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RESUMEN 

 

En Colombia, la familia Asteraceae ocupa el quinto lugar en diversidad de lianas 

(alrededor de 80 especies), muchas de ellas tienen un destacado uso por parte de las 

comunidades campesinas e indígenas; además, proporcionan alimento a algunos 

insectos (orden Hymenoptera, Diptera, entre otros), y participan en la retención y 

estabilización del suelo. A pesar de su importancia, las lianas (Asteraceae) están poco 

documentadas y los estudios sobre rasgos funcionales asociados al gradiente altitudinal 

son escasos. En este trabajo, se presenta una revisión bibliográfica y de colecciones 

virtuales de Herbarios nacionales e internacionales, a través de la cual, se determinaron 

los patrones de distribución altitudinal, mecanismos de escalada y usos de seis lianas a 

lo largo del gradiente altitudinal colombiano (Ageratina gracilis (Kunth) RMKing & H.Rob., 

Baccharis inamoena Gardner., Lasiocephalus doryphyllus (Cuatrec.) Cuatrec., 

Lepidaploa canescens (Kunth) Cass., Mikania hookeriana DC. y 

Oligactis volubilis (Kunth) Cass.). Se observó un patrón de distribución altitudinal de la 

riqueza de especies en forma de joroba, los mecanismos de trepado fueron simple, 

peciolos sensitivos y volubles, siendo este último el que predominó. El número de 

publicaciones donde se mencionan los usos de las lianas fue mayor para B. inamoena. 

Se corrobora que la altitud es un factor determinante en la distribución de las lianas 

estudiadas, así como, en la distribución de los mecanismos de escalada activo. En la 

mayoría de las publicaciones se evidencia que las especies A. gracilis, B. inamoena y L. 

canescens son utilizadas por la comunidad científica para hacer investigaciones. 

 

Palabras clave: trepadora leñosa, gradiente altitudinal, temperatura, riqueza, 

composición.  

ABSTRAC 

 

In Colombia, the Asteraceae family occupies the fifth place in liana diversity (around 80 

species), many of them are widely used by peasant and indigenous communities; In 

addition, they provide food to some insects (Hymenoptera, Diptera, among others), and 
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participate in the retention and stabilization of the soil. Despite their importance, lianas 

(Asteraceae) are poorly documented and studies on functional traits associated with the 

altitudinal gradient are scarce. In this work, a bibliographic review and virtual collections 

of national and international Herbariums are presented, through which the altitudinal 

distribution patterns, climbing mechanisms and uses of six lianas along the Colombian 

altitudinal gradient were determined (Ageratina gracilis (Kunth) RMKing & H.Rob., 

Baccharis inamoena Gardner., Lasiocephalus doryphyllus (Cuatrec.) Cuatrec., 

Lepidaploa canescens (Kunth) Cass., Mikania hookeriana DC. and Oligactis volubilis 

(Kunth) Cass.). An altitudinal distribution pattern of the richness of the species was 

observed in the form of a hump, the climbing mechanisms were simple, petioles sensitive 

and fickle, the latter being the one that predominated. The number of publications where 

the uses of lianas are mentioned was higher for B. inamoena. It is confirmed that altitude 

is a determining factor in the distribution of the studied lianas; as well as in the distribution 

of active climbing mechanisms. Most of the publications show that the species A. gracilis, 

B. inamoena and L. canescens are used by the scientific community to carry out research. 

 

Keywords: woody climber, altitude gradient, temperature, richness, composition 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Asteráceas, son las plantas Fanerógamas con mayor diversidad a nivel mundial (Del 

Vitto y Petenatti, 2009), se extienden por casi toda la Tierra, excepto en los polos 

(Heydarova, 2020), y en Colombia es la quinta familia más diversa de lianas con 

alrededor de 80 especies (Bernal et al., 2016). Las plantas de la familia Asteraceae, se 

caracterizan por brindar múltiples beneficios a las comunidades (Vera-Díaz, 2016; Albán-

Castillo et al., 2018); los cuales aportan a su bienestar; es decir, prestan servicios 

ecosistémicos culturales (Angarita-Báez, 2016); como el aporte en el desarrollo cognitivo 

y el enriquecimiento espiritual (De Groot et al., 2010); además, tienen un papel 

importante en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas (Del Vitto y Petenatti, 

2009); por ejemplo, proporcionan polen, néctar y sitios de oviposición para algunos 



3 

     
 

insectos del orden Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y Lepidoptera (Figueroa-Castro et 

al., 2016).   

 

En algunos casos las Asteráceas alcanzan importantes valores de cobertura y 

desempeñan funciones primordiales en la retención y estabilización del suelo (Vitto et 

al., 2009). Las lianas también aportan significativamente a la biodiversidad (desde 

bosque seco hasta páramo), contribuyen en la producción de frutos como oferta de 

alimento para la dieta de diferentes animales en épocas en las que los árboles reducen 

su aporte al sistema (Senbeta et al., 2005). A pesar de su importancia, las lianas de la 

familia Asteraceae han sido poco documentadas (Hernández, 2011). En Colombia, 

generalmente la información que hay sobre las lianas (Asteraceae), son producto de 

inventarios florísticos (Bonilla et al., 2015; Bernal et al., 2016; Minorta-Cely et al., 2019). 

 

La mayoría de las asteráceas están compuestas por plantas herbáceas, raramente 

árboles, arbustos y lianas (Rahman et al., 2008), estas últimas son definidas como 

plantas trepadoras leñosas que se enraízan en el suelo durante toda su vida (Doğan y 

Yalçın, 2020), y que dependen de un soporte físico para ascender al dosel (Estrada-

Villegas y Schnitzer, 2018). Las lianas utilizan diferentes mecanismos de trepado, los 

cuales se han clasificado en ocho tipos, agrupados en dos categorías principales: 

escalado pasivo y escalado activo (Sperotto et al., 2020).  

 

Los escaladores pasivos crecen sobre el soporte sin ningún movimiento de búsqueda 

(simple scrambling, apoyante simple o sarmentosa), pueden usar ganchos (hooks), 

espinas (thorns), raíces adhesivas (adhesive roots) o solo sus tallos para sostenerse 

sobre el hospedero (Figura 1). Mientras que, los escaladores activos utilizan varias 

estructuras como los zarcillos (tendrils), peciolos volubles (twining petioles), escalado 

voluble (twining), entre otros (Figura 2).  

 

Los tipos de escalada son específicos de cada familia; sin embargo, algunas pueden 

presentar varios (Burnham y Revilla, 2011); tal es el caso de Asteraceae, cuyas especies 
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utilizan diferentes estrategias, como peciolos sensitivos, escalado simple y crecimiento 

voluble (Sperotto et al., 2020; Rendón, 2014).  

Figura 1. Mecanismos de trepado pasivo. A-D: espinas, E-H: sarmentosas, I-L: raíces 

adventícias (Rendón, 2014).  
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Figura 2. Mecanismos de trepado activo. A-D: tallos volubles, E-H: zarcillos, I-J: peciolos 
volubles, k-l: ramitas sensitivas (Rendón, 2014).  

 

Los mecanismos de escalada son importantes rasgos funcionales para las lianas 

(Mohandas et al., 2017; Parthasarathy et al., 2015; Senbeta et al., 2005), porque influyen 

en la distribución espacial de este grupo de plantas (Kusumoto et al., 2013). Los rasgos 

funcionales hacen referencia a aquellas características morfológicas, fisiológicas o 

fenológicas propias de cada organismo, que determinan su éxito biológico bajo ciertas 

condiciones ambientales (Negret, 2016). 
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Al igual que los mecanismos de ascenso, las variables climáticas y topográficas afectan 

la distribución de los organismos (Plasencia-Vázquez et al., 2014), uno de los factores 

de mayor incidencia es el gradiente altitudinal (Rahbek, 2005), principalmente por la 

estrecha relación que presenta con la temperatura y precipitación (Cambrón-Villalobos 

et al., 2019), que en conjunto repercuten sobre la productividad, competencia y 

depredación de los organismos (Lomolino, 2001).  

Algunas investigaciones han evaluado los patrones de distribución de las lianas 

asociados a los mecanismos de escalada (Verbeeck et al., 2017; Letcher y Chazdon, 

2012; Kusumoto et al., 2013; Senbeta et al., 2005; Nabe-Nielsen, 2001); sin embargo, 

los estudios sobre rasgos funcionales asociados al gradiente altitudinal son escasos 

(Verbeeck et al., 2017; Arellano, 2014), y los enfocados a patrones de distribución se han 

trabajado a escala departamental (Bonilla et al., 2015; Giraldo-Pamplona et al., 2012), 

que no incluyen áreas del Caribe colombiano, una de las Regiones más diversas a nivel 

ambiental y cultural del país con el mayor gradiente altitudinal: 0-5775 m (Rangel-Ch, 

2015). Razón por la cual a través de este trabajo se busca presentar información que 

permita relacionar aspectos taxonómicos, geográficos y ecológicos de forma integral que 

den respuesta a la pregunta: ¿Qué patrones de distribución, mecanismos de escalada y 

usos, presentan seis especies de lianas de la familia Asteraceae a lo largo del gradiente 

altitudinal colombiano? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Determinar patrones de distribución, mecanismos de escalada y usos de seis especies 

de lianas de la familia Asteraceae a lo largo del gradiente altitudinal colombiano. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar la composición y riqueza de seis lianas (Asteraceae) a lo largo del gradiente 

altitudinal colombiano. 

