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RESUME� 

Las lianas son plantas trepadoras leñosas que requieren del apoyo mecánico de otras plantas para 

ascender hacia el dosel de la vegetación. En los bosques tropicales las lianas presentan una alta 

riqueza y abundancia, por lo se les considera una de las formas de crecimiento más características 

e importantes. Uno de los enfoques de investigación más escasamente abordados acerca de las 

lianas, es determinar sus mecanismos de trepado (MT) y la relación que éstos guardan con el tipo 

de vegetación y las variables climáticas. Es por ello que el presente estudio busca responder a las 

siguientes preguntas: i) ¿Cuáles MT son más frecuentes en las lianas de México?, ii) ¿Cómo se 

distribuyen los MT en distintas categorías taxonómicas?,  iii) ¿En qué proporción se presentan los 

MT a nivel de tipos de vegetación y biomas? y iv) ¿La frecuencia de los MT tiene relación con la 

precipitación y el número de meses secos al año? Para cumplir estos objetivos, se documentaron 

los MT y los tipos de vegetación en donde se desarrollan las 743 especies de lianas nativas de 

México, con base en una amplia revisión de literatura florística y ecológica, la consulta de siete 

herbarios (CH, EBUM, IBUG, IEB, MEXU, MO y XAL) y exploraciones botánicas en distintos 

tipos de vegetación del país. Los MT presentaron el siguiente orden de importancia: tallos 

volubles (48% de todas las especies), zarcillos (23%), sarmentosas (17%), espinas o aguijones 

(6%), pecíolos o ramillas sensitivas (4%) y raíces adventicias (2%). El bosque tropical 

caducifolio fue el tipo de vegetación que registró el mayor número de especies de lianas 

mexicanas (408). Por su parte, se observó que la proporción de especies volubles se correlaciona 

positivamente con el número de meses secos al año (con precipitación menor de 60 mm) y 

negativamente con la precipitación total anual, por lo que las lianas con este MT son más 

frecuentes en el matorral xerófilo (64%), el bosque espinoso (64%) y en el bosque tropical 

caducifolio (53%). En contraste, se observó que la proporción de lianas sarmentosas aumenta 

significativamente en comunidades con precipitación alta y pocos meses secos al año; en bosque 

mesófilo de montaña (20%), bosque tropical perennifolio (18%) y bosque tropical subcaducifolio 

(18%). Para el resto de los MT no se encontraron correlaciones significativas. Los resultados del 

presente estudio apoyan la importancia de reconocer las relaciones de los MT de las lianas con 

respecto a variables climáticas y su aportación a la diversidad de las comunidades vegetales en 

diferentes escalas espaciales. Sin embargo, es imperioso contar con estudios más detallados 

acerca del establecimiento y desempeño de las lianas para entender de manera integral su 

contribución en la dinámica, estructura y diversidad de las comunidades vegetales. 
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ABSTRACT 

Lianas are woody vines that require mechanical support of other plants to climb into the canopy 

of vegetation. In some ecosystems, such as tropical forests, lianas have a high richness and 

abundance, so they are considered one of the most characteristic and important forms of growth. 

One of the most sparsely research approaches discussed about the lianas, is to determine the 

climbing mechanisms (CM) and the relationship they keep with the type of vegetation and 

climatic variables. That is why this study seeks to answer the following questions: i) What CM 

are more common in lianas of Mexico?, ii) How is the MT distributed in different taxonomic 

categories?, iii) What proportion present the CM level vegetation types and biomes? and iv) Is 

the frequency of CM related to precipitation and the number of dry months per year? To meet 

these objectives, the CM and vegetation types where 743 species of native lianas of Mexico were 

documented, based on an extensive review of floristic and ecological literature, the consultation 

of seven herbarium (CH, EBUM, IBUG, IEB, MEXU, MO and XAL) and botanical explorations 

in different vegetation types in the country. The CM showed the following order of importance: 

twining stems (48 % of all species), tendrils (23%), sarmentoses (17%), spines or prickles (6%), 

sensitives petioles or twigs (4%) and adventitious roots (2%). The tropical dry forest vegetation 

type recorded the highest number of Mexican species of lianas (408). Meanwhile, it was observed 

that the proportion of twinings species is positively correlated with the number of dry months per 

year (rainfall  < 60 mm) and negatively with total annual precipitation, the CM of these lianas are 

more frequent in the desert scrub (64 %), the spiny forest (64 %) and tropical dry forest (53%). In 

contrast, we observed that the proportion of sarmentose lianas significantly increased in 

communities with high rainfall and few dry months per year; in cloud forest (20%), tropical rain 

forest (18%) and tropical semi-deciduous forest (18%). For the rest of the CM no significant 

correlations were found. The results of this study support the importance of recognizing the 

relationships of lianas’ CM regarding climatic variables and their contribution to the diversity of 

plant communities at different spatial scales. However, it is imperative to have more details on 

the establishment and performance of lianas to integrally understand their contribution to the 

dynamics, structure and diversity of plant communities studies.  
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I�TRODUCCIÓ� 

