

Myrtaceae 
Myrcia aequatoriensis M. 
L. Kawasaki & B. Holst 2 3 912.113 24 NE EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

Myrtaceae 
Myrcia gigantifolia M.L. 
Kawasaki & A.J. Perez 1 1 204.437 16 NE EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 
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Lauraceae 
Nectandra canaliculata 
Rohwer 4 2 0.00 8 VU EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

Lauraceae 
Nectandra coeloclada 
Rohwer 3 3 7,613.769 32 LC CR CR D 

Lauraceae 
Nectandra crassiloba 
Rohwer 3 7 29,240.321 116 LC CR CR D 

 Salicaceae 

Neosprucea 
melastomatoides N.H. 
Altford 1 1 0 8 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Lauraceae 
Ocotea hirtostyla van der 
Werff 4 4 6,329.969 16 EN CR CR D 

Lauraceae 
Ocotea scalariformis van 
der Werff 2 3 7,663.268 20 VU CR CR D 

Lauraceae 
Ocotea pastazensis van der 
Werff 2 3 8,595.034 16 NE EN EN B2ab (i, iii)  

Ochnaceae 
Ouratea pastazana Sastre 
& Offroy 1 1 594.90 16 NE EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

Rubiaceae 
Palicourea anianguana 
C.M. Taylor 1 1 0 4 EN CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Primulaceae Parathesis palaciosii Pipoly 1 1 0 8 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Malvaceae 
Pentaplaris huaoranica 
Dorr & C.Bayer 1 2 1,955.057 56 NT CR CR D 

Myrtaceae 
Plinia valenciana M.L. 
Kawasaki & A.J. Perez 2 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Myrtaceae 
Plinia yasuniana M.L. 
Kawas. & A.J. Pérez 2 2 2,739.879 16 NE EN EN B1ab (i, iii) + 2ab (i, iii) 

 Urticaceae 
Pourouma petiolulata C. C. 
Berg 3 5 22,570.822 60 VU CR CR D 

Sapotaceae Pouteria aurea T.D. Penn. 1 1 0 4 DD CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Rubiaceae 
Psychotria fusiformis C.M. 
Taylor 2 2 0 8 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Actinidiaceae Saurauia herthae Sleumer 4 1 0  4 LC CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 
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Elaeocarpaceae 
Sloanea decussata T.D. 
Penn. 2 3 4,145.526 12 NE CR CRD 

Elaeocarpaceae 
Sloanea jaramilloi J.E. 
Guevara & D. Fernández 1 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Elaeocarpaceae 

Sloanea multinervis J.E. 
Guevara, Fernandez-
Fernandez & W.  Palacios 1 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Fabaceae 

Stryphnodendron 
porcatum D. A. Neill & 
Occhioni f. 4 6 39,646.52 80 LC CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Fabaceae 
Swartzia aureosericea  R. S. 
Cowan  2 3 5,339.491 12 EN EN EN B2ab (i, iii)  

Fabaceae 
Swartzia yasuniensis Torke 
& A.J. Perez 3 5 8,209.078 56 NE EN EN B2ab (i, iii)  

Dichapetalaceae Tapura magnifolia Prance 3 3 7,395.132 16 NT EN EN B2ab (i, iii)  

Pentaphylacaceae 
Ternstroemia washikiatii 
Cornejo & C. Ulloa 1 1 0 4 NE CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Pentaphylacaceae 
Tetrameranthus globulifer 
Westra 1 1 137.638 12 VU CR CR D 

 Annonaceae 
Trigynaea triplinervis D.M. 
Johnston & N.A. Murray 3 7 13,500.888 112 NT CR CR D 

Annonaceae 
Unonopsis magnifolia R.E. 
Fr. 1 1 0 12 VU CR CR B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Vochysiaceae 
Vochysia condorensis 
Huamantupa & D.A.  2 2 1,986.501 40 NE EN EN B1ab (iii) + 2ab (iii) 

Lauraceae 
Yasunia sessiliflora van der 
Werff  2 4 17,818.698 36 NE CR CR D 

 

 