 

Reconocer los mecanismos de escalada y usos de las lianas (Asteraceae) identificadas 

a lo largo del gradiente de altitud de Colombia. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

La revisión bibliográfica se realizó para todo el territorio colombiano (Figura 3), el cual 

está situado en el extremo noroccidental de América del Sur, con una superficie de 

1.141.748 Km2, entre las coordenadas 1230'40'' latitud norte (punta Gallinas, Guajira) y 

413'30'' latitud sur (confluencia de la Quebrada San Antonio con el Río Amazonas) y 

entre 6650'54'' longitud oeste del meridiano de Greenwich en el río Negro y 7901'23'' al 

oeste en punta Manglares (Rangel-Ch & Aguilar, 1995).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Área de estudio: Colombia (Bernal et al., 2016). 
 

Colombia posee un rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 5776 m y se 

caracteriza por su alta diversidad de plantas (Bernal et al., 2016).  La Región Caribe de 

Colombia conformada por los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Norte de 

Bolívar, Sucre, Córdoba y extremo noroccidental de Antioquia (Bernal et al., 2016), 

cuenta con alrededor de 161 tipos de vegetación, los cuales permiten definir una variedad 

de ecosistemas como los bosques de manglar, bosques muy húmedos pluviales y 

bosques de pantano (Rangel-Ch, 2015). En esta Región, se encuentra la Sierra Nevada 

de Santa Marta, reconocida por ser la formación montañosa litoral más alta del mundo, 
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pues solo 40 kilómetros separan las playas del mar Caribe, caracterizada por poseer un 

alto índice de biodiversidad (Prieto, 2020).  

 

METODOLOGÍA 

Se revisó la riqueza de especies de lianas (Asteraceae) registradas en la región Caribe 

colombiana según el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal et al., 2016), 

sin excluir aquellas especies que también se han encontrado en otras regiones 

biogeográficas del país. Se seleccionó esta región debido a que, en ella se encuentra el 

gradiente altitudinal más amplio de Colombia que va desde el nivel del mar hasta los 

5776 m (Bernal et al., 2016), siendo la altitud el principal factor revisado en esta 

monografía.   

 

Se realizaron los siguientes filtros: Familia (Asteraceae), hábito (liana), origen (Nativa) y 

Región biogeográfica (Llanura del Caribe y Sierra Nevada de Santa Marta) y se revisaron 

herbarios y artículos científicos con el fin de encontrar nuevos registros para el Caribe 

colombiano. Posteriormente, se excluyeron las especies que no han sido caracterizadas 

como trepadoras leñosas (climbers woody), plantas ascendentes con tallos leñosos o 

woody vine, debido a que no proporcionan información suficiente que permita corroborar 

la presencia de leñosidad en sus tallos, teniendo en cuenta que el término liana en 

algunos casos es utilizado para referirse a trepadora en general, subdividiéndose en dos 

tipos: liana leñosa y liana herbácea (Du Rietz, 1931; Bravo, 2017; Bonifacio, 2020).  

 

Las publicaciones y artículos científicos se revisaron hasta el año 2021, con el fin de 

ampliar la información sobre la distribución de las especies, altitud, descripción de 

mecanismos de escalada y usos. Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta el ecosistema 

donde habían sido encontradas las especies. Tanto los nombres científicos como los 

nombres comunes se buscaron en las siguientes bases de datos: Scopus, ScienceDirect, 

JStor, ResearchGate, ProQuest, PubMed, Scielo y Google Académico. Las palabras 

claves utilizadas fueron: “Colombia”, “distribución”, “distribution”, “altitud”, “altitude”, 

“gradiente altitudinal”, “altitude gradient”; “mecanismo de trepado”, “climbing 

mechanism”, “mecanismo de ascenso”, “ascent mechanism”, “escandente”, “scandent”, 
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“uso”, “use”, “planta medicinal”, “medicinal plant”, “etnobotánica, etnobotánical”, “especie 

útil”, “useful specie”. Dicha información documental se completó con la revisión de 

páginas Web especializadas nacionales e internacionales, como se describe a 

continuación:  

 

Taxonomía: 

Tropicos (https://www.tropicos.org/home) 

Compositae, The Global Database (https://www.compositae.org/aphia.php?p=search) 

 

Sinónimos: 

World Flora Online (http://www.worldfloraonline.org/) 

 

Distribución altitudinal de las especies: 

Herbario Universidad de Córdoba (HUC) 

(https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/albums/72157646561435599)   

Herbario Jardín Botánico de Bogotá JBB (http://herbario.jbb.gov.co/especimen/simple) 

Herbario Virtual UDBC 

(http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe

r&Itemid=14) 

Herbario Virtual Amazónico COACH  

(https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-coah)   

Catálogo de plantas y líquenes de Colombia 

(http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/) 

Herbario Nacional Colombiano-COL. Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/) 

Herbario Nacional de México (MEXU), Global Plants on JSTOR 

(https://plants.jstor.org/partner/MEXU) 

 

Mecanismos de escalada:  

Herbario Universidad de Córdoba (HUC) 

(https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/albums/72157646561435599) 

https://www.tropicos.org/home
https://www.compositae.org/aphia.php?p=search
http://www.worldfloraonline.org/
https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/albums/72157646561435599
http://herbario.jbb.gov.co/especimen/simple
http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14
http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14
https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-coah
http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/
https://plants.jstor.org/partner/MEXU
https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/albums/72157646561435599
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Herbario Jardín Botánico de Bogotá JBB (http://herbario.jbb.gov.co/especimen/simple) 

Herbario Virtual UDBC 

(http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/index.php?option=com_wrapper&view=wrappe

r&Itemid=14) 

Herbario Virtual Amazónico COACH  

(https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-coah)  

Herbario Nacional Colombiano-COL. Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/) 

Herbarium-Smithsonian  

(https://www.si.edu/search/collection-images?edan_local=&edan_q) 

 

Nombres comunes: 

Nombres comunes de plantas de Colombia 

(http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/) 

 

Se realizó un gráfico que representa la distribución de las especies a nivel altitudinal 

usando el programa IBM SPSS Statistics 21. Se mencionaron los nombres comunes 

utilizados por las especies en algunos departamentos de Colombia, para un mejor 

reconcomiendo de las lianas por parte de la comunidad en general.  

 

Para cada especie se anexó una descripción general de las características morfológicas 

y un mapa de distribución utilizando el programa QGIS 3.16. Se ilustraron las especies 

con imágenes en vivo y/o exicados tomados a partir de las siguientes páginas: 

 

Herbario Universidad de Córdoba (HUC) 

(https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/albums/72157646561435599) 

Herbarium-Smithsonian  

(https://www.si.edu/work-with-us) 

GBIF  

(https://www.gbif.org/) 

 

http://herbario.jbb.gov.co/especimen/simple
http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14
http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14
https://sinchi.org.co/coah/consulta-de-especimenes-coah
http://www.biovirtual.unal.edu.co/es/colecciones/search/plants/
https://www.si.edu/search/collection-images?edan_local=&edan_q
http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/
https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/albums/72157646561435599
https://www.si.edu/work-with-us
https://www.gbif.org/
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Análisis de datos  

Se analizó la diversidad de lianas teniendo en cuenta la composición y riqueza, entendida 

esta última como el número total de especies registradas cada 100 m a través del 

gradiente altitudinal del país; a partir de lo cual se describieron los patrones de 

distribución en cuanto a la altitud, y sobre este mismo gradiente se analizaron los 

mecanismos de escalada y usos.  

 

Para comparar el rango de distribución altitudinal de cada especie en Colombia, se utilizó 

el programa IBM SPSS Statistics 21. Se realizó la prueba de normalidad de datos y se 

aplicó la prueba H de Kruskal-Wallis para ver si existían diferencias significativas entre 

la distribución altitudinal de las especies. Adicionalmente, la composición de las lianas 

se analizó teniendo en cuenta las especies por región biogeográfica, departamento y 

localidad. 

 

RESULTADOS 

 

Según Bernal y colaboradores (2016), la riqueza de especies de lianas (Asteraceae) del 

Caribe Colombiano es de 15 (Tabla 1). Sin embargo, solo seis han sido descritas como 

trepadoras leñosas (Tabla 2), el resto de las especies al no contar con información que 

mencione la presencia de leñosidad en sus tallos y ramas se excluyeron de esta 

monografía. No se obtuvo información sobre nuevas especies para el Caribe colombiano 

luego de la revisión en publicaciones científicas, pero si se amplió la distribución 

altitudinal de los registros en Colombia.  Se revisaron 154 artículos científicos a partir de 

las siguientes bases de datos: uno de Scopus, uno de ScienceDirect, cuatro de JStor, 

seis de ResearchGate, seis de ProQuest, dos de PubMed y 134 de Google Académico, 

de los cuales seis proporcionaron información sobre la altitud de las especies: Paredes-

Martínez, 2002; Reina et al., 2010; González y López-Camacho, 2012; Silva-Moure et 

al., 2014; Ramírez-Padilla et al., 2015; Salomón, 2016 (Anexo 1).    
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Se revisaron 576 exicados de los siguientes herbarios: Uno del Herbario de la 

Universidad de Córdoba (HUC), 52 procedentes del Herbario del Jardín Botánico de 

Bogotá (JBB), 20 del Herbario Forestal-UDBC de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, uno del Herbario Amazónico Colombiano (COACH) del Instituto Amazónico 

de Investigaciones Científica-SINCHI, 488 publicados en el Herbario Nacional 

Colombiano (COL) del Instituto de Ciencias Naturales-ICN de la Universidad Nacional de 

Colombia y 14 del Herbario Nacional de México (MEXU) del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (Anexo 2).  De estos, 426 tienen información 

sobre la altitud de las especies en Colombia.  

 

Tabla 1.  Riqueza de lianas (Asteraceae) del Caribe colombiano según Bernal et al.  
(2016) 
 

 
Subfamilia  Género Especie 

Asteroidae Ageratina Ageratina gracilis (Kunth) RMKing & H.Rob. 

Asteroidae Baccharis Baccharis inamoena Gardner. 