Importancia de las lianas 

Las lianas son plantas trepadoras con tallos leñosos incapaces de sostenerse por sí mismos, por lo 

cual necesitan apoyarse en otras plantas para ascender hacia el dosel de la vegetación o hacia 

otros estratos en donde la cantidad de luz no sea limitante para su desarrollo. Las lianas se 

distribuyen en los bosques de todo el mundo pero son particularmente abundantes y diversas en 

los bosques tropicales. Es por ello que en tales ecosistemas han sido más estudiadas y han llegado 

a considerarse una de sus características fisonómicas más distintivas (Croat, 1978; Gentry, 1991), 

ya que entre el 42 y el 86% de los árboles sostienen a alguna de ellas (Putz, 1983; Pérez-Salicrup 

et al., 2001). Schnitzer y Bongers (2002) mencionan que en general las lianas contribuyen con 

alrededor del 25% de especies e individuos leñosos en los bosques tropicales. Sin embargo, estos 

parámetros presentan una gran variación entre sitios. Por ejemplo, para el número de especies se 

han documentado bosques tropicales con apenas 10% de lianas (Semengoh, Sarawak, Indonesia; 

Appanah et al., 1993), o hasta con un 44% (Oquiriquia, Bolivia; Pérez-Salicrup et al., 2001); en 

cambio, en los bosques templados las lianas representan como promedio menos del 7% de la 

riqueza de especies (Gentry, 1991). 

A una escala global, Gentry (1982) detectó en censos de 0.1 ha, que el número de especies 

de lianas ≥ de 2.5 cm de diámetro en la base del tallo, se correlacionaba positivamente con la 

precipitación total anual de los sitios, y que en promedio, en bosques tropicales estacionalmente 

secos se encontraba una cantidad menor de especies que la registrada en comunidades más 

húmedas. Posteriormente, Trejo y Dirzo (2002) encontraron que en bosques tropicales 

estacionalmente secos la precipitación no era una variable adecuada para explicar la variación en 

la diversidad de lianas, pero sí lo era el índice de evapotranspiración potencial de Thornthwaite 

(Thornthwaite, 1948). Este índice toma en cuenta los promedios de la temperatura mensual y la 

duración de la radiación solar, así como la latitud y la disponibilidad de humedad a lo largo del 

año. 

En términos de la abundancia de las lianas, inicialmente se había pensado que ésta 

presentaba poca variación en el Neotrópico (Gentry, 1982); sin embargo, Gentry (1991) sugirió 

que la abundancia de lianas variaba negativamente con la precipitación total anual y 

positivamente con el número de meses secos al año (con precipitación menor de 60 mm). Estos 

resultados fueron ratificados por Schnitzer (2005) y DeWalt et al. (2010), quienes determinaron 
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que la precipitación total anual y el número de meses secos al año son las variables climáticas que 

mejor predicen los patrones de abundancia y área basal de las lianas en los trópicos. 

La riqueza y abundancia de las lianas también ha sido explorada en el contexto de la 

regeneración de los bosques tropicales, en donde se ha observado que los valores de estos 

parámetros aumentan en comunidades en etapas sucesionales tempranas, mientras que decrecen a 

medida que la sucesión avanza (DeWalt et al., 2000). En los bosques tropicales la abundancia de 

lianas se ha relacionado positivamente con hábitats que presentan una alta disponibilidad de luz, 

como los claros que se producen después de la caída de árboles del dosel, los bordes de los 

bosques (Putz, 1984a; Schnitzer et al., 2000) o las áreas con disturbio (Laurance et al., 2001; 

Schnitzer y Carson, 2001; Schnitzer y Bongers, 2002; 2011; van der Heijden y Phillips, 2009, 

pero ver Addo-Fordjour et al., 2012). Es por ello que las lianas pueden ser indicadoras del estado 

de conservación de los bosques tropicales.  

Las lianas compiten con los árboles por luz, agua y nutrientes (Gentry, 1991; Hegarty, 

1991; Paul y Yavitt, 2011) y pueden alterar la composición de las comunidades vegetales al 

aumentar la mortalidad de los árboles adultos y/o suprimir su regeneración (Schnitzer et al., 

2005; Schnitzer y Carson, 2010; Toledo-Aceves, 2010; Schnitzer y Bongers, 2012). Prueba de 

ello, es que los árboles que sostienen lianas muestran mayores tasas de mortalidad en 

comparación con aquellos libres de éstas (Putz, 1980, 1984b). Además, Schnitzer y Bongers 

(2002) señalan que las lianas son particularmente dañinas para los árboles de crecimiento lento, 

por lo que de manera indirecta promueven la proliferación de especies arbóreas pioneras. 

Por otra lado, las lianas ofrecen hábitat y soporte a los animales que habitan en el dosel 

(Toledo-Aceves, 2010). Sus frutos, hojas y raíces son fuente de alimento para la fauna silvestre 

(Martins, 2009). Por ejemplo, en un estudio se estimó que las lianas representan alrededor del 

21% de las especies vegetales consumidas por una amplia variedad de primates tropicales 

(Emmons y Gentry, 1983). Las lianas también son importantes para el ser humano, ya que 

brindan materiales para la construcción de viviendas, utensilios y artesanías, además de los usos 

alimenticios, ornamentales, medicinales y ceremoniales que les dan los pobladores locales 

(Phillips, 1991). 

