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RESUMEN
Con base en la revisión de literatura y de los ejemplares del Herbario Nacional Co-
lombiano (COL) se elaboró la lista de familias, géneros y especies de bejucos presen-
tes en Colombia. En total se hallaron 1820 especies pertenecientes a 310 géneros y
70 familias. Las Angiospermas constituyen el grupo más diverso de bejucos con el
99.3% del total de especies, y entre ellas las Dicotiledóneas con 60 familias, 294
géneros y 1706 especies presentan la mayor diversidad.
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ABSTRACT
The list ofvascular plant families and genera containing colombian climbers is updated
here. A total 1820 species of climbers belonging to 310 genera and 70 families were
registered. The angiosperms is the largest group of climbers, containing 99.3% of all
species. The dicotyledons with 1706 species, 294 genera and 60 families is the most
diverse.
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INTRODUCCIÓN

En el sentido más amplio, sin restringir la con-
dición de epífita a la germinación sobre el
forófito (árbol hospedero), se entiende por
epífitas aquellos organismos vegetales que vi-
ven sobre una planta sin extraer agua o mine-
rales de sus tejidos vivos (Barkman, 1958).
Para definir diferentes categorías entre las
epífitas se han utilizado criterios relacionados
con la dependencia al forófito, la fidelidad a
determinada posición en el bosque; los meca-
nismos de adquisición y conservación de ener-
gía, minerales yagua; la permanencia o no de
dicha fuente de suministros y lasinusiaalacual
pertenece laepifita, entre otros (Hosokawa, 1943,
1949; Johansson, 1974; Kelly, 1985; Benzing,
1986).

El término epífita hace referencia a epífitas
verdaderas, hemiepífitas, epífitas casuales y
semiepífitas trepadoras (Kress, 1986). Las
epífitas verdades u holoepífitas, son aquellas
plantas que normalmente realizan su ciclo de
vida enteramente sobre otra planta y reciben
todos los nutrientes minerales de fuentes no
terrestres; las familias Bromeliaceae y
Orchidaceae, son claros representantes de este
grupo. Las hemiepífitas realizan parte de su
ciclo de vida sobre otra planta y reciben algu-
nos nutrientes minerales de fuentes terrestres
(Schimper, 1903; Kel1y, 1985; Putz &
Holbrook, 1986); las hemiepífitas o comien-
zan su ciclo de vida como epífitas y eventual-
menteenvíanraícesyvástagosalsuelo(hemiepífitas
primarias,Ficus, C1usia,Scheiflera;comúnmente
denominadas matapalos o estranguladoras) o
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comienzan como plantas establecidas en el
suelo las cuales posteriormente, en algunos
casos, pueden eliminar sus conexiones con el
suelo y se hacen epífitas verdaderas (hemiepífitas
secundarias; entre ellas Polypod iaceae s.!, Araceae,
algunas Cyclanthaceae, entre otras). En estos dos
casos, las hemiepífitas desarrollan raíces
cau linares para adherirse fuertemente al
forófito. Las epífitas casuales son aquellas es-
pecies que presentan algunos individuos de la
población que funcionan cono epífitas en tan-
to que otros, la mayoría, son terrestres. Por
último, las semiepífitas trepadoras incluyen
plantas que se encuentran ancladas al suelo,
condición que nunca pierden, y que desarro-
llan estructuras y patrones de crecimiento que
les facilitan encontrar soportes y ligarse a ellos
(Peñalosa, 1985).

Las serniepífitas trepadoras, conjunto de plan-
tas comúnmente denominadas en la literatura
como bejucos, trepadoras, lianas, enredaderas
o escandentes (ver Peñalosa, 1985; Kelly,
1985; Londoño & Alvarez, 1997 y Cortés el