Mutisioidae Jungia Jungia karstenii Sch.Bip. ex Cuatrec. 

Asteroidae Lasiocephalus Lasiocephalus doryphyllus (Cuatrec.) Cuatrec. 

Cichorioideae Lepidaploa Lepidaploa canescens (Kunth) Cass. 

Asteroidae Mikania Mikania acutissima Rusby ex BLRob. 

Mikania amblyolepis B.L.Rob.  

Mikania flabellata Rusby ex BLRob. 

Mikania globifera Rusby ex BLRob. 

Mikania hookeriana DC. 

Mikania micrantha Kunth. 

Mikania trinitaria DC. 

Cichorioideae Oligactis Oligactis volubilis (Kunth) Cass. 
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Asteroidae Pentacalia Pentacalia genuflexa (Greenm.) Cuatrec. 

Asteroidae Wedelia  Wedelia penninervia S.F.Blake. 

 
 
 
Tabla 2. Especies de lianas o trepadoras leñosas (Asteraceae) seleccionadas 
 
 

Especie Hábito de 
crecimient
o 

Fuente Link del herbario 

A. gracilis  Trepadora 
con tallos 
leñosos 

Kunth (1820) 
 

B. inamoena  Trepadora 
leñosa  

Herbario 
Smithsonian, 
número 
3428762 

https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-
rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&eda
n_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/se
arch/collection-
images&searchResults=1&id=nmnhbotany_1277
4774  

L. doryphyllus  Trepadora 
leñosa 

Dušková et al. 
(2017) 

 
 
 
 

L. canescens Woody vine Herbario 
Smithsonian, 
número 15501 

https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-
hbk-h-
rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=le
pidaploa%2Bcanescens&destination=/search/coll
ection-
images&searchResults=1&id=nmnhbotany_1267
0307 

M. hookeriana Trepadora 
leñosa  

Herbario 
Smithsonian, 
número 
3410507 

https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-
dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mi
kania%2Bhookeriana&destination=/search/collec
tion-
images&searchResults=1&id=nmnhbotany_1268
2697  

O. volubilis  Trepadora 
leñosa  

Herbario 
Jardín 
Botánico de 
Bogotá, 
número de 
catálogo: 
22814 

http://herbario.jbb.gov.co/especimen/34690  

 
Según los datos obtenidos, el rango altitudinal de las seis especies seleccionadas va 

desde el nivel del mar hasta los 4500 m de altitud. A partir de los 2600 m la riqueza tiende 

a disminuir; mientras que, la mayor riqueza se presenta entre los 2300 m y 2600 m, lo 

que evidencia un patrón de distribución en forma de joroba (Figura 4). Los datos 

https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&edan_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12774774
https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&edan_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12774774
https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&edan_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12774774
https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&edan_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12774774
https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&edan_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12774774
https://www.si.edu/object/baccharis-trinervis-var-rhexioides:nmnhbotany_12774774?page=7&edan_q=Baccharis%2Btrinervis%2B&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12774774
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682697
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682697
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682697
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682697
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682697
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682697?page=1&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682697
http://herbario.jbb.gov.co/especimen/34690
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obtenidos de las especies no siguen una distribución normal (Anexo 3).  La prueba 

analítica realizada con H de Kruskal-Wallis, mostró que existen diferencias significativas 

entre los rangos de distribución altitudinal de las especies (Anexo 4). El rango de 

dispersión de los datos de L. canescens y M. hookeriana es amplio en comparación con 

las otras especies, y se evidencian valores atípicos en A. gracilis y B. inamoena (Figura 

5). 

 

Las especies A. gracilis, L. doryphyllus y L. canescens, exhiben los rangos de distribución 

de mayor altura (1200-4100 m, 2400-4400 m y 1700-4500 m respectivamente), siendo 

L. canescens la que muestra el rango altitudinal más alto. Mientras que B. inamoena, M. 

hookeriana y O. volubilis (0-3200 m, 0-2600 m y 1300- 3000 m), se distribuyen en rangos 

de altitud más bajos y similares entre sí. No hay diferencias significativas entre los rangos 

de distribución altitudinal de B. inamoena y M. hookeriana, L. canescens y O. volubilis, 

A. gracilis y L. doryphyllus ni tampoco, entre los rangos de las especies A. gracilis y L. 

canescens. Pero si hay diferencias significativas en los rangos altitudinales de A. gracilis, 

L. doryphyllus, L. canescens y O. volubilis con respecto a los rangos de altitud de las 

especies B. inamoena y M. hookeriana (Anexo 4).  
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Figura 4. Distribución de seis lianas (Asteraceae) a lo largo del gradiente de altitud en 
Colombia 
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Figura 5.  Rangos de distribución altitudinal de seis especies de lianas (Asteraceae) a lo 
largo del gradiente altitudinal colombiano 
 

El intervalo de altitud de las especies en la Región Caribe es mayor (100- 4500 m) en 

comparación con las demás regiones biogeográficas: Andina (400-4100 m), Pacífica (0-

1800 m) y Orinoquía que tiene un rango altitudinal de 350- 1200 m (Tabla 3). En la Región 

Caribe, la riqueza de lianas es mayor en los rangos de altitud de 2400-2600 m y entre 

los 1300-1400 m con cuatro especies en cada intervalo. En esta Región las lianas se han 

registrado en los siguientes rangos altitudinales: A. gracilis (1200-4100 m), B. inamoena 

(100-2500 m), L. doryphyllus (2400-4400 m), L. canescens (1700-4500 m), M. hookeriana 

(1300) y O. volubilis dentro del siguiente rango: 1300-2500 m (Figura 6).  

 

El patrón de distribución de las lianas en la Región Andina es similar al observado en el 

gradiente de altitud de la región Caribe. La mayor riqueza está entre los 1300 y 2400 m. 
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La especie A. gracilis se registró a partir de los 1200-4100 m, B. inamoena se reportó 

dentro de los 900-2500 m, L. canescens se distribuye en un rango de 1700-2400 m, M. 

hookeriana se registró en el siguiente rango: 400- 2600 m y O. volubilis dentro de los 

1300-3000 m. La región Pacífica presenta un patrón similar a lo largo del gradiente de 

altitud (uno o dos especies por cada 100 m). En esta región solo hay registros para B. 

inamoena (0-2800 m), L.  canescens (1700 m) y M. hookeriana con un rango de 0-1200 

m. En la Orinoquía se ha observado únicamente a la especie B. inamoena dentro de los 

350-1200 m (Figura 6), y en la Amazonía no hay información para ninguna de las 

especies.    

 

Tabla 3. Rangos de distribución altitudinal de seis especies de lianas (Asteraceae) en 
cada Región biogeográfica de Colombia  
 

Especies   Altitud en Colombia (m)  Altitud en las Regiones Biogeográficas (m) 

Caribe Andina Pacífica  Orinoquía 

A. gracilis 1200-4100 1200-4100 1200-4100     

B. inamoena 0-3200 100-2500 900-2500 0-1800 350-1200 

L. doryphyllus 2400-4400 2400-4400       

L. canescens 1700-4500 1700-4500 1700-2400 1700   

M. hookeriana 0-2600 1300 400-2600 0-1200   

O. volubilis 1300-3000 1300-2500 1300-3000     
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Figura 6. Distribución de seis especies de lianas a lo largo de los gradientes altitudinales 
de cuatro regiones Biogeográficas de Colombia  
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En Colombia, las especies se han registrado en diferentes ecosistemas como bosque 

seco tropical, bosque húmedo tropical, páramos, entre otros (Anexo 5). A. gracilis habita 

en páramos, áreas de vegetación secundaria, matorrales arbustivos, herbazales con 

Hypericum stenopetalum Turcz., Luzula peruviana Desv., y Calamagrostis effusa (Kunt) 

Steud. (Pedraza et al., 2001; Gonzáles, 2012). B. inamoena, crece en matorrales 

(Gonzáles y Camacho, 2012), bosques secos fragmentados (Aguirre-Mendoza, Z., & 

Geada-Lopez, 2017), ecosistemas montañosos (Calle et al., 2013). L. doryphyllus se ha 

encontrado en páramos desérticos y arbustales de páramo (Silva-Moure et al., 2014).  L. 

canescens, se ha observado en bosques de galería (Guzmán-Vásquez, 2018; Redonda-

Martínez, 2017). En bosques húmedos tropicales se ha registrado a M. hookeriana 

(Idárraga-Piedrahíta et al., 2011), y O. volubilis ocupa áreas de borde (Bolaños et al., 

2010) y bosques húmedos premontanos tropicales (Vargas-Cárdenas, 2016). 

 

En cuanto a la composición, en la región Caribe los registros de las seis especies se 

encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras que en la serranía de Perijá 

se ha reportado a B. inamoena y O. volubilis. En la región Andina se encuentran cinco 

especies (A. gracilis, B. inamoena, L. canescens, M. hookeriana y O. volubilis), 

especialmente en los departamentos de Antioquia y Cauca. En Antioquia, las especies 

B. inamoena y M. hookeriana se encuentran en la cuenca del río Anorí, mientras que en 

la cuenca alta del río Cuevas está B. inamoena y O. volubilis. En Santa Rosa de Osos 

se ha registrado a la especie A. gracilis y en la vereda Piedras Blancas hay 

observaciones de L. canescens. En Cauca, las especies se han encontrado en diferentes 

localidades. Se evidenció un mayor número de ocurrencias en la cordillera oriental y en 

mayor medida en el departamento de Cundinamarca, principalmente para A. gracilis, B. 

inamoena y O. volubilis (Figura 7).  
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Figura 7. Distribución de la riqueza de lianas del Caribe (Asteraceae) a lo largo del 
gradiente altitudinal colombiano 

 

Mecanismos de escalada de las lianas a lo largo del gradiente altitudinal 

Se revisaron 19 publicaciones, una en la base de datos JStor y 18 en el buscador Google 

Académico; de las cuales, dos proporcionaron información sobre los mecanismos de 

escalada de M. hookeriana (Rendón, 2014; Arellano, 2014). En las otras bases de datos 

(Scopus, ScienceDirect, ResearchGate, ProQuest, PubMed y Scielo), no se encontró 

información al respecto. En las colecciones virtuales, se revisaron 1887 exicados: 430 

publicados en el Herbario Nacional Colombiano (COL) del Instituto de Ciencias 

Naturales-ICN de la Universidad Nacional de Colombia, uno del Herbario Amazónico 

Colombiano (COACH) del Instituto Amazónico de Investigaciones Científica-SINCHI, 19 

del Herbario Forestal-UDBC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 11 del 

Herbario del Jardín Botánico de Bogotá (JBB), uno del Herbario de la Universidad de 
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Córdoba (HUC) y 1387 en el United States National Herbarium del Smithsonian Institute 

(Anexo 2).  