Los mecanismos de trepado 

La forma de crecimiento que presentan las lianas es una característica persistente y recurrente en 

la historia evolutiva de distintos grupos de plantas, desde las Pteridofitas (p. ej. Lygodium, 
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Lygodiaceae) y las Gimnospermas (p. ej. Gnetum, Gnetaceae) hasta las Angiospermas, en donde 

alcanzan su mayor grado de diversificación (Gentry, 1991; Rowe et al., 2004; Paul y Yavitt, 

2011; Feild et al., 2012). Gianoli (2004) menciona que la habilidad para trepar es una innovación 

clave en la evolución de las plantas, ya que los taxones trepadores suelen ser más diversos que 

sus grupos hermanos mecánicamente independientes (no trepadores). Además, las especies 

trepadoras tienen un conjunto de rasgos que les confiere ventajas competitivas sobre otras formas 

de crecimiento, tales como: i) un sistema vascular altamente eficiente en la captación de recursos, 

ii) un crecimiento rápido y iii) una alta tasa fotosintética (Angyolossy et al., 2012; Wyka et al., 

2013). Todo esto se debe a que, en comparación con las plantas no trepadoras, las lianas sólo 

asignan una pequeña fracción de su biomasa para los órganos de sostén, e invierten la mayor 

parte de sus recursos en la producción de raíces, hojas, flores y frutos (Darwin, 1865; Putz, 

1984a; Isnard y Silk, 2009; Feild et al., 2012). 

Las lianas trepan y se sostienen por medio de mecanismos de trepado (MT) activos o 

pasivos (Putz y Chai, 1987; Putz y Holbrook, 1991; Acevedo-Rodríguez, 2003; Isnard y Silk, 

2009). Para los activos, fue Darwin (1865) quien reconoció la capacidad de circumnutación 

presente en las plantas trepadoras, la cual les permite girar y sujetar objetos externos que usan 

como soporte. Los MT activos incluyen a los zarcillos (p. ej. Bignoniaceae y Passifloraceae), a 

los tallos volubles (p. ej. Apocynaceae y Convolvulaceae) y a los pecíolos o ramillas sensitivas 

(p. ej. Clematis, Ranunculaceae y Semialarium, Celastraceae). Las especies con MT pasivos no 

presentan movimientos de circumnutación. Incluyen a las plantas sarmentosas, que carecen de 

estructuras especializadas para trepar y sólo se apoyan sobre otros individuos vecinos (p. ej. 

Lamiaceae), y a las especies que se sostienen por medio de raíces adventicias (p. ej. Selenicereus, 

Cactaceae) o espinas o aguijones (p. ej. Machaerium, Fabaceae). 

Antecedentes 

Los estudios sobre los MT se han enfocado en: i) caracterizarlos y describir sus movimientos de 

circumnutación (Darwin, 1865; Acevedo-Rodríguez, 2003; Isnard y Silk, 2009), ii) determinar su 

habilidad para sujetarse a tutores con diferentes diámetros (Peñalosa, 1982; Putz, 1984a; Putz y 

Chai, 1987, Putz y Holbrook, 1991), iii) analizar el número de especies e individuos con distintos 

MT a nivel local (Putz, 1984a; Addo-Fordjour et al., 2008), iv) documentar la distribución 

vertical de los MT en distintos estratos de la vegetación (Hegarty y Caballé, 1991), v) comparar 

su eficiencia y limitantes biomecánicas para desarrollarse (Putz y Holbrook, 1991) y vi) 
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documentar la dominancia de MT particulares (zarcillos) en hábitats perturbados (DeWalt et al., 

2000). Recientemente, Gallagher y Leishman (2012) realizaron un análisis global de varios 

atributos de las plantas trepadoras. Estos autores encontraron una predominancia de los tallos 

volubles (42-75%) seguida por los zarcillos (19-29%). A pesar de que en dicho estudio se exploró 

la relación de algunos atributos de las plantas trepadoras (la masa de las semillas, el tamaño de la 

hoja y el área foliar específica) con el clima (temperatura y precipitación anuales promedio), para 

los MT sólo se consideró su relación con la latitud y no se encontró evidencia de asociación. En 

general, existen muy pocos estudios que abordan la relación de los MT con variables 

ambientales, las cuales a su vez están asociadas a los tipos de vegetación. Únicamente se ha 

comprobado la asociación positiva de las raíces adventicias con la precipitación anual promedio 

(Hegarty, 1991; Durigon et al., 2013) y del desarrollo de espinas con condiciones de baja 

luminosidad (Posluzny y Fisher, 2000). 

Justificación y objetivos 

El estudio de los MT de las lianas es fundamental para lograr un entendimiento más integral de la 

estructura y composición de las comunidades vegetales. Este tema cobra relevancia si se toma en 

cuenta que, de manera general, las lianas reducen la supervivencia, reclutamiento, crecimiento y 

diversidad de los árboles (Putz, 1980; Schnitzer et al., 2000; Schnitzer et al., 2005; Schnitzer y 

Carson, 2010). Además, en las últimas tres décadas se ha demostrado que la densidad, área basal 

y talla promedio de las lianas ha aumentado en comunidades neotropicales y se prevé un 

incremento de lianas con la tendencia del calentamiento global (Phillips et al., 2002; Schnitzer y 

Bongers, 2011). En nuestro país no se ha abordado este tema en absoluto. En consecuencia, el 

presente estudio tiene como objetivo general documentar los MT de las lianas nativas de México, 

y en particular se plantea abordar las siguientes interrogantes: i) ¿Cuáles MT son más frecuentes 

en las lianas mexicanas?, ii) ¿Cómo se distribuyen los MT en las distintas categorías taxonómicas 

(a nivel de especie, género y familia)?,  iii) ¿En qué proporción se presentan los diferentes MT a 

nivel de los principales tipos de vegetación y biomas de México? y iv) ¿La frecuencia de los MT 

tiene relación con la precipitación total anual y el número de meses secos al año (con 

precipitación menor de 60 mm)?  
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MÉTODOS 

Área de estudio 

México es uno de los países que concentran la mayor parte de la diversidad biológica a nivel 

mundial, sobre todo con respecto a plantas vasculares (Mittermieir, 1988). Se estima que posee 

alrededor de 22,000 especies de Angiospermas, de las cuales más de la mitad restringe su área de 

distribución a los límites políticos del país (Rzedowski, 1991a; Villaseñor 2003, 2004). Esto 

último representa cerca del 10% de todas las plantas con flores existentes en todo el mundo y 

coloca a México como el quinto país con mayor número de especies, antecedido sólo por Brasil, 

Colombia, China y Sudáfrica (Mittermeier, 1988; Villaseñor 2003; Villaseñor y Ortiz, 2013).  