al., 1998, entre otros) en general no son trata-
das en los listados de epífitas de Madison
(1977) y Kress (1986, que reseña algunos gé-
neros). Los mecanismos requeridos por las
serniepífitas trepadoras para trepar, pueden
denominarse colectivamente como "mecanis-
mo prensil" (Baillaud, 1962) y abarcan espi-
nas, tallos, ramas y pecíolos con movimiento
rotatorio que se enroscan al soporte y zarci-
llos derivados de diversos órganos (Schimper,
1888; Richards, 1952; Baillaud, 1962; Hegarty,
1991). Adicionalmente, a los grupos de plan-
tas que presentan mecanismos prensiles para
ascender por el resto de vegetación, se suman
individuos de diversas especies que presentan
tallos débiles con los que se inclinan sobre
otras plantas y mediante ramas laterales se apo-
yan y trepan sin la utilización de estructuras
especializadas; estas plantas se pueden consi-
derar en estado transitorio entre las plantas
erectas y las verdaderas semiepífitas trepado-
ras (Schenck, 1892).
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La mayor parte de las especies de bejucos son
heliófilas y por ello es normal encontrar abun-
dancia de plantas trepadoras en sitios pertur-
bados. Ellas son comunes desde las selvas de
climas cálidos hasta las selvas alto-andinas,
desde el interior de las selvas hasta claros en
regeneración, matorrales, sitios alterados, bor-
des de caminos y carreteras, cercas y aún bar-
das y construcciones. Las trepadoras compren-
den desde plantas que se deslizan por el piso y
ascienden por diferentes tipos de soportes en
zonas abiertas hasta aquellas que trepan por
los troncos de los árboles hasta el dosel del
bosque. En cualquiera de estos casos, inde-
pendientemente de la longitud que puedan al-
can zar los vástagos, son fác i Im en te
reconocibles los mecanismos prensiles utili-
zados para trepar.

El conocimiento sobre diversidad y distribu-
ción de los bejucos en el país es bastante po-
bre debido a que la mayoría de los estudios
florísticos se enfocan, casi exclusivamente,
hacia la vegetación arbórea dejando de lado la
vegetación epifítica. Los métodos para el es-
tudio de la vegetación en el campo no inclu-
yen aquellos relacionados con la epífitas y por
ello las plantas que crecen a lo largo de los
ejes o en el dosel del bosque no se consideran,
en la mayoría de los casos, en la valoración de
los bosques.

Para efectos de este trabajo, y de acuerdo a los
criterios anteriormente mencionados, se adopta
el concepto de serniepífita trepadora para re-
unir bajo él nombres comúnmente utilizados
como bejucos, trepadoras, lianas, enredaderas
o escandentes. Se presenta en este estudio una
evaluación preliminar de la diversidad de be-
jucos o semiepífitas trepadoras existentes en
el territorio de Colombia, en el que se inclu-
yen además aquellos taxones que no poseen
mecanismos prensiles para trepar y ascienden
mediante ramas laterales.



MATERIALES Y MÉTODOS

Las listas preliminares de familias y géneros
de bejucos de Colombia se prepararon con base
en la literatura. Inicialmente, sirvieron como
apoyo los trabajos de Gentry (1991, 1993),
Opler el al. (1991) Y Phillips (1991). Adicio-
nalmente, se consultaron algunos tratamientos
florísticos en los que se registran familias o
géneros colombianos, que típicamente son
semiepífitas trepadoras (Forero, 1983; Gon-
zález, 1990; Díaz-Piedrahita & Vélez-Nauer,
1991). Tarn bién se consu Itaron flóru las regio-
nales en las que se hallaron referencias sobre
semiepífitas trepadoras (Barbosa, 1992;
González el al., 1995; Sánchez, 1997).

Posteriormente, las listas fueron cotejadas y
depuradas con los ejemplares del Herbario Na-
cional Colombiano (COL). En la lista final, en
cada una de las cuatro principales categorías
(Pteridófitas, Gímnospermas, Monocotiledóneas y
Dicotiledóneas) se presentan las familias y géneros
en orden alfabético. Frente a cada familia el
número total de géneros y especies, cuando la
respectiva familia presenta más de un género,
y frente a cada género el número total de espe-
cies y los rangos altitudinales. Los mecanis-
mos prensiles utilizados por las plantas se de-
dujeron con base en la literatura y el estudio
de material en el campo y en el herbario. Cuan-
do una familia entera presenta un solo meca-
nismo prensil la sigla correspondiente apare-
ce frente a ella; si dentro de una familia exis-
ten géneros con diferentes mecanismos
prensiles, entonces cada uno de ellos aparece
con la sigla correspondiente, y si un determi-
nado género presenta simultáneamente dos me-
canismos prensiles se anotan las dos siglas co-
rrespondientes. Las siglas utilizadas en la
Anexo 1, son: EN = plantas con tallos, ramas
y pecíolos con movimiento rotatorio que se en-
roscan al soporte, Z = plantas con zarcillos,
ES = plantas con espinas, A = plantas con ta-
lios débiles con los que se inclinan sobre el
resto de la vegetación y trepan mediante ramas
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laterales. Los rangos altitudinales se tomaron
de las etiquetas de los exsicados de COL. Con
un asterisco (*) se indican géneros exóticos o
connaturalizados y con un interrogante (?) en
la columna de rangos altitudinales se señala la
ausencia de esta información en las etiquetas
de herbario.