 

Solo cuatro exicados indican los mecanismos de ascenso que tienen las lianas A. gracilis 

y O. volubilis en el país. No se reportó información por los investigadores sobre los 

mecanismos de escalada de B. inamoena, L. doryphyllus y L. canescens (Anexo 4). Las 

descripciones de los mecanismos de ascenso de M. hookeriana no se encontraron en 

las exicados y artículos científicos realizados en Colombia. Sin embargo, en Costa rica y 

México la describen con hábito de crecimiento voluble y peciolos sensitivos (Smithsonian 

Herbarium, número 4218. Rendón, 2014; Arellano, 2014). Los mecanismos de trepado 

voluble, peciolos sensitivos y simples se distribuyeron en rangos de altitud de 0-2600 m, 

0-1500 m y 1600-3910 m respectivamente.  

 

Por otra parte, se observó que las especies además de ser caracterizadas como lianas 

o trepadoras leñosas, también se han descrito con otros hábitos de crecimiento, 

dificultando así la identificación de los mecanismos de ascenso para las especies 

revisadas. La liana A. gracilis, según Sánchez (2007) es una planta herbácea; Bernal et 

al. (2016), la describen como una hierba, subarbusto, arbusto, trepadora y liana. 

B. inamoena, de acuerdo a González y López-Camacho (2012), es un arbusto; pero, 

Cuatrecasas (1956) la caracteriza como una planta herbácea erecta. Bernal et al. (2016) 

por su parte, menciona que es una hierba, arbusto, arbolito, trepadora y liana. L. 

doryphyllus según Rangel (2007) y Silva et al. (2014) es una planta con hábito de 

crecimiento arbustivo y Bernal et al. (2016), la describen como una liana, subarbusto o 

hierba.  

 

L. canescens, según Vargas (2002) es una planta con tallos entrelazados, escandente y 

Martínez y Serracin (2016), la consideran un arbusto escandente, mientras que Bernal 

et al. (2016), mencionan que es un subarbusto, trepadora y liana. M. hookeriana, según 

Macbride, (1982) es una liana herbácea a leñosa, mientras que Bernal et al. (2016), la 

especifica como trepadora y liana. O. volubilis, según Gutiérrez (2008) tiene hábito 

trepador y Bernal et al. (2016) la detalla con hábito arbustivo, trepador y como liana.  
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Tabla 3. Mecanismos de escalada de las especies A. gracilis, M. hookeriana y O. volubilis  

 

 

Altitud (m) Especie Mecanismo de 
ascenso 

País y/o Departamento Hábitat Cita 

3910 A.    gracilis simple Colombia (Cundinamarca) Páramo Smithsonian Herbarium, 
número 6104, año de recolecta: 
1958 

0-1500 M. hookeriana voluble, peciolos 
sensitivos, hojas 
sensitivas 

México, Costa Rica Bosque húmedo 
tropical 

Smithsonian Herbarium, 
número 4218, año de recolecta: 
1993. Rendón (2014), Arellano 
(2014) 

2600 O. volubilis  voluble Colombia (Antioquia) Pastizal Smithsonian Herbarium, 
número 2048465, año de 
recolecta: 1949 
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Para la determinación de los usos de las lianas a lo largo del gradiente de altitud, se 

revisaron 672 publicaciones (11 de la base de datos Scopus, 21 de ScienceDirect, 36 de 

JStor, uno de ResearchGate, nueve de ProQuest, tres de PubMed, uno de Scielo y 590 del 

buscador electrónico Google Académico); de las cuales, 14 proporcionaron información 

sobre los usos para tres especies: Bernal-Toro y Montoya-Santacruz, 2003; Álvarez et al., 

2005; Niño et al., 2012; Celis y Mendoza, 2012; Carbonó-Delahoz y Dib-Diazgranados, 

2013; Montoya-Pfeiffer et al., 2014; Vásquez et al., 2015; Celis y Díaz, 2016; Mayusa et al., 

2016; Mora y Pérez, 2016;  Méndez-Callejas et al., 2017; Meneses, 2018, Fernández-

Altamiranda, 2020 (Anexo 3), en un rango altitudinal que va de 30-3300 m (A. gracilis: 1750-

3300m; B. inamoena: 30-3000m y L. canescens: 1435-2450 m (Tabla 4).  

 

Las especies A. gracilis, B. inamoena y L. canescens han sido utilizadas por la comunidad 

científica para sus investigaciones, donde evalúan la capacidad de los extractos vegetales 

para prevenir o tratar enfermedades. B. inamoena, es usada por los indígenas y las 

comunidades campesinas en el aspecto medicinal y apícola (Tabla 4).      

 

Se han realizado estudios en laboratorio, donde evalúan actividades antioxidantes, 

antifúngicas o antibacterianas en las especies A. gracilis, B. inamoena y L. canescens 

respectivamente. Utilizan solo las partes aéreas de la planta como inflorescencias, tallos u 

hojas (Ocampo et al., 2006; Niño et al., 2012; Mayusa et al., 2016). Todas las especies son 

recolectadas en su estado silvestre excepto B. inamoena, que es cultivada en Antioquia, 

Bajo Cauca (Vásquez et al., 2015).  

 

La especie A. gracilis se usa en la Región Andina, en los departamentos de Cundinamarca 

y Boyacá. B. inamoena tiene un mayor número de estudios, así como, una variedad de usos 

en la Región Caribe, Andina y Pacífica, en los departamentos de Córdoba, La Guajira, 

Magdalena, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. L. canescens es utilizada en la 

Región Andina y Pacífica en los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca. La especie 

B. inamoena se usa en gran parte de su rango de distribución altitudinal, desde 30 m hasta 

los 3000 m (Tabla 4).    
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Tabla 4. Usos de las especies A. gracilis, B. inamoena y L. canescens por parte de las comunidades científicas, campesinas o 
pueblos indígenas en Colombia. SNSM: Sierra Nevada de Santa Marta  
 

Nombre 
científico   

Nombre 
común  

Altitu
d (m) 

Parte 
utilizada  

Origen  Comunidad  Uso Departamento y 
localidad  

Fuente 

A. gracilis  
 

2800-
3300 

Hojas e 
inflorescencia
s 

Silvestre   Científica Investigación: 
Potencial 
antioxidante  

Cundinamarca, Paramo 
de Guasca 

Mayusa et al. 
(2016) 

2800 -
3300 

Hojas e 
inflorescencia
s 

Silvestre  Investigación: 
Potencial 
anticancerígen
o  

Cundinamarca, Paramo 
de Guasca  

Méndez-
Callejas et al. 
(2017) 

1750-
2563 

  Silvestre  Investigación: 
Restauración 
ecológica  

Boyacá, Cordillera 
oriental de la provincia 
de Marquez (Umbita); 
suroccidente de Bogotá 
provincia de oriente (La 
Capilla); suroccidente 
de Bogotá provincia de 
oriente (Almeida), 
occidente de Boyacá 
(Sutatenza); zona 
central provincia de 
Marquiz (Turmequé) 

Meneses 
(2018) 

B. inamoena  Chilca 
 
 
 
 
 
 
Bejuco de 
Valdivia, 
Marucha 
 
 

1400 Hojas  Silvestre   Científica Investigación: 
Potencial 
antifúngico  

Valle del Cauca, vereda 
el Guayabo.  

Ocampo et al. 
(2006) 

1400 Hojas Silvestre  Investigación: 
Capacidad 
antimicótica  

Valle del Cauca, vereda 
el Guayabo.  

Alvares et al. 
(2005) 

30-
1200 

Partes aéreas  Cultivad
a  

Campesina Medicinal: 
Tratamiento de 
mordeduras de 
Ofidios. 

Antioquia, Bajo Cauca. Vásquez et 
al. (2015) 

465-
800-
3000 

Partes aéreas  Silvestre  Pueblo 
indígena 
Cogui  

Medicinal: 
Antiinflamatorio  

La Guajira, SNSM, río 
Palomino.  

Carbonó-
Delahoz y 
Dib-
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Anjuishaj
a 
 
 
Barsalito 
 
Chilca, 
varejón 
 
 
Chilco, 
marucha  

Diazgranados
. (2013) 

2604 Inflorescencia
s 

Silvestre   Campesina Apícola   Córdoba, vereda 
quebrada honda; La 
Patagonia, Palmira, La 
Botella; Carrizola. 

Fernández-
Altamiranda 
(2020) 

1450 Hojas  Silvestre  Campesina Medicinal: 
Contra el 
vómito 

Cundinamarca, 
Fusagasugá; km 5 vía 
Tibacuy-Cumaca; Km 8 
vía Quinini-Bateas, 
Tibacuy.  