La alta diversidad florística que alberga el territorio mexicano es el resultado de varios 

factores (Rzedowski 1991a, 1993): i) su ubicación geográfica en la zona de transición entre las 

regiones biogeográficas Neártica y Neotropical, ii) una historia geológica compleja (Ferrusquia-

Villafranca, 1993) que originó varias cadenas montañosas y planicies extensas y iii) la influencia 

marina en sus límites con los océanos Pacífico y Atlántico. 

La historia evolutiva de la flora actual de México comenzó en el periodo Cretácico, hace 

145 millones de años (ma), cuando la mayor parte de su territorio continental emergió 

definitivamente (Rzedowski, 1991a). A pesar de haber permanecido aislado de Centroamérica 

hasta mediados de la era Paleozoica (hace 290 ma), los componentes florísticos mexicanos 

muestran mayor afinidad evolutiva con elementos meridionales que boreales (Rzedowski, 1991a, 

1991b, 1993).  

En cuanto a regionalizaciones del territorio, Rzedowski (1978) reconoce en México cuatro 

regiones biogeográficas: Pacífica Norteamericana, Mesoamericana de Montaña, Xerófila 

Mexicana y Caribea, mismas que contienen 17 provincias. Por otro lado, Morrone (2005) 

propone la existencia de los componentes Neártico, Transicional y Neotropical. A su vez, 

Ferrusquia-Villafranca (1993) registra 11 provincias morfotectónicas que muestran una 

composición geológica variada y compleja, con rocas sedimentarias, volcánicas y metamórficas.  

Desde la perspectiva climática, de acuerdo con García (1973, 1988, 2004) en México se 

presentan todos los grandes grupos climáticos propuestos por Köppen (1948), a excepción del 

clima boreal (D). Los climas tropicales lluviosos (A) se extienden a lo largo de las vertientes de 

ambas costas, desde el nivel del mar hasta los 1000 m y en algunas zonas interiores hasta los 

1300 m de altitud. Los climas secos (B) se distribuyen sobre todo en la mitad septentrional del 
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territorio, al norte del Altiplano Mexicano, en altitudes menores a 1500 m. Los climas templados 

lluviosos (C) se localizan en regiones montañosas o llanuras superiores a 1000 m. Finalmente, los 

climas fríos o polares (E) se encuentran sólo en áreas muy reducidas que corresponden a las 

cimas de las montañas más altas del centro del país. 

La posición latitudinal de México, su paisaje heterogéneo y su amplitud altitudinal han 

producido una gran variedad de climas y hábitats propicios para el desarrollo de distintos tipos de 

vegetación, mismos que incluyen a casi todos los reconocidos a escala global (Rzedowski, 1978, 

1991, 1993; Palacio-Prieto et al., 2000).  

De acuerdo con Villaseñor y Ortíz (2013), los principales tipos de vegetación de México 

considerados por Rzedowski (1978) pueden ser agrupados en cinco grandes biomas. El bosque 

húmedo de montaña se localiza en manchones de regiones montañosas sobre las vertientes donde 

inciden los vientos húmedos provenientes del mar, en zonas donde se concentra una alta humedad 

en forma de lluvia o niebla. Por lo general, se encuentra entre los 1000 y 3000 m. El bosque 

templado se caracteriza por habitar en regiones templadas y semihúmedas, propias de las zonas 

montañosas. El intervalo altitudinal que cubre va desde cerca del nivel del mar hasta un poco más 

de los 3500 m. El bosque tropical estacionalmente seco se distingue por asentarse sobre laderas 

de cerros con pendientes variables. Se asocia con climas cálidos con una temporada seca marcada 

que suele prolongarse alrededor de seis meses. Se distribuye desde el nivel del mar hasta los 1900 

m. El bosque tropical húmedo se desarrolla en regiones con precipitación total anual abundante, 

por lo general mayor a 1500 mm y con ausencia de heladas. Se le encuentra en altitudes de 0 a 

1000 o hasta 1500 m. Por último, el matorral xerófilo incluye una gran variedad de formaciones 

vegetales arbustivas correspondientes a las regiones de climas secos, áridos y semiáridos del país. 

El intervalo altitudinal que cubre va desde el nivel del mar hasta los 3000 m. 

Definición del concepto de liana e inclusión de especies 

Gentry (1991) definió en términos generales a las lianas como plantas trepadoras leñosas que se 

apoyan en otras plantas para ascender hacia el dosel de la vegetación; sin embargo, hasta el 

momento no existe una definición unificada entre los expertos. Gerwing et al. (2006) mencionan 

que en sentido estricto, las lianas son plantas trepadoras que producen madera (xilema secundario 

derivado del cámbium vascular) y que germinan en el suelo, pero que pierden su capacidad para 

sostenerse por sí mismas a medida que crecen, por lo que necesitan del apoyo físico externo para 

ascender al dosel. Por su parte, Jongkind y Hawthorne (2005) las definen como plantas que 
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germinan en el suelo y crecen en algún momento de su vida alrededor de otras plantas, puesto 

que son mecánicamente dependientes. Una sugerencia relevante que indican Jongkind y 

Hawthorne (2005), es que la inclusión de las especies a catalogar como lianas en cualquier 

estudio debe hacerse bajo criterios explícitos. Todos los autores mencionados anteriormente 

excluyen de su concepto de liana a las especies estranguladoras, a las epífitas y a las 

hemiepífitas.  