RESULTADOS y DISCUSIÓN

DIVERSIDAD.Las semiepífitas trepadoras de
Colombia se encuentran representadas por
1820 especies, pertenecientes a 310 géneros y
70 familias. Las Angiospermas constituyen el
grupo más diverso con el 99.3% del total de
especies; las Dicotiledoneas con 60 familias,
294 géneros y 1706 especies presentan lamayor
diversidad, mientras que las Monocotiledóneas,
Pteridófitas y Gimnospermas reúnen muchas
menos especies (Tabla 1). La lista de familias
y géneros y el número total de especies, meca-
nismos prensiles y rangos de distribución
altitudinal para cada uno de los géneros se pre-
sentan en la Anexo l.

Entre las Dicotiledóneas se encuentran las fa-
milias más ricas en géneros y especies y los
géneros más ricos en especies; solamente
Bomarea (Amaryllidaceae) con 39 especies
sobresale entre las Monocotiledóneas (Anexo
1). Las fam i l ias con más géneros son
Bignoniaceae (32), Fabaceae (26),
Cucurbitaceae (23), Asteraceae (23),
Asclepiadaceae (19), Apocynaceae (15),
Convolvulaceae (13), Menispermaceae (13),
Malpighiaceae (13) e Hippocrateaceae (12). Las
familias con más especies son Fabaceae (145),
Passitloraceae (126), Bignoniaceae (117),
Asteraceae (114), Sapindaceae (111),
Malpighiaceae (109), Cucurbitaceae (101),
Apocynaceae (84), Convolvulaceae (81) y
Asclepiadaceae (77). Los géneros con más es-
pecies son Passiflora (123), Paullinia (77),
Mikania (47), Bomarea (39), Ipomoea (39),
Mandevilla (32), Tropaeolum (28), Aristolochia
(28) Strychnos (26) y Serjania (26).
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Tabla 1. Número de familias, géneros y especies de sem iepífitas trepadoras en Colom bia.

División Familias Géneros Especies %
Pteridófitas 2 6 10 0.6
Gimnospermas 1 1 2 0.1
Angiospermas 67 303 1808 99.3
Dicotiledóneas 60 294 1706 93.7
Monocotiledóneas 7 9 102 5.6

Totales 70 310 1820 99.9

MECANISMOSPRENSILES.Normalmente un solo
tipo de mecanismo prensil está limitado a una
determinada familia yen contadas ocasiones
algunas familias poseen variedad de mecanis-
mos prensiles. Dentro de algunas familias la
mayor parte de los géneros o todos los géne-
ros tienen especies trepadoras, como en
Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae,
Cucurbitaceae, Dilleniaceae, Dioscoreaceae,
Hippocrateaceae, Malpighiaceae, Menispermaceae,
Passifloraceae, Rhamnaceae, Smilacaceae,
Tropaeolaceae y Vitaceae. En otros casos, existen
familias con un número elevado de géneros tre-
padores y de géneros con plantas erectas como
ocurre en Asteraceae, Bignoniaceae, Fabaceae,
Rubiaceae, Sapindaceae y Solanaceae. Otras
familias presentan géneros trepadores aislados
como en Acanthaceae, Amaryllidaceae (Bomarea),
Arecaceae (Desmoncus), Caesalpiniaceae
(Bauhinia), Loganiaceae (Strychnos),
Polypodiaceae s.!.y Ranunculaceae (Clematis).En
algunos géneros se puede presentar una especie tre-
padora aislada como en Annona (Annonaceae),
Celastrus(Celastraceae), Cybianthus(Myrsinaceae)
o Celtis (Ulmaceae). En Fabaceae se encuentran
prácticamente todos los tipos de mecanismos
prensiles: la mayoría de géneros presentan ta-
llos o ramas o pecíolos que les permiten trepar
enroscando, mientras que Machaerium lo hace
mediante espinas y Phaseolus y Vicia lo ha-
cen con zarcillos.

La mayoría de familias presentan tallos o ra-
mas o pecíolos que se enroscan en torno a los
soportes, como por ejemplo, Apocynaceae,
Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae,
Dilleniaceae, Dioscoreaceae, Fabaceae,
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H ippocrateaceae, Logan iaceae (Strychnos),
Malpighiaceae, Menispermaceae, Polypodiaceae
(Salpichlaena), Schizaeaceae (Lygodium) y
Tropaeolaceae. Los zarcillos han evolucionado in-
dependientemente en diversos grupos de plantas
trepadoras y morfológicamente son homólogos
o a los tallos o a las hojas (Peñalosa 1985). En
el caso de zarcillos homólogos a las hojas, el
pecíolo, la lámina, la hoja entera o un foliolo
pueden transformarse en un zarcillo. En
Ranunculaceae (Clematis) los pecíolos funcio-
nan como zarcillos y en Smilacaceae (Smilax)
los zarcillos se originan sobre el pecíolo; en
Cucurbitaceae los zarcillos se derivan de ta-
llos; en Passifloraceae, Sapindaceae y Vitaceae
los zarcillos tienen origen en la totalidad de la
hoja, yen Asteraceae (Mutisia) y Bignoniaceae
un foliolo se transforma en zarcillo. Las espi-
nas se presentan en un reducido número de
géneros; Desmoncus (Arecaceae), Scleria
(Cyperaceae), Machaerium (Fabaceae), Mimosa
(Mimosaceae), Hypolepis (Polypodiaceae s.f.),
Rubus (Rosaceae), Solanum (algunas especies,
Solanaceae) y Uncaria (Rubiaceae).