Celis y 
Mendoza 
(2012) 

500-
2000 

 
Silvestre   Campesina Apícola Magdalena, SNSM, 

vertiente occidental  
Montoya-
Pfeiffer et al. 
(2014) 

2784   Silvestre   Científica  Investigación: 
Actividad 
larvicida  

Valle del Cauca, Dagua  Mora y Pérez 
(2016) 

1450 Tallos y hojas Silvestre  Investigación: 
Potencial 
herbicida  

Cundinamarca, Guavio 
Bajo.  

Celis y Díaz 
(2016) 

L. canescens  Salvión 1435-
1555-
1540 

 
Silvestre  Científica  Investigación: 

Restauración 
ecológica  

Valle del Cauca, loma 
del camello, 
corregimiento de los 
Andes 

Bernal-Toro, 
y Montoya-
Santacruz 
(2003)  

2100-
2450 

Hojas y ramas   Silvestre  Investigación: 
Actividad 
antibacterial  

Risaralda, Parque 
Natural Regional 
Ucumarí (NRPU) 

Niño et al. 
(2012)  

 
Otros nombres comunes: A. gracilis: Suica (Boyacá)*. B. inamoena: Gavilana (Atlántico)*, Árnica (Bolívar)*, Rozavieja 
(Córdoba)*.  L. canescens: Salvión (Quindío), Tabaquillo (Antioquia), Varajón (Caldas), Varasanta (Cundinamarca). Fuente: 
Nombres comunes de plantas de Colombia (http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/)*. 

 

http://www.biovirtual.unal.edu.co/nombrescomunes/es/
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Los mapas de distribución se construyeron a partir de 354 registros a lo largo del territorio 

colombiano, los cuales tenían información sobre las coordenadas geográficas (251 

proporcionadas en las leyendas de los exicados y 103 se aproximaron teniendo en cuenta 

la información de localidad y altitud), estos datos se obtuvieron a partir del Herbario 

Nacional Colombiano (296), Herbario Jardín Botánico de Bogotá JBB (48) y diez del 

Herbario Forestal UDBC (Anexo 6).  

 

DISCUSIÓN 

 

La riqueza de lianas del Caribe colombiano (Asteraceae), presenta una tendencia de 

disminución altitudinal a partir de los 2600 m a lo largo del gradiente altitudinal 

colombiano. Este patrón de disminución de la riqueza se ha evidenciado de forma similar 

en diferentes regiones del mundo (Jiménez-Castillo et al., 2007; Chettri et al., 2010; 

Fadrique y Homeier, 2016; Mohandas et al, 2017), lo cual, se le atribuye a la escasa 

compatibilidad de las lianas con el clima frío en alta montaña y se reconoce a las bajas 

temperaturas como uno de los factores que ejercen un fuerte control sobre la distribución 

global de las lianas (Jiménez-Castillo, 2006; Parthasarathy et al., 2015). Los tallos de este 

grupo de plantas son relativamente delgados y carentes de aislamiento contra las heladas 

(Jiménez-Castillo et al., 2007). Además, tienen pocas fibras y vasos de xilema anchos, lo 

que aumenta la probabilidad de sufrir cavitaciones y, en consecuencia, presentar pérdida 

en la conductividad hidráulica (Angyalossy et al., 2015).  

 

La riqueza de lianas generalmente es mayor en suelos con alta disponibilidad de luz y 

con menor capacidad de retención de la humedad, así como en áreas con bajas 

precipitaciones y en los bordes o claros de los bosques (Lorea, 2006; Manzané-Pinzón 

et al., 2018; Bello, 2018). Sin embargo, estos factores no se tuvieron en cuenta porque la 

revisión se hizo en términos del gradiente altitudinal y estos no están vinculados 

físicamente con la altitud, es decir, pueden cambiar cuando se relacionan con otras 

variables y no presentan una tendencia unidireccional global con la altitud como sucede 

con la temperatura (Cambrón-Villalobos et al, 2019). Además, algunos investigadores 
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sugieren que dichos factores se evalúen a nivel local para proporcionar información con 

mayor precisión (Körner, 2007; Rodríguez-Cossio, 2017).  

 

Los resultados de este trabajo siguen la forma de distribución comúnmente reportada 

(Sanders et al., 2003; Dunn et al., 2007; Dip, 2019; Peña-Altamirano, 2020); es decir, 

mayor riqueza de especies en altitudes intermedias, expresada gráficamente en forma 

de joroba. El contraste de los valores de riqueza en las zonas bajas respecto a las 

intermedias, se puede favorecer por causa de las deforestaciones y actividades 

humanas, que en general son más fuertes en rangos altitudinales bajos y como 

consecuencia la biodiversidad disminuye en estas zonas (Nogués-Bravo et al., 2008).  

Las especies A. gracilis, L. doryphyllus y L. canescens tienen registros en altitudes 

mayores a 4000 m, esto puede ser atribuido a posibles adaptaciones que tengan dichas 

lianas para vivir en condiciones de bajas temperaturas, como lo hacen algunas 

trepadoras leñosas en las zonas templadas durante la temporada de invierno. 

 

Las lianas del género Vitis, eliminan las embolias por presión positiva en el xilema debido 

a la presión ejercida en la raíz, mientras que la especie Celastrus orbiculatus Thunb., 

anualmente produce nuevos vasos de xilema para reemplazar los daños causados por 

cavitación (Leicht-Young y Pavlovic, 2015).  

 

Las diferentes formas de crecimiento que presenta la especie L. doryphyllus es un claro 

ejemplo de adaptación ecofisiológica a las altas montañas, crece como una liana delgada 

entrelazándose en matorrales de subparamo, pero también se muestra como un 

subarbusto de hojas estrechas en el superáramo montano colombiano, estas transiciones 

se encuentran asociadas con hábitats a diferentes alturas para varios grupos de plantas 

andinas (Dušková et al., 2017). 

 

El amplio rango de dispersión de las especies L. canescens y M. hookeriana indica que 

sus distribuciones a lo largo del gradiente son más heterogéneas. Posiblemente los 

individuos de estas especies tienen una notable variabilidad intraespecífica en 

comparación con las otras especies (Fuentes y Yohannessen, 2019). Los valores atípicos 
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o extremos de A. gracilis y B. inamoena puede estar indicando que estas especies 

podrían distribuirse en sitios con otras condiciones ambientales (Peña-Retes y Delgadillo-

Moya, 2020).  

 

Es posible que las especies con un rango de distribución altitudinal similar tengan 

características morfológicas, fisiológicas o adaptaciones parecidas, al estar 

enfrentándose a condiciones ambientales semejantes (Vargas-Cárdenas, 2016) como en 

el caso de las especies A. gracilis, L. doryphyllus y L. canescens que exhiben los rangos 

de distribución de mayor altura, o las especies B. inamoena y M. hookeriana al no 

presentar diferencias significativas dentro de sus rangos de distribución altitudinal. Las 

especies con distribuciones altitudinales diferenciadas seguramente tienen notables 

diferencias en las características abióticas y bióticas donde se encuentran (Vargas-

Cárdenas, 2016).  

 

El patrón de distribución altitudinal de las lianas en la Región Caribe es similar al de la 

Región Andina. La riqueza de especies disminuye a partir de los 2600 m, patrón similar 

al observado por Blanco (2018) en el Magdalena medio colombiano, donde se evidenció 

una diminución de la diversidad de lianas a partir de los 3000 m. La presencia de un 

patrón similar (uno o dos especies por cada 100 m) a lo largo del gradiente de altitud en 

la Región Pacífica y Orinoquía puede ser debido a la disminución en la amplitud de los 

gradientes altitudinales. Según Nogués-Bravo et al. (2008), la evidencia estadística del 

patrón en forma de joroba aumenta cuando se incluye una mayor proporción del 

gradiente, mientras que un patrón similar en todo el gradiente se suele presentar cuando 

la escala de extensión disminuye, como en el caso de las investigaciones realizadas por 

Jiménez-Castillo (2006) y Fadrique y Homeier (2016).   

 

La variedad de ecosistemas donde han sido registradas las especies es característico de 

la familia Asteraceae. De acuerdo a Villaseñor (2018), la diversidad de formas de 

crecimiento y las estrategias de reproducción manifestadas por la variabilidad morfológica 

y sexual de las cabezuelas y las flores, son posibles razones que podrían explicar la 

amplia distribución geográfica de muchas especies de esta familia.  
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Todas las especies se distribuyen en la Sierra Nevada de Santa Marta, esto puede ser 

atribuido a la alta heterogeneidad ambiental que se presenta en esta zona, permitiendo 

la colonización de un alto número de especies y como consecuencia se presenta un 

aumento de la diversidad biológica (Giraldo et al., 2021).   

 

Los pocos registros de las especies encontradas en la región del Pacífico, Orinoquía y la 

ausencia de información en la región Amazónica posiblemente puede ser atribuido a 

sesgos en los muestreos dando como resultado muestras no representativas de las áreas 

donde se distribuyen las especies, mientras que los mayores registros en la cordillera 

oriental quizás se deban a sesgos por submuestreo (Zizka et al., 2021). Una mejor 

exploración en estas regiones probablemente modifique los resultados obtenidos y a su 

vez proporcione mayor información que permita medir el estado de conservación que 

tienen las especies, teniendo en cuenta que este no ha sido formalmente evaluado según 

los parámetros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 

solo B. inamoena se le asignó la categoría de preocupación menor, al tener una extensa 

distribución a nivel global y porque en Colombia se distribuye en más de 10 

departamentos (Bernal et al., 2016).  

 

El mecanismo de trepado predominante es el voluble, registrado en altitudes que van 

desde el nivel del mar hasta los 2600 m. Según Rendón (2014), el trepado activo está 

mejor representado que el mecanismo de ascenso simple, siendo las especies volubles, 

unas de las más numerosas, seguida de las portadoras de zarcillo y las lianas con trepado 

simple.  