 En el presente estudio se consideran como lianas a las plantas trepadoras que germinan en 

el suelo y que poseen tallos lignificados por encima del mismo, incluso aquellas que sólo los 

presentan cerca de la base. De acuerdo con los protocolos para censar lianas de Gerwing et al. 

(2006) y Schnitzer et al. (2008) en este estudio se incluyeron las monocotiledóneas Desmoncus 

orthacanthus Mart. (Arecaceae) y Smilax spp. (Smilacaceae), que muestran tallos trepadores cuya 

fisonomía y resistencia mecánica las hace equivalentes funcionales a lianas con crecimiento 

secundario. En contraste, se excluyeron: i) las especies estranguladoras del género Ficus 

subgénero Urostigma, Moraceae (“matapalos”), ii) las trepadoras hemiepífitas (p. ej. 

Philodendron, Araceae, Solandra, Solanaceae o Souroubea, Marcgraviaceae) y iii) los arbustos 

escandentes (p. ej. las “zarzamoras” del género Rubus, Rosaceae). El presente estudio 

comprendió 743 especies de lianas, incluidas en 207 géneros y 52 familias, mismas que 

representan el 3% de las especies, el 8% de los géneros y el 21% de todas las familias de plantas 

con flores en México que estiman Villaseñor y Ortíz (2013). 

Revisión de literatura, ejemplares de herbario y trabajo de campo 

Se realizó una revisión crítica y exhaustiva de referencias florísticas y ecológicas que abarcó 

floras, revisiones taxonómicas, descripciones recientes de nuevas especies y listados florísticos en 

donde se indica el MT de las lianas (p. ej. Lott, 1993; Martínez et al., 1994; Ibarra-Manríquez y 

Sinaca, 1995), así como los tipos de vegetación en donde se desarrollan. Entre las referencias 

florísticas más relevantes se consultaron: la Flora de Veracruz, la Flora del Bajío y de Regiones 

Adyacentes, la Flora Mesoamericana, la Flora Novo-Galiciana y la Flora de Nicaragua. 

Asimismo, se consultó a especialistas en grupos particulares de lianas para corroborar la 

condición leñosa de algunas especies. Además, se examinaron ejemplares de herbario 

depositados en las siguientes colecciones: CH (El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas, México), EBUM (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 

Michoacán, México), IBUG (Universidad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco, México), IEB y 
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XAL (Instituto de Ecología, A.C., Pátzcuaro, Michoacán y Xalapa, Veracruz, México, 

respectivamente), MEXU (Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 

México) y MO (Missouri Botanical Garden, Saint Louis Missouri, Estados Unidos de América). 

También se revisaron algunos ejemplares tipo digitalizados y disponibles en la base de datos de 

JSTOR Plant Science (2012; http://plants.jstor.org/) y se actualizaron los nombres de todas las 

especies de acuerdo con The Plant List (2010; http://theplantlist.org). 

Una vez concluidas las fases de revisión de literatura, consulta a especialistas y de 

ejemplares de herbario, se realizaron exploraciones botánicas ocasionales en localidades selectas 

del país, a fin de observar, fotografiar y colectar especies que aún carecían de información. Los 

sitios visitados fueron: la Depresión del Balsas “Tierra Caliente” (bosque tropical caducifolio) y 

la Cuenca del Río Chiquito (bosque de Pinus-Quercus) en Michoacán, Los Tuxtlas (bosque 

tropical perennifolio) en Veracruz, y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán (matorral xerófilo) en 

Puebla y Oaxaca.  

Clasificación de los mecanismos de trepado 

Con base en la presencia de las estructuras morfológicas para trepar, las especies de lianas se 

agruparon en MT activos (Figura 1) y pasivos (Figura 2). Los primeros incluyen especies que 

tienen: i) tallos volubles (con movimientos de circumnutación que les permiten girar alrededor de 

un soporte), ii) zarcillos (apéndices sensitivos que giran evitando la luz y que se enroscan al 

contacto de objetos externos) y iii) pecíolos o ramillas sensitivas (órganos prensiles sin 

modificaciones estructurales). Por su parte, los MT pasivos incluyen: iv) plantas sarmentosas 

(carentes de estructuras especializadas para trepar que sólo se inclinan y apoyan sobre individuos 

vecinos), v) espinas o aguijones (especies con prominencias endurecidas y puntiagudas que les 

permiten sostenerse del tutor) y vi) raíces adventicias (plantas con raíces aéreas que se originan 

fuera del sistema radical, generalmente de los entrenudos). De aquí en adelante estas categorías 

serán denominadas y aparecerán en las figuras como: volubles, zarcillos, pecíolos, sarmentosas, 

espinas y raíces, respectivamente. 