Commelinaceae, Onagraceae, Phytolacaceae,
Poaceae y Solanaceae, entre otras familias,
presentan algunas especies que trepan median-
te ramas laterales, en ausencia de mecanismos
prensiles. En estas familias, algunos individuos
de especies que generalmente crecen erectas a
pleno solo con bastante iluminación en bos-
ques abiertos o semiabiertos, o matorrales ra-
los o aun en límites de matorrales y potreros,
pueden presentar alargamiento de entrenudos
en la sombra y trepar varios metros sobre la
vegetación mediante ramas laterales; ejemplos



de esta situación se encuentran en Cordia
(Boraginaceae), Pereskia (Cactaceae),
Dichorisandra (Cornrnelinaceae), Coriaria
(Coriariaceae), Scleria (Cyperaceae) que se
ayuda con los diminutos dientes que presenta
a lo largo de las aristas de los tallos, Fuchsia
(Onagraceae) y Rubus (Rosaceae), entre otras.
SO/C/I1UIJ1 (Solanaceae) presenta una notable
cantidad de especies (50), en cada una de las
cuales es posible hallar individuos con capa-
cidad para trepar apoyándose mediante ramas
laterales.

DISTRlBlJCIÓN.Algunos estudios florísticos rea-
lizados recientemente proveen de información
a partir de la que se pueden realizar las prime-
ras aproximaciones sobre la distribución de las
sem iepífitas trepadoras en el país. A partir de
las listas de especies se deduce que en bos-
ques de diferente altitud el número es espe-
cies de bejucos varía entre 6.36% y 20.45%;
estos no son datos concluyentes, si se tiene en
cuenta que la información se obtiene de unos
cuantos estudios al azar, en los que las áreas
de muestreo y los registros de las especies va-
rían entre uno y otro, por lo que los resultados
no son fácilmente contrastables. En la Selva
Neotropical Inferior, en el sentido de
Cuatrecasas (1958), se han encontrado varia-
ciones significativas en la diversidad de
semiepífitas trepadoras dependiendo de los ti-
pos de bosques: Cortés el al. (1998) en la Se-
rranía de Chiribiquete, en la Amazonia colom-
biana, entre 500 y 840 m de altitud, encontra-
ron 34 (6.36%) semiepífitas trepadoras de un
total de 549 especies; Balcázar (1998) en la
serran ía de Las Quinchas (Magdalena Medio),
entre 380 Y 1450 m de altitud, encontró 49
(6.7%) de 731 especies totales; Londoño &
Alvarez (1997) en bosques de la región de
Araracuara (Amazonia) encontraron 115 (10%)
entre las 1149 especies halladas y Mendoza
(1999) en bosques secos del caribe colombia-
no y valle del río Magdalena encontró 63
(20.45%) de las 308 especies que registró en
estos bosques.
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En la Selva Subandina, Barrera (1988) en bos-
ques relictuales de Cundinamarca, en los que
se encuentran sembradas abundantes plantas
exóticas, halló 411 especies de las que 27 es-
pecies (6.6%) eran serniepífitas trepadoras,
mientras que en la Selva Andina Silverstone-
Sopkin & Rarnos-Pérez (1995) en el Chocó,
entre 2770 y 2800 m de altitud, hallaron 16
(3.41 %) de las 468 especies; Linares (1999)
en bosques relictuales de Cundinarnarca, en-
tre 2000 y 2800 m de altitud, registró 56 espe-
cies de epífitas vasculares de las cuales 6
(8.9%) eran semiepífitas trepadoras. Pinilla &
Suárez (1998) en cuatro plantaciones foresta-
les de pino y eucalipto ubicadas entre 1700 y
2000 m de altitud, en Riosucio (Caldas) y Se-
vi lla y Restrepo (Valle), hallaron 19, 80, 23 Y
36 especies, entre las plantaciones maduras;
las semiepífitas trepadoras variaron, respecti-
vamente, en 2 (10.52%), 12 (15.0%), 6
(26.08%) Y 16 (44.44%) especies. Aquí, la to-
talidad de la vegetación es pionera, herbácea y
de porte pequeño, y dada la naturaleza de la
plantación forestal las semiepífitas trepadoras
son heliófilas de rápido crecimiento.