 

Las especies con ascenso voluble, se registran en bosques húmedos, bosques de 

galería, ecosistemas montañosos y en pastizales. Este tipo de trepado, es considerado 

como una de las estrategias más eficientes, al presentar movimientos de circumnutación, 

y por ser irritables al contacto con los hospederos, permitiéndole buscar un soporte de 

forma activa, además, sus tallos son más flexibles que el de las lianas sarmentosas, 

proporcionándole una mayor probabilidad de sobrevivir frente a daños mecánicos como 

la caída de los árboles hospederos (Rowe y Speck 2005; Rendón, 2014). Sin embargo, 
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según Mohandas et al. (2017), este mecanismo muestra una respuesta negativa 

significativa al aumento de la altitud (> 2360m). A diferencia del mecanismo de trepado 

simple, el cual ha sido registrado en una altitud mayor (3910 m). 

 

Posiblemente, las especies con mecanismo de trepado simple tienen mayor capacidad 

de vivir en condiciones de bajas temperaturas, teniendo en cuenta que su flexibilidad es 

menor que la del trepado voluble, al aumentar los tejidos fibrosos y disminuir el número 

de vasos anchos (Ménard et al., 2009). Este cambio anatómico de las plantas le confiere 

la ventaja de distribuirse en ambientes más fríos disminuyendo el riesgo de sufrir 

embolismo (Jiménez-Castillo, 2006).  

 

De acuerdo a Souza et al. (2021), la temperatura influye sobre las lianas con mecanismo 

de trepado activo, pero no sobre las especies con mecanismo de ascenso pasivo, esto 

contradice la idea de que las lianas constituyen un único tipo de planta funcional, es decir, 

plantas que predominan en áreas de altas temperaturas y mayor disponibilidad de luz  

(Isnard y Feild, 2014; Medina-Vega et al., 2021), omitiendo importantes diferencias 

interespecíficas, las cuales proporcionan mayor información para comprender mejor la 

ecología de las lianas y su distribución (Souza et al., 2021; Liu et al., 2021).   

 

Los resultados obtenidos no concuerdan de forma clara con la predicción planteada, 

donde los mecanismos de escalada disminuirían gradualmente a medida que aumenta el 

gradiente altitudinal; lo cual, puede ser atribuido a la poca información encontrada sobre 

este rasgo en los exicados y artículos científicos. De hecho, se evidenciaron 

ambigüedades con respecto a los hábitos de crecimiento de las especies; esto puede 

deberse a varias razones, como los desacuerdos que existen entre los investigadores por 

diferencias en los términos y definiciones utilizadas (Vallejo et al., 2005; Naranjo et al., 

2018; Sperotto et al., 2020). 

 

Otra razón sería, los cambios anatómicos que presentan las lianas durante su crecimiento 

(Köhler et al., 2000). Por ejemplo, según Marticorena et al. (2010), las lianas inicialmente 

son herbáceas, pero con el tiempo los tallos se lignifican. De modo que, los investigadores 
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pudieron haber descrito algunos individuos como plantas herbáceas cuando estas no 

habían iniciado su crecimiento secundario. Algunas lianas crecen como arbustos o 

plantas autosuficientes, y posteriormente cambian a plantas dependientes o pueden 

durar toda su vida creciendo como arbustos, según las condiciones ambientales donde 

se encuentren (Lahaye et al., 2005), esto posiblemente conllevó a que muchas de las 

especies se describieran como arbustos. Los desacuerdos también pueden deberse a 

errores cometidos durante la recolección de las especies (Vallejo et al., 2005). Es 

importante mencionar que, determinar el hábito de crecimiento de las plantas es una de 

las mayores dificultades que se presentan al momento de realizar comparaciones entre 

los resultados de diferentes investigaciones (Vallejo et al., 2005).  

  

En la mayoría de las publicaciones se observa que los científicos son las principales 

personas que utilizan la riqueza de especies del Caribe colombiano, donde investigan 

sus metabolitos secundarios y evalúan su potencialidad para eliminar algunos 

microorganismos o tratar enfermedades. Son muy pocos los trabajos donde se menciona 

el uso de las lianas por parte de las comunidades campesinas y en menor medida por los 

indígenas. Esto quizás se deba a que por razones políticas y culturales muchas 

comunidades indígenas no estén dispuestas a compartir sus conocimientos ancestrales 

empíricos con otros grupos sociales (Cárdenas y Pérez, 2013).  

 

La variedad de usos de las lianas por parte de las comunidades indígenas, campesinas 

e investigaciones realizadas por los científicos (medicinal, restauración ecológica, 

repelente, apicultura y agrícola), es característico de muchas especies de la familia 

Asteraceae, principalmente se destaca su utilidad en la medicina tradicional (Zapata et 

al., 2010). Según Albuquerque (2006), numerosas plantas de diferentes géneros de la 

familia Asteraceae son conocidas por sus usos etnofarmacológicos.   

 

Los usos de la especie B. inamoena en la medicina popular; así como, las investigaciones 

que se han hecho sobre sus metabolitos secundarios, son ampliamente conocidos en 

Colombia y en otros países (Sharp et al, 2001; Ocampo et al., 2006; Abad y Bermejo, 

2007; Vásquez et al., 2015; Chaverri y Cicció, 2017; Jaramillo-García et al., 2018). Se ha 
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evidenciado que las cumarinas podrían ser las responsables de efectos tóxicos, 

genotóxicos y mutagénicos encontrados en esta especie (Da Cruz et al., 2021).  

 

CONCLUSIONES 

 

Se evidencia que la altitud es un factor determinante en la distribución de seis especies 

de lianas (Asteraceae) en Colombia, al disminuir la riqueza en altitudes mayores a 2600 

m; sin embargo, otras variables como la humedad, luz, nutrientes o actividades antrópicas 

podrían proporcionar más información sobre el patrón en forma de joroba observado.  

 

En Colombia, la información sobre los mecanismos de escalada de las plantas es escasa, 

lo que dificultó realizar una interpretación integral de los resultados; sin embargo, se 

observó que la altitud influye en la distribución de las especies con mecanismos de 

ascenso voluble, pero no sobre las plantas con ascenso simple, esto posiblemente 

permita identificar a las lianas con mayor capacidad de vivir en condiciones de bajas 

temperaturas. 

 

En la mayoría de las publicaciones se observa que las especies A. gracilis, B. inamoena 

y L. canescens son utilizadas por la comunidad científica en sus investigaciones. Hay 

poca información sobre los usos de las especies por parte de las comunidades 

campesinas y los indígenas en Colombia. Se evidencia que la investigación científica está 

aportando el mayor conocimiento de las especies A. gracilis, B. inamoena y L. canescens 

principalmente en el aspecto medicinal, lo cual podría promover la conservación de estas 

mismas.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Registros de altitud de las especies A. gracilis, B. inamoena y L. doryphyllus en 
artículos científicos de Colombia  
 

Altitud (m) Especie Fuente 

2600  A. gracilis González y López-Camacho, 2012 

2100  B. inamoena 
  

Reina et al., 2010 

0-2000  Paredes-Martínez, 2002 

500-1250  Ramírez-Padilla et al., 2015 

3.500-4400 L. doryphyllus Salomón, 2016 

3870 Silva-Moure et al., 2014 

 
 
Anexo 2. Cantidad de exicados de seis especies de lianas (Asteraceae) de Colombia en 
cada uno de los Herbarios Nacionales e Internacionales (HUC, JBB, UDBC, COACH, 
COL, MEXU y Herbarium del Smithsonian Institute).  
 
 

Especie Número 
de 

exicados 

Herbario 
 

Ageratina gracilis 38 Herbario Jardín Botánico de Bogotá JBB  

8 Herbario Virtual UDBC  

146 Herbario Nacional Colombiano 
 

3 Herbario Nacional de México 
(MEXU) 

 

84 Herbarium-Smithsonian  
 

Baccharis inamoena  1 Herbario Universidad de Córdoba  

1 Herbario Jardín Botánico de 
Bogotá JBB  

 

8 Herbario Virtual UDBC  

1 Herbario Virtual Amazónico 
COACH  

 

245 Herbario Nacional Colombiano 

639 Herbarium-Smithsonian  
 

Lasiocephalus 
doryphyllus  

8 Herbario Nacional Colombiano 

5 Herbario Nacional de México 
(MEXU) 

 

6 Herbarium-Smithsonian 

Lepidaploa canescens  6 Herbario Jardín Botánico de Bogotá JBB  

2 Herbario Virtual UDBC  

5 Herbario Nacional Colombiano 
 

4 Herbario Nacional de México 
(MEXU) 
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458 Herbarium-Smithsonian  
 

Mikania hookeriana 1 Herbario Virtual UDBC  
 

26 Herbario Nacional Colombiano 

1 Herbario Nacional de México (MEXU) 

200 Herbarium-Smithsonian  
 

Oligactis volubilis 4 Herbario Jardín Botánico de Bogotá JBB  

4 Herbario Virtual UDBC  
 

58 Herbario Nacional Colombiano 

1 Herbario Nacional de México 
(MEXU) 

 

62 Herbarium-Smithsonian  
 

 
Anexo 3. Prueba de Normalidad para los datos de altitud de seis especies de lianas 
(Asteraceae) en Colombia 

 

N 888 

Parámetros normalesa,b 
Media 2090,26 

Desviación típica 1087,140 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,071 

Positiva ,065 

Negativa -,071 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,121 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 
 
Anexo 4. Prueba H de Kruskal-Wallis para los datos de altitud de seis especies de lianas 
(Asteraceae) en Colombia 
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Anexo 5.  Ecosistemas donde ha sido registradas seis especies de lianas de la familia 
Asteraceae en Colombia 
 