Biomas, tipos de vegetación y variables climáticas 

En el presente estudio se consideraron los cinco biomas presentes en México propuestos por 

Villaseñor y Ortiz (2013): bosque húmedo de montaña (BHM), bosque templado (BTE), bosque 

tropical estacionalmente seco (BTS), bosque tropical húmedo (BTH) y matorral xerófilo (MXE). 
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Asimismo, se consideraron los principales tipos de vegetación de México reconocidos por 

Rzedowski (1978; Tabla 1). De estos últimos, únicamente fueron excluidos: i) el pastizal; debido 

a que no se encontraron registros de lianas en esta comunidad, y ii) aquellos incluidos dentro de 

la vegetación acuática y subacuática (como el manglar y el bosque de galería), que a pesar de 

contener algunas especies de lianas (27 y 133, respectivamente; ver Ibarra-Manríquez et al., 

aceptado), se desarrollan de manera asociada a otros tipos de vegetación, lo que impide 

determinar adecuadamente los valores de sus variables climáticas. Por ejemplo, el bosque de 

galería puede desarrollarse indistintamente asociado a bosques tropicales caducifolios, bosques 

mesófilos de montaña o matorrales xerófilos. Por su parte, el manglar se distribuye ampliamente 

en los litorales tanto del Pacífico como del Atlántico, lo que implica una gran variación de 

condiciones ambientales.  

Además de elegir y redefinir las clasificaciones anteriores, se contabilizó el número total 

de especies de lianas, así como la proporción de los MT presentes en cada tipo de vegetación y 

bioma de México. En los casos donde la misma especie se encontró en más de una comunidad 

vegetal, se consideró como un registro independiente en cada una de las comunidades en donde 

se desarrolla. Del mismo modo, cuando una especie presentó más de un MT, se contó por 

separado en cada categoría de trepado.  

Se utilizaron los valores promedio de la precipitación total anual y el número de meses 

secos al año (con precipitación menor de 60 mm) para evaluar la relación que éstos podrían tener 

con los MT, debido a que son consideradas las variables climáticas que más influyen en los 

patrones de distribución de las lianas en los trópicos (Gentry, 1991; Schnitzer, 2005; DeWalt et 

al., 2010). Los promedios de las variables climáticas analizadas fueron obtenidos a partir de los 

datos de por lo menos 10 estaciones meteorológicas de referencia para cada uno de los 

principales tipos de vegetación de México (Apéndice 1). Las estaciones seleccionadas se 

localizan en sitios en donde, de acuerdo con la literatura, se establece cada uno de los tipos de 

vegetación analizados. Los datos de dichas estaciones provienen de los archivos del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). Esta información corresponde al período de 1921 a 1995, se 

presenta en la quinta edición del trabajo de García (2004) y fue recopilada y procesada por 

personal del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Los promedios obtenidos en este trabajo para la precipitación total anual y el número de meses 
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secos al año están dentro de los rangos señalados para dichas variables en los estudios que 

describen la vegetación de México (p. ej. Miranda y Hernández, 1963; Rzedowski y McVaugh, 

1966; Rzedowski, 1978). En el caso particular del bosque tropical caducifolio (selva baja 

caducifolia), Trejo (1999) analiza 490 estaciones meteorológicas y registra un promedio de 

precipitación total anual de 879 mm, mientras que en el presente estudio se obtuvo un promedio 

similar (869 mm), a partir del análisis de 14 estaciones de referencia. 

Análisis de los datos 

Se realizaron pruebas de ji-cuadrada (X2; Zar, 1999) de independencia para evaluar la existencia 

de asociación entre los MT y el tipo de vegetación y entre los MT y el bioma. Asimismo, se 

llevaron a cabo pruebas de ji-cuadrada de bondad de ajuste para comparar la distribución de las 

frecuencias de los MT presentes en cada uno de los tipos de vegetación y biomas de México.  

Se realizaron análisis de correlación de Spearman a fin evaluar la posible relación de la 

precipitación total anual y el número de meses secos al año (con precipitación menor de 60 mm) 

con la proporción de los MT presente en cada uno de los tipos de vegetación analizados.  



 

 

Tabla 1. Datos climáticos promedio y número de especies de lianas presentes en los principales biomas y tipos de vegetación de 
México. Los biomas que se reconocen en México se basan en la propuesta de Villaseñor y Ortiz (2013), mientras que los tipos de 
vegetación siguen a Rzedowski (1978). PT (precipitación total anual), NMS (número de meses secos al año; < 60 mm). 

 
Bioma/Tipo de vegetación 

 
PT (mm) 

 
�MS 

Especies 
totales (%) 

Especies 
exclusivas (%) 

Superficie aprox.  
km2 (%) 

Bosque tropical húmedo 1911 5.1 452 (32) 66 (39) 168,553 (14) 

Bosque tropical perennifolio 2504 3.7 334 (21) 58 (35) 99,135 (8) 

Bosque tropical subcaducifolio 1317 6.5 267 (16) 8 (5) 69,419 (6) 

Bosque húmedo de montaña 2338 4.2 210 (15) 19 (11) 7,356 (1) 

Bosque mesófilo de montaña 2338 4.2 210 (13) 19 (11) 7,356 (1) 

Bosque templado 954 6.9 229 (16) 9 (5) 311,140 (26) 

Bosque de Quercus 944 6.2 143 (9) 3 (2) 100,586 (9) 

Bosque de Pinus-Quercus 1013 7.1 105 (6) 3 (2) 135,700 (11) 

Bosque de coníferas 904 7.4 55 (3) 3 (2) 74,854 (6) 

Bosque tropical estacionalmente seco 806 7.2 417 (30) 63 (38) 138,796 (14) 

Bosque tropical caducifolio 869 7.6 408 (25) 63 (38) 138,796 (12) 

Bosque espinoso 742 6.8 21 (1) 0 29,245 (2) 

Matorral xerófilo 319 10.3 92 (7) 11 (7) 525,273 (45) 

Matorral xerófilo 319 10.3 92 (6) 11 (7) 525,273 (45) 

Subtotal     1,180,364 (61) 

Otros tipos de vegetación y usos de suelo     761,620 (39) 

Total    743 (100) 168 (100) 1,941,984 (100) 



 

 

 

  

 

Figura 1. Mecanismos de trepado activos de las especies de lianas nativas de México. (A

TALLOS VOLUBLES [A. Forsteronia acouci

philomega (Convolvulaceae); D. 