Del presente estudio se desprende que las fa-
milias con mayor número de géneros y/o espe-
cies, Apocynaceae, Asclepiadaceae,
Asteraceae, Bignoniaceae, Convolvulaceae,
Cucurbitaceae, Fabaceae, Menispermaceae y
Passifloraceae, presentan los más amplios ran-
gos altitudinales desde el nivel del mar hasta
el bosque altoandino. En general, la mayoría
de familias se distribuyen a lo largo del
gradiente vertical de las cordilleras y muy po-
cas se encuentran restringidas a una franja en
particular. En la Selva Inferior se encuentran
Sch izaeaceae, Gnetaceae, Arecaceae, Cactaceae,
Cornbretaceae, Connaraceae, Hernandiaceae,
Icacinaceae, Nyctaginaceae, Olacaceae,
Plumbaginaceae, Sterculiaceae, Trigoniaceae y
Violaceae. Desde la Selva Inferior hasta la Selva
Subandina, excepto por algunos géneros, se encuen-
tran Aristoloch iaceae, Boraginaceae,
Caesalpiniaceae, Convolvulaceae, Cyperaceae,
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Dichapelataceae, Dilleniaceae, Euphorbiaceae,
Hippocrateaceae, Loganiaceae, Malpighiaceae,
Melastomataceae, Phytolaccaceae, Piperaceae,
Polygalaceae, Rhamnaceae, Ulmaceae y
Verbenaceae.
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Taxa
\.
\ \ '\ Limitesl\k.'Canismo
C. F",,,. .' altitudinales

prensil
(m)

Polypodiaceae
Enosorus

!/;s/iopleris

II'lX¡I('11IS

(*/olllo.\'or;o

,y'¡piLJt!(/l'11{f

5 7
A IIJ0-3600
i\ 1800-3950
i\ 1900-2740
i\ 1700

EN 10-1900

Anexo 1.

Taxa

\\

.\ '\ limitesi\mmismo ..c. E.,Jl. . altitudinales
prensil (m)

Schizaeaceae

IJ'Ii(xlilllll

GIMN05PER~\S
0-1000

Cnetaccac

Guctun: EN 220-830
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Aproximación al conocimiento de los bejucos dc Colombia

1·1 ·1~kanis~ 1 Limites 1_./_.1 ~~~lrus~1 Limites
Taxa G ESl1 prensil alti~~~II~ Taxa (.. F~p. prensil altifudinales

(m)

MO\lOCUrlLEOONEAS l-ischena 10-1400
Amaryllidaceae (ltJll%/m\" S :l0-28<Xl
Bonarea 39 IóN 350-3885 A'LICly)scepis 4 50-13CXI
Arecaceac Msrxdenict 4 IO-IS(XI
IX:.\l/KHICII.\' ES 120-500 AJ.llelea l:l 10-3180
Cypcracea« !v"J..'ftl\le!JJ/(I (,(XI-(,(¡()
,i)(JerÍlf 4 ENIr-S 0-1300 ()'Ol'e/alulII 2(XI-II<Xl
Commelinaceae 4 Ronlinia ISO
l schonsandn¡ EN 45(1-1670 SII"C()sleml1rt 5-1450
j'/¡(,(!mphaer;ol1 LN 380 S(JP/1(}SlelJIIlI 25(X)- 26CXI
Dioscoreaceae Stcnoneria 250
])jOSC()/UI 19 EN 0-3700 .\(Cp/liu/()/is,
Poaccac l asscdia I(XI
('fwsq/l(!a 19 ¡\ 920-3700 /¡'¡mÍlU)SlelIJK(

U}¡;pÚ«Xllk.hllJl ¡\ l¿'ltrrphvwI n(XI-25CXl
SmilaG1CCaC Vailia 71O-81XI
Snnk« 11 Z 11-3300 Asteraceac n 114
mcunLEDÓNFAS A'plwldúOltl1lls 22IXI- 31 (XI
Acanthaceae 29 Bacchans 1J-3(XXI
kJ.!Jl(<<JIU"ÍlI 25 EN 15-25(Xl Jk1l1/el1ÍlIlI 950-31XXI
*JI nm hel'Kia 4 EN (1-2600 ('/¡rolJx)/ucl1u 1 5-3<JOO
Amaranthaceae ('()/1(!y/i(/iulII 2 50-2130
('lllIlJIÍSWXI LN ICXl-2140 Critoui« 35(1-2130