 

Especie Ecosistema  Herbario 

A. gracilis 

Páramo, matorral 
Herbario Nacional 
Colombiano 

Páramo 
Herbario Virtual 
UDBC  

Páramo 
Herbario Jardín 
Botánico de Bogotá 
JBB  

Páramo 
Herbarium-
Smithsonian  

B. inamoena 

Bosque húmedo 
tropical 

Herbario Nacional 
Colombiano 

Bosque pluvial 
premontano 

Herbario Virtual 
Amazónico COACH  

Bosque ribereño 
Herbarium-
Smithsonian  

L. doryphyllus  Páramo 
Herbarium-
Smithsonian 

L. canescens Bosque húmedo 
premontano, 
bosque seco 
premontano 

Herbario Virtual 
UDBC  

Bosque lluvioso 
montano tropical  

Herbarium-
Smithsonian  

M. hookeriana 

Bosque húmedo 
tropical 

Herbario Nacional 
Colombiano 

Bosque húmedo 
tropical 

Herbarium-
Smithsonian  

O. volubilis 

Páramo 
Herbario Jardín 
Botánico de Bogotá 
JBB  

Bosque húmedo 
montano 

Herbarium-
Smithsonian  
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Anexo 6. Descripción general de las características morfológicas y mapas de 

distribución de la riqueza de especies del Caribe colombiano 

 
Ageratina gracilis (Kunth) RMKing &H.Rob. 
 
Tallos de color vino tinto, ramas delgadas, finamente pubescentes o glabras, pueden 

alcanzar 1 m de altura, las hojas son opuestas, poco pecioladas y generalmente glabras 

(Kunth, 1820; Álvarez et al., 2019), el mecanismo de trepado es simple (Smithsonian 

Herbarium, número 6104). Inflorescencias terminales en capítulos y de color blanco 

(Marín y Parra, 2015). La especie ha sido usada por la comunidad científica para hacer 

investigaciones, donde han evaluado su potencial anticancerígeno, antioxidante y su 

importancia en procesos de restauración ecológica (Mayusa et al., 2016; Méndez-

Callejas et al., 2017; Meneses, 2018).  

 

El exicado lo recolectaron Harriet G. Barclay y Pedro Juajibioy el 9 de noviembre de 1958, 

en el departamento de Cundinamarca, cordillera Oriental, al sur de Usme, Páramo de 

Chisacá, en una altitud de 3910 m.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Fstatic.inaturalist.org%2Fphotos%2F58663986%2Foriginal.jpeg%3F1577577448;; 

 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Fstatic.inaturalist.org%2Fphotos%2F40786250%2Foriginal.jpeg%3F1559507323 

 

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Fstatic.inaturalist.org%2Fphotos%2F58663986%2Foriginal.jpeg%3F1577577448
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Los mayores registros se encuentran en el departamento de Cundinamarca (55), 

ubicados dentro de las siguientes localidades:  

 

Cundinamarca: Laguna de Fúquene; Páramo de Chipaque; Embalse del Muña; Hato 

Grande; Páramo de Chisacá, Laguna Negra; Páramo Cruz Verde; Cabeceras de la 

quebrada Chuza; Páramo de Chingaza, La Laja; Alto de San Miguel; Páramo de Sibaté; 

Parque Natural Nacional de Chingaza; Páramo de Cruz Verde, Laguna El Verjón; Finca 

El Cerro (vereda El Tobal); Cerro de Mondoñedo; Hacienda Susata; Vereda Boitá; 

Matarredonda; Hacienda "La Laja"; vereda Aposentos; páramos cercanos a la laguna El 

Alar; localidad de Usme, finca El Paraíso (Doña Susana); Páramo de Guasca; vía La 

Mesa, Hospicio, escuela; Zanjón de Las Cátedras; vereda Yerbabuena.  

 

Los otros registros son de los departamentos de Santander (7), Antioquia (5), Norte de 

Santander (2), Arauca, Cauca, Magdalena, Meta, Nariño y Tolima (1 c/u). Las localidades 

son las siguientes: Santander: Páramo del Almorzadero; Páramo de Mogotocoro; A 2 km 

del paraje Berlín; Vereda el Taladro; Vía Curos-Málaga. Antioquia: Páramo de Sonsón; 

A 1km al sur de Hoyo Rico; Santa Rosa de Osos; Norte de Santander: Páramo de Tamá, 

alrededores de La Cueva; vereda el Volcán. Arauca; Sierra Nevada del Cocuy, quebrada 

El Playón, hoya San José, Parque Nacional Natural El Cocuy.  

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Fstatic.inaturalist.org%2Fphotos%2F30136148%2Foriginal.jpeg%3F1547243898
https://www.si.edu/object/ageratina-gracilis-kunth-rm-king-h-rob:nmnhbotany_12693436?edan_q=Ageratina%20gracilis&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12693436
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Cauca: Parque Nacional Natural Puracé. Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, 

vertiente suroriental, Hoya del Río Donachui. Meta: Macizo de Sumapáz, alrededores de 

la Laguna La Guitarra. Tolima; Valle del río Totarito, entre el paso del Español y la 

hacienda La Ermita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



52 

     
 

 

Baccharis inamoena Gardner. 

 

Los tallos miden alrededor de 2 a 3 m de altura, las hojas son alternas, elípticas con tres 

nervios marcados (Cárdenas y Pérez, 2013). El mecanismo de trepado no ha sido 

claramente especificado por los investigadores. Inflorescencias de color blanco a 

amarillento, en panícula terminal (Cárdenas y Pérez, 2013). La especie ha sido utilizada 

por las comunidades campesinas para el tratamiento de mordeduras de serpientes. Los 

científicos la han estudiado para el tratamiento de diferentes enfermedades (Álvarez et 

al., 2005; Ocampo et al., 2006, Celis y Mendoza, 2012; Montoya-Pfeiffer et al., 2014; 

Carbonó-Delahoz et al., 2013; Vásquez et al., 2015; Celis y Díaz, 2016; Fernández-

Altamiranda, 2020).  El exicado lo recolectó Jaramillo el 24 de abril de 2014, en el 

departamento de Córdoba, Planeta Rica, puente El Carbón. 
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https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/16582708481/in/album-72157646561435599/ 

 
 

Cundinamarca y Valle del Cauca, tienen los mayores registros de la especie, 28 y 17 

respectivamente, dentro de las siguientes localidades: Cundinamarca: alrededores y 

orillas del río San Francisco; Abajo de Cachipay, camino que va a la hacienda Las 

Mesitas; El Guayabal, al nordeste de La Mesa; Anolaima a La Esperanza, línea del 

ferrocarril a Girardot ; hacia La Aguadita; Santandercito. Valle del cauca: Hacienda El 

Trejo, entre Cerrito y Palmira; Hacienda Valparaíso, zarzal cerca de Bugalagrande; 

Hacienda El Trejo, entre El Cerrito y Palmira; hacienda Valparaíso; Carretera 

Ansermanuevo. Los departamentos donde también hay registros de la especie son 

Antioquia (15), Magdalena (10), Meta (10); Boyacá (10), Santander (9), Huila (6), Nariño 

(6), Cesar (5), Tolima (5), Cauca (4), Norte de Santander (4), Bolívar (4), Quindío (4), 

Putumayo (3), Guajira (2), Atlántico (1), Risaralda (1). Dentro de las siguientes 

localidades:  

 

Antioquia: Alrededores de Angelópolis; Planta Providencia, 26 km S y 23 km W, por aire, 

de Zaragoza, en el valle del Río Anori entre Dos Bocas y Anori; 0 - 5 kilómetros al sur de 

quebrada La Tirana, alrededores de Planta Providencia, 28 km al sur occidente de 

Zaragoza, valle del río Anori; Carretera entre quebrada La Tirana y Providencia; Carretera 

a la Blanquita, cuenca alta del Río Cuevas; Vereda La Pradera; Carretera Salgar, La 

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Fstatic.inaturalist.org%2Fphotos%2F35690767%2Foriginal.jpg%3F1556147628
https://www.flickr.com/photos/98788120@N02/16582708481/in/album-72157646561435599/
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Clara; vía San Luis, Autopista, Cuenca alta del Río Cuevas; km 7.5 de la vía San Andrés, 

Ituango, 1.5 km después de cruzar el río San Andrés.  

 

Magdalena: Sierra Nevada de Santa Marta, Pueblo Bello, corregimiento de Minca; Sierra 

de Perijá, Hacienda Nuevo Horizonte, en campos de la finca Cecilia, quebrada Indiana; 

Parque Nacional Tayrona; Alrededores de Pantano, Alto Río Buritaca, Finca El Paraíso; 

filo Micay; camino Alto de Mira, El Paraíso.  

 

Meta: Alrededores de Villavicencio, orillas del Río Guatiquia; vereda San Isidro; carretera 

Villavicencio-Acacia; Monfor, alrededores de la población; carretera a Mesetas; Estación 

La Curía, El Tablazo, ladera orientada al sur occidente.  Parque Nacional Natural Sierra 

de La Macarena; Buenavista, finca La Gloria. Boyacá: vereda de Sao; vertiente árida: 

Ráquira; en Villa de Leyva: vereda El Sauzal; vereda Santa Ana; vereda La Chorrera, km 

5 vía Soatá-Susacón; vereda Calichana, sendero Ecológico Hyca Quye; vereda La 

Palma, camino entre la cabecera municipal y el antiguo asentamiento indígena El 

Plumajal. Santander: Alrededores de Lebrija; río Umpalá, arriba de Pescadero, Los 

Curos; vereda El Reloj; vereda Chaguaco, finca Bellavista; vereda Alto El Rayo, vía 

Laguna de Ortices-Molagavita; vía Curos-Málaga; vereda Guarumales, finca La Plazuela; 

Inspección de Policía de San José de Suaita.  