[E. Paullinia sp. (Sapindaceae); F. 

H. Cissus tiliacea (Vitaceae)], (I-

Clematis dioica (Ranunculaceae)], (K

Semialarium mexicanum (Celastraceae)].
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. Mecanismos de trepado activos de las especies de lianas nativas de México. (A

Forsteronia acouci; B. Marsdenia sp. (Apocynaceae); C. 

(Convolvulaceae); D. Odontocarya mexicana (Menispermaceae)], (E-

(Sapindaceae); F. Bignonia hyacinthina (Bignoniaceae); G. Cissus verticillata

-J) PECÍOLOS SENSITIVOS [I. Mikania hookeriana

(Ranunculaceae)], (K-L) RAMILLAS SENSITIVAS [K. Pristimera celastroides

(Celastraceae)].  
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. Mecanismos de trepado activos de las especies de lianas nativas de México. (A-D) 

sp. (Apocynaceae); C. Ipomoea 

-H) ZARCILLOS 

Cissus verticillata; 

Mikania hookeriana (Asteraceae); J. 

Pristimera celastroides; L. 



 

 

 

Figura 2. Mecanismos de trepado 

ESPINAS [A. Desmoncus orthacanthos

D. Smilax sp. (Smilacaceae), (E-F

dulcamaroides (Solanaceae); G. Combretum fruticusom

(Combretaceae)], (I-L) RAÍCES ADVENTICIAS 

Solanum appendiculatum (Solanaceae)

A B 

E F

I J 
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. Mecanismos de trepado pasivos de las especies de lianas nativas de México. (A

Desmoncus orthacanthos (Arecaceae); B y C. Machaerium floribundum

F) SARMENTOSAS [E. Salacia cordata (Celastraceae); F. 

Combretum fruticusom; H. Combretum decandrum

ADVENTICIAS [I-K. Toxicodendron radicans (Anacardiaceae)

(Solanaceae)].  
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de las especies de lianas nativas de México. (A-D) 

Machaerium floribundum (Fabaceae); 

(Celastraceae); F. Solanum 

Combretum decandrum 

(Anacardiaceae); L. 
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RESULTADOS 

Mecanismos de trepado y categorías taxonómicas 

Los MT activos predominan claramente a nivel de especie (75%). De acuerdo con su frecuencia, 

los MT presentan el siguiente orden de importancia (Tabla 2): tallos volubles (48%), zarcillos 

(23%), sarmentosas (17%), espinas o aguijones (6%), pecíolos o ramillas sensitivas (4%) y raíces 

adventicias (2%). De las 743 especies de lianas nativas de México, únicamente 66 (9%) 

mostraron más de un MT (Apéndice 2). Ejemplos de lo anterior se observan en lianas 

sarmentosas que además presentan tallos volubles (p. ej. Combretum, Combretaceae), especies 

que trepan con la ayuda de zarcillos y espinas curvas (p. ej. Smilax, Smilacaceae) u otras con 

tallos volubles y pecíolos sensitivos (p. ej. Mikania, Asteraceae). 

A nivel de género, los MT activos también están mejor representados (65%) que los 

pasivos. Las proporciones de cada MT en los géneros siguen una tendencia similar a lo observado 

en las especies, excepto para los zarcillos y las plantas sarmentosas, ya que estas categorías de 

trepado intercambian su lugar de importancia (Tabla 2). En este nivel taxonómico, 39 géneros 

(19%) incluyen especies con diferentes MT (p. ej. Solanum, Solanaceae, con espinas, 

sarmentosas, raíces o pecíolos). 

Existe un número semejante de familias con MT activos (47%) y con MT pasivos (53%), 

con un claro predominio de las lianas sarmentosas (34%) y las volubles (26%), ya que el resto de 

los MT oscilan entre 6 y 14% (Tabla 2). Se detectaron 27 familias (52%) que presentan un único 

MT, mientras que 25 (48%) incluyen más de un MT (Apéndice 2). Esto último puede observarse 

en las 10 familias y géneros con mayor número de especies de lianas mexicanas (Tablas 3 y 4). 

Por ejemplo, en Fabaceae se encontraron especies volubles, con espinas, sarmentosas, con 

zarcillos o con ramillas sensitivas, a diferencia de Convolvulaceae y Passifloraceae, en donde 

todos sus miembros mostraron un único MT. 
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Tabla 2. Mecanismos de trepado en las familias, géneros y especies de lianas nativas de México y los cocientes de las relaciones entre 

categorías taxonómicas.  