I'¡allia EN lO-1800 Heischniamnu 1850-26CXJ
Annonaceae ( ;ollgmsly/us ICXI
Annona EN Ili{kI/!(w

Apocynacea« 15 84 EN lchthvothcn: 4tXJ-1700
*A/jalJkUlllltl 1 0-2050 JUJ1gla EN 15(XI-35(Xl
A//oIIKIlf<grr¡fÍ<{ 250-1400 K(XIIJ()fJ/~l"I()11 400-1450
Auechites (,(I-(¡()() lvcosens 10-2740
( '()11l~4()(Xlrp()11 225 Mkanin 47 EN 1(l-3(¡()()

lichites 400 Munnozia EN 41~3')(XI
¡;OI~\lernlli{f 50-7txl Ah/lisia EN 2(XXI-17IXl
(",hfC/(}/-,!/()Jlf 250-400 ()fig(lc/is J](Xl-lIOO
lünhertiu 200 jJiptocarplll1 (¡ 50-23tXJ
A~f/Crr)p//a/}11r 250 j)selllkJ,i.,'HI().\}:\' 10-1800
Muulevilk¡ 32 0-2700 ,)o/lIIea 10-20
l\4.!sedllies 5-18<Xl Scnccio 9
(,AIOIlIadel1ü, 10 0-850 Vernonía 400-2330
1'c1/u\'les 5(Xl-IICXI lVIII/fía 15-1950
jJrestollÍlf 9 10-500 Basellaceae 2 EN

UI¡lf!J{!iklellÍll (l-2CXX) Anrederu HI-2750
/I/¡ipú/¡a 100-300 &'goniace.ae
SecOI/(!illio 200 negollia J] EN 5-3 1IXI
,)1CllO.mlclII 50-2200 Ili~oniaceac 32 117 Z
*J~111(,(' 2CXXI-lI50 Allcll()('a~)'l1llf (,-2(XI

Aristolochiaccnc EN AIII/JlÚ/ophilllll 4 30-2250
Aristolochi« 28 0-1760 AncJIIO{Xf('}...'1IXI 13 11-18711
Asclepiadaceac 19 77 ioN ArmhükJell 22 11-2CXXl
Blcphanxkm 14(1-3CXXJ t cdlichlantv: }(l-1050

()naJ1chlflll 13 70-3500 ( ('r(,I()p/~)~11f1ll 1 20-5511
/);ta\sa 4 1500-34tXJ (h/oslo!11a 4 11-340
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~\.'Canismo
Limites Limites

Taxa G. Esp_ altitudinales Taxa I G.I fup_1 ~nismo altitudinalesprensil
(m)

prensil
(m)

Cuspidana 0-200 .JacqueuKmlia 12 1().I 600
C}tlisla o-zcoo Mmpa 8 (). 1690
t xsüctetta 5-750 Mlt!l1Iia o-zcco
IJi.\"I;('/;'\" 100-1100 Cdonellia 3().500
1~('Clt'I1J(}('( "1J1/S 3300-3825 ()perculiJ/u 3().250
Lundiu 3().1300 'lurbina 3().250
¡HlLlúdyel/o 0-1660 Coriariaceae A
kf1J1.WXI 20-1000 Coriaria 900-3420
¡'·ff/tille/la 5-1430 Cucurbitaceae 23 101 Z
M..llm 20-1005 ('aya¡xJII;a 19 5-3030
AJ:IJXJltI 0-1000 *("¡Imllm 18 io.scco
A1u'Nllia 50-600 *('UClflllis 4 5-1300
j'mngoJlúl ().2250 ( 'ucnrhita 2().2700
jJ!Jry'}!,wJ()C)rlicr o.um Cyclanhera 6 845-2750
Pithecoctcniiun 6().1300 llateriopsi: 0-1600
fJ/('()11(Jfofll(f 6 100-900 l-cvillca 5-450
Sarituca 5().2150 Gnrunia 15 (). 1800

,"/¡feg""" 12 ().1700 lagenana 1 100-1760
,"ll,hÚUllil! !Jifia 4 5-1400
,\i)(llhica~v:r 1ü().270 M:/III/llia 4 1().2ooo
.\li=()p/~lHI/lJ1 5().710 *¡\4J/1KmJica 5-2730
Tahcluua 100-280 Poscdaea <JO. 1760
'lanaecuon Psiguria 5-2150
Jj'l/aJJllllIs 1'lenJ/JC/XJll