 

Huila: vereda Honda Alta, camino a Manzanares; Vereda Tamarindo, finca La Tribuna, 

camino ecológico y camino hacia quebrada El Chispiadal. Cesar: Inspección de 

Atanquez, entre Atanquez y Guatapurí; Sierra Nevada de Santa Marta, cuenca del río 

Azucarbuena, vereda La Mesa; Serranía del Perijá, vereda El Milagro, finca de Miguel 

San Juan; Vereda El Zumbador, Escuela Nueva El Zumbador. Tolima: Páramo de 

Normandía, Cordillera Central; vereda la Pava. Finca La Pavita. Cordillera Central, 

vertiente oriental; carretera a Falan; vereda San Juan. Finca Los Laureles. Cauca: 

Parque Nacional Natural Munchique, vereda La Romelia, La Gallera; Municipio del Bordo, 

carretera Popayán-El Bordo, Km 70.  
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Norte de Santander: San José de Cúcuta-San Cayetano, carretera desde la cabecera 

del corregimiento de San Pedro hasta la vereda Ayacucho, mina La Palmita; vereda la 

Madera. Bolívar: Alrededores de Turbaco; Volcanes de Lodo; Santuario Los Colorados. 

Quindío: rivera río La Vieja, San Pablo - Puerto Samaria; Puente San Pablo, talud del río 

La Vieja; vereda El Banidario, finca La Unión, orilla río Buenavista; vereda El Laurel, selva 

La Montaña del Ocaso. Putumayo: Mocoa y los alrededores al norte; Puerto Caicedo; 

Carretera a Puerto Asís. La Guajira: Alrededores de Turbaco, bosques en Torrecillas; 

Volcanes de Lodo; Santuario Los Colorados.  Atlántico: Hacienda Cachubana. 

Risaralda: vereda Puerto Caldas, hacienda Paiva, cordillera Central, vertiente occidental. 

 

 

 

 

 

 



56 

     
 

Lasiocephalus doryphyllus (Cuatrec.) Cuatrec.  

 

Tallo cilíndrico con estrías o líneas no persistentes que se unen a lo largo del tallo, hojas 

simples, alternas, margen dentado y ápice agudo (Silva-Moure et al., 2014). Mecanismo 

de trepado no especificado por los investigadores. Capitulescencias terminales, 

conformadas por 3-5 ramas, más o menos extendidas, en cada rama 3-6 capítulos (Silva-

Moure et al., 2014). El exicado se recolectó en el año 1958, en la Sierra Nevada de Santa 

Marta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.si.edu/object/senecio-doryphyllus-cuatrec:nmnhbotany_12974035 

 

La especie ha sido registrada en la Sierra Nevada de Santa Marta, vereda Piedras 

Blancas-Matasano, bosque a un costado de la Represa Piedras Blancas y también se ha 

encontrado en la Sierra Nevada de Santa Marta, Hoya del Río Donachu y Laguna Manito.  

https://www.si.edu/object/senecio-doryphyllus-cuatrec:nmnhbotany_12974035
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Lepidaploa canescens (Kunth) Cass.  

 

Tallos con indumento blanco-seríceo, hojas opuestas (Fernández-Altamiranda, 2020), 

Mecanismo de trepado no especificado por los investigadores. Inflorescencias en 

capítulos de color rosado claro a lavanda, tubos de corola papilosa-setulosa o glandular 

y flores terminales (Pruski, 2017; Fernández-Altamiranda, 2020). Es utilizada por la 

comunidad científica para realizar investigaciones, donde evalúan su actividad 

antibacterial e importancia en restauración ecológica (Niño et al., 2012; Bernal-Toro y 

Montoya-Santacruz, 2003).  
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El exicado lo recolectaron E. P. Killip y Albert C. Simith, en el año 1926, en el 

departamento de Santander, entre Piedecuesta y Las Vegas, entre los 2000 y 2500 m de 

altitud.  
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La especie ha sido registrada en el departamento de Antioquia, vereda Piedras Blancas-

Matasano, bosque a un costado de la Represa Piedras Blancas y también se ha 

encontrado en la Sierra Nevada de Santa Marta.  

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F72391858%2Foriginal.jpg%3F1589248634
https://www.si.edu/object/lepidaploa-canescens-hbk-h-rob:nmnhbotany_12670307?page=4&edan_q=lepidaploa%2Bcanescens&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12670307
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Mikania hookeriana DC. 

 

Tallos lustrosos, glabros, hojas de ovadas a ovado-elípticas, opuestas, nervadura 

palmada (Holmes, 1988). Mecanismo de trepado voluble (Smithsonian Herbarium, 

número 4218; Rendón, 2014; Arellano, 2014). Inflorescencias blancas, con cuatro flores 

y cuatro brácteas involucrares en dos series (Fernández y Chacón, 2012).   El exicado lo 

recolectó Andre. M de Carvalho y Jamar G. Jardím el 25 de marzo de 1993, en Brasil.  
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En el mapa, se observa que los mayores registros se encuentran en Antioquia (4), dentro 

de las localidades: Valle del Río Anori, entre Dos Bocas y Anori; Vic. Planta Providencia, 

26 Km sur y 23 Km Occidente de Zaragoza; Represa de Miraflores; finca La Zarza. Alto 

del Gallinazo. Mientras que en los departamentos del Meta (Extremo nororiental de la 

Sierra de La Macarena, Pico Rengifo, cumbre y alrededores. Parque Nacional Natural 

Sierra de La Macarena), Magdalena (Alrededores de San Javier), Valle del Cauca 

(Colorado, costa norte de la bahía de Buenaventura); Santander (Vereda Chaguacá); 

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/http%3A%2F%2Fwww.boldsystems.org%2Fpics%2FMHPAC%2FBioBot01499-BB007997%2B1269556402.JPG
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/http%3A%2F%2Fwww.boldsystems.org%2Fpics%2FMHPAC%2FBioBot01504-BB008024%2B1269560932.JPG
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/http%3A%2F%2Fwww.boldsystems.org%2Fpics%2FMHPAC%2FBioBot01500-BB008005%2B1269557580.JPG
https://www.si.edu/object/mikania-hookeriana-dc:nmnhbotany_12682692?page=2&edan_q=Mikania%2Bhookeriana&destination=/search/collection-images&searchResults=1&id=nmnhbotany_12682692
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Quindío (Vereda La Argentina, finca Santa Fe, margen izquierda quebrada La Argentina); 

Cauca (Parque Nacional Natural de Isla Gorgona, camino a Playa Gorgonilla); 

Cundinamarca (Salida de Tibacuy) y Huila (Corregimiento de San Adolfo, vereda La 

Ilusión, Sector Plan Grande, camino a la Cueva de los Guacharos), hay un registro para 

cada uno.  

 

 

Oligactis volubilis (Kunth) Cass. 

 

Tallos alargados, de 2 a 4m de altura, hojas simples opuestas (Lequel, 1825). Mecanismo 

de trepado voluble (Smithsonian Herbarium, número 2048465, año de recolecta: 1949). 

Capítulos pedunculados en panículas terminales, con seis florecillas por capítulo 

(Gutiérrez, 2008). El ejemplar lo recolectó Rosa Scolnik, Jorge Araque Molina y Fred A. 

Barkley, el 19 de marzo de 1949, en el departamento de Antioquia. 
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Los departamentos con mayores registros son Cundinamarca (14), Antioquia (10) y 

Santander (7). Específicamente en las siguientes localidades: Cundinamarca; Vereda 

San Antonio, La Merced, en faja de robledales próximo a la carretera que conduce de 

Mosquera a La Mesa; vereda San Antonio, La Merced; alrededores del río Unchia; 

veredas Santa Marta y Santa Rita; Fundación Granjas Infantiles del Padre Luna, granja 

El Gran Ciudadano; vereda Las Marías; Vereda San Antonio. Antioquia: Alrededores de 

La Ceja; Páramo de Frontino, El Río; cuenca alta del Río Cuevas; vereda La Corrala, 

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F85754905%2Foriginal.jpeg%3F1595384046
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F85753924%2Foriginal.jpeg%3F1595383599
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F85753924%2Foriginal.jpeg%3F1595383599
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finca La Zarza; Corregimiento Nutibara; corregimiento Nutibara. Santander: Reserva 

Biológica Cachalú, camino a la parcela permanente, a orillas del riachuelo cerca a la 

cabaña; Las Lajas, Reserva Cachalú; finca La Sierra.  

 

Los otros datos de ocurrencia se dan en los departamentos de Boyacá (5), Valle del 

Cauca (3), Magdalena, Tolima, Cauca (dos c/u) y Nariño, Chocó, Norte de Santander, 

con un registro cada uno. Específicamente en: Boyacá: vereda de la Pradera, debajo de 

Altos de las Pavas; La Cumbre; cerca de 5 kilómetros al sur del límite departamental 

Boyacá - Santander, 9 kilómetros al norte de Arcabuco, sobre carretera de grava a 

Gámbita; carretera Chiquinquira- Pauna, antes de Pauna, San Antonio. Magdalena: 

Serranía del Perijá, sabana rubia; Sierra Nevada de Santa Marta, cuchilla de San 

Lorenzo. Tolima: arriba de San José de Las Hermosas; vereda La Yuca, alto de la 

Esperanza, hacienda Buenavista, cerca de las bodegas.  

 

Chocó: Carretera a Urrao, ca. 15 km al NO de la cabecera municipal, camono a Urrao; 

Nariño: Bosque de Daza, entre la Panamericana y la antigua al norte; Norte de 

Santander: vereda Iscalá, sector sur, cabaña Fundame, Cerro Mejué.  

.  
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