.\'ll()¡mfJ...,'1/lo IIYlidI.IIY"S 20-2800
Boraginaceac 14 Sechiutn 1600-2200
('ordía EN 0-2410 Selvsia 4 0-2300
lonnxfonía EN 0-2230 S;ClI/UI 1
Cactaceac Sicyo» 2 2400-2650
l'creskia Á ().300 Sicydnnn 650
Cacsalpmiaceac Sio/¡J1(llm 100
801lhil1;0 10 EN ().1l40 Xerosycios 2000
Carnpanulaceae Dichapetalaceae
Bnrneistera 24 Á 100-3200 J Jic!uqJCla/1I111 EN 40-1420
Celastrnceae Dilleniaceae 17 EN
Celustms Á 2160 l avilla 6 0-2200
Combretaceac 14 /))/áx'Ur¡JII.\· 1().700
('olll/nt'lllfIl 10 Á 10-1130 Pinzonct 2ü().800
jlli/m 4 Á 0-500 Ietracera 0-1350
Connaraceac 4 24 Euphorbiaceae 19 EN
Cnestidlunt E~ ().500 Apodandra 1 5ü().840
('(JI/110m.\' 12 EN 0-1000 /xlledllllllpia 9 2().2300
l'scudoconnarus 3 EN 5-200 Af/hea 4 100-730
Rourea EN 0-800 Oll/~"'¡ea 1 ().380

Convolvulaceae 13 81 EN Plúkencna 100-2140
.íniseio 2 15-200 n"lIgill sco-zcoo
Ar:...vrci« 1800 Fabaceae 26 145 EN
/kmallli(f 3().1350 Abrus 22().800
( {/~vc()h()IIIS 24()'600 Barbiera 240-1140
('OI1l'fJ/l'lI/W 150-500 ('o/a/xJgolliulJI 4 ().2050
//xJ/J/o(!a 39 0-2700 Conavaliu 9 (). 1400

úeia 1 1()'600 ('el1lrmemo 14 1().2500
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Aproximación al conocimiento de los bejucos de Colombia

IG. Mccmisrrn
Limites Limites

Taxa Esp.
prensil

altitudinales Taxa I G.I FBI' IMccmi~rrn I altinxlinales
(m)

prensil
(m)

( 11(fel()(X'~FX 20-500 Hiraeu 13 0-1700
Clitoria 0-1400 .lubelina 1 200
('%gonia 1600-2950 AJ.l\'CCI}!.JUÚ 12 50-IWO
(Vlllhosemo 1G-300 Mezta 1400
1X""ergia 4 10-1900 ,)/m!iopleris 140
1"ksl1K.Jdiul11 ,\iiJ...,1IK1JJ/~vll()11 25 0-2450
l sodea 20 G-1940 jet/tlpler;s 21 0-2100
( olactia 5 120-2780 Milvaceae
l onchocmpns 1 l hbisa« A

Muhacrnnn 20 ES 5-2700 )\;Iclastomataceac 17
!\/lu'/t)jJlilitlilIlJ/ 10-1900 A(le/o/uJ/lJtr EN 0-1200
Mucnna 6 IQO.2950 (lit/cm/a A 0-1550
Ni.\s()!ill W·200 (iru//cnriedl A

Pacítynitizn: 40-1400 l rondn¡ A

j)}¡as('()!tl\' 4G-2800 (A:V.K'CI A

Poiretia 4QO.1900 l\b1ispcrmaccac 13 40 EN
UJ~Y11c11()sia 1G-1650 Abutct }(Xl
Teranius 2 20-1900 AJ/(JI1KHpenJlIIIJI 8G-1900
jiphmsia lO !XW;SIJN.'/W 50-lOO
r/ícill Z 2250-34(Xl ('aryol11cl1c

l/íj.,r¡IlI 13 A 0-2450 ( '!101l/rrXk)I1(/m/1 J90-4JO
Ik-rnandiaceae ('i.\:\'(fI}}fJe/o,\' 9 0-2900
,\jJlf}tlllwl1he!iIIlJ/ EN 15-700 ('UltIlWI IQO.240
Hippocrateaceae 12 38 EN /);,\C;phallúl 100-1500
AIII/uxkm 30-500 /Ú{Jeff¡oel/O 100-150
Cheiloclínnnn 4 50-(,50 (.xkJII/{}('(o:,\YI 0-17(Xl
Cucrvea 160·600 (),1hoJfl('lIe 0-1()40
1:7(ld~~l)I(!ra 0-250 SCÍcllkJlellÍlI 500
/1eIIIÍfol>-:;lflll 80 Ielituxicum
l lippocnura 5-1000 IVlimnsaceae 11
Pcritassa 1')()-1500 Acacia A 5-425
l{vlellllea 10-100 ¡'¡""kl EN 0-1420
/)rÚJII(l\/CI}/(1 10-700 Miniosu NrS 40-2800
Prisnnem 0-500 /)ipl{/(lellÍ{1 EN 5-5(Xl
Salaau 9 5-1600 IVlyrsimlCelC
lontctea 50-1000 (}hiolllhm A

Icacinaceae 4 EN Nyrtagi naceae
((l\'Í/JIÍltd/a 3(Xl l'tsonia EN 1G-1120
/11I1I1;ftllllheftl aaclcele
/.eJt!IÍlI Heisuri« EN 40-250
/)/elrri.wulI/Ie.\' Onagraceae
Loasaceae Fuchsia 9 A lorxl-3510
(;roI/OI'ia EN 300-1500 Passiflo raceae 12(,

Loganiaeeac l"N l ülkea EN SO-500
,)'¡rydlJ/()s 26 5-14(Xl /)il\si/lora 123 Z 0-3'XXl
Malpighiaceae 13 109 EN Phytolaccnccae
llanistcnopsi« 15 O-I'XXl SeXllÍerúl A 1(~('(Xl
('¡odollio 200 j¡.jdJOsliXIIXI A 10-2200
l socitlia 5QO.840 Piperaceae
¡)iploplClis 2(Xl-850 Sar('()fI11k..oIús I-:N 0-1420
1~'cl()IXJpt('ris Plumbapmaccae
Iklen)pteri.\ 16 5-2250 1)/IIIJ1!JaXo EN 50-1 IlXI
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,.!IVIL-atniSIm
Limites

iVh"anismo
Limites

Taxa G. Esp altitudinales Taxa G. Esp.
prensil

altitudinales
prensil

(m) (m)
Polenxmiaceae EN Se~j(Qlúl 26 5-1810
«(){¡l/('(! 1500-3150 Ihinouia 25-500
Polygalaceae 4 25 Urvillea 900-3000

/JJt'(IClJK:n'/rT EN 10-1800 Solanaceae 65
I >iclitkollhetrt lo'N 100-200 Jf((UI1II!()O A 300-2900
A~Á)f(It,h('(, EN 1350 I_J'ciwllhes 2 A 80-3200

,)'CcUridl('(f 15 EN 10-21CXJ Mlli<ea 4 A 10-600

Polygonaceae 10 SllpidltrXf A 2700-3300
/!J¡tig()!}()J} EN 40-1800 So/uJ1(lltl 1 A 2100-3000
( 'occololu! i\ 20-857 SO/(Ollll11 50 NES 0-3900

Aftre/liell!lCckit, EN 355-4330 'lrtanaat i\ 2150-2(,(J()

Rhamnaceae 14 Sterruliaceae
AJII/x4(ó':lpflll\, 1~~41l1enú A 20- !O50

(~J/I(1J//á 11 100-1650 Trigoniaceae
'y'.I!.e{{fr;u 600-1700 Trigollio EN 50-700

Ranunculaceae Trnpaeolaceac EN

( !{'I/Kllis Z 2300-3300 JiV¡XK;O/UIII 28 500-3900

Rosaceae Urmccac
Rulnts NL<; 9OO-35CXJ Ce/tis EN 0-1400

Rubiaccac 11 54 Lrticaceae

( hiococc« 10-1440 l'ouzolzu: A 100-3000
(//()lJI1:1;a 5-290 ( lrcru A 150-1560
!:lJIIIX'fJl1f,ó, 1(,(J()-2250 Valerianaceae
( alinn: 900-4350 Valeriana EN 950-3900
¡"-fllw/ea 5-1325 Verbcnaceae 14
¡,\-ÍII/e/fiel 20 40-3000 Ae¡;iJihifa 10 A 0-2300

¡'\Í'/-fCItI 2350-4400 l'ctrea 4 lo'N 0-1400

H(fl/dia 100-680 Violaceae
,Y.'¡'¡C/!{I 12 C~2(,(J() ( 'O/V I()'\~V¡¡S 5-400

Se/un/cm 50-2400 Vitaceae 20 Z
1 lucana ES 0-750 ('1.\:\'1/.\ 18 0-3000

Sapindaccac 111 EN Vuts 100-1700

«(ln/ir),\F)('111111111 0-2250 Total 70 310 1820
l'aullinu¡ 77 0-2340

Distribución taxonómica de los bejucos de Colombia. Géneros por familia, número de especies
por género y mecanismo prensil (A = plantas que se apoyan; EN = tallos, ramas y pecíolos que

se enroscan; ES = espinas; Z = zarcillos). * = Géneros exóticos, ? = sin registros de altitud.
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Aceptada: febrero 21/2001
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