 

Mecanismos de trepado 

Familias (F) Géneros (G) Especies (E) Cociente 

G/F 

Cociente 

E/F 

Cociente 

E/G �úmero (% del total) 

ACTIVOS             

Pecíolos o ramillas sensitivas 6 (7)  13 (5)  30 (4)  2.17 6.96 2.31 

Volubles 22 (26)  102 (41)  389 (48)  4.64 17.68 3.81 

Zarcillos 12 (14)  48 (19)  183 (23)  4.00 15.25 3.81 

Total 40 (47)  163 (65)  602 

 

(75)  4.08 15.05 3.69 

PASIVOS 
            

Espinas o aguijones 11 (13)  21 (8)  51 (8)  1.91 4.64 2.43 

Raíces adventicias 5 (6)  5 (2)  14 (2)  1.00 2.80 2.80 

Plantas sarmentosas 29 (34)  62 (25)  141 (25)  2.14 4.86 2.27 

Total 45 (53)  88 (35)  217 (35)  1.96 4.82 2.47 
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Tabla 3. Mecanismos de trepado en las 10 familias con mayor número de especies de lianas nativas de México. *Familias que tienen 

una mayor proporción de lianas que otras formas de crecimiento. 

 

 

Familia 

 

 

Especies 

  Porcentaje de especies por mecanismo de trepado  

(%) Activos  Pasivos 

Pecíolos Volubles Zarcillos  Espinas Raíces Sarmentosas 

Apocynaceae 154 (21)  100      

Fabaceae  81 (11) 2 66 6  20  6 

Convolvulaceae*  65 (9)  100      

Malpighiaceae 58 (8)  58     42 

Asteraceae 46 (6) 13 24     63 

Bignoniaceae 40 (5)   100     

Sapindaceae 40 (5)   100     

Passifloraceae* 27 (4)   100     

Solanaceae 25 (3) 11    39 18 32 

Vitaceae* 25 (3)   100     

Subtotal 561 (76)        

Resto de familias 182 (24)        
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Tabla 4. Mecanismos de trepado en los 10 géneros con mayor número de especies de lianas 

nativas de México. *Géneros que tienen una mayor proporción de lianas que otras formas de 

crecimiento. 

 

Género 

 

 

Especies  

 Porcentaje de especies por mecanismo de trepado  

Activos  Pasivos 

Pecíolos Volubles Zarcillos  Espinas Raíces Sarmentosas 

Ipomoea* 42  100      

Passiflora*  27   100     

Serjania* 26   100     

Marsdenia* 23  100      

Matelea* 23  100      

Solanum 21 13    43 22 22 

Metastelma* 18  100      

Gonolobus* 18  100      

Aristolochia* 17  94     6 

Cissus* 13   100     
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Mecanismos de trepado y comunidades vegetales  

Respecto a la riqueza de lianas en los diferentes tipos de vegetación (Tabla 1), se observó que el 

mayor número de especies está en los bosques tropicales caducifolios (408 especies), seguidos 

por los bosques tropicales perennifolios (334), subcaducifolios (267) y los bosques mesófilos de 

montaña (210). En contraste, son más escasas en los bosques de coníferas (55) y en los bosques 

espinosos (21). En general, estas tendencias de la riqueza de especies en los nueve tipos de 

vegetación analizados son semejantes al contabilizar las especies exclusivas a cada uno de ellos; 

estas últimas consideradas como aquellas especies únicas y que no se encuentran en ninguna otra 

comunidad vegetal (Tabla 1). En este sentido, es relevante que los bosques tropicales caducifolios 

y perennifolios contengan un gran número de especies exclusivas (63 y 58, respectivamente), lo 

cual sugiere que en dichas comunidades podrían haberse diversificado algunos grupos 

particulares de lianas. Por ejemplo, en el bosque tropical caducifolio son relevantes por su 

número de lianas Convolvulaceae (12%) y Vitaceae (9%), mientras que en el bosque tropical 

perennifolio sobresalen Bignoniaceae (10%) y Malpighiaceae (8%). 

Al agrupar a los tipos de vegetación en biomas, se observó que el bosque tropical húmedo 

representa el hábitat preferencial para las lianas mexicanas (452 especies), seguido del bosque 

tropical estacionalmente seco (417), el bosque templado (229), el bosque húmedo de montaña 

(210) y el matorral xerófilo (92). Los bosques tropicales húmedos y los estacionalmente secos 

poseen un número parecido de taxones exclusivos, con 66 y 63 especies, respectivamente. Los 

tres biomas restantes contienen menos de 20 especies exclusivas cada uno (Tabla 1), siendo el 

menos diverso el bosque templado con nueve. 

El número de especies de lianas con diferentes MT presentes en cada tipo de vegetación 

es muy variado (Tabla 5), sin embargo, existe una tendencia clara, ya que las especies volubles 

son invariablemente las más numerosas, seguidas por las portadoras de zarcillos, las sarmentosas, 

las lianas con espinas o aguijones, las que tienen pecíolos o ramillas sensitivas y finalmente las 

lianas con raíces adventicias (Figura 3). Las únicas excepciones a este patrón se encontraron en el 

bosque de coníferas y en el matorral xerófilo; en el bosque de coníferas sólo una especie presentó 

pecíolos sensitivos (Clematis dioica L., Ranunculaceae) y cinco especies tuvieron raíces 

adventicias. Por su parte, en el matorral xerófilo sólo una especie presentó espinas (Zanthoxylum 

foliolosum Donn. Sm., Rutaceae), mientras que se registraron cinco especies con pecíolos o 

ramillas sensitivas y dos con raíces adventicias. El bosque espinoso es el único tipo de vegetación 
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en donde no se detectaron especies para algunos MT (Tabla 5). Los MT mostraron una 

asociación significativa con los tipos de vegetación analizados (X2 40 = 92.78; P < 0.001). 

Asimismo, las pruebas de bondad de ajuste mostraron que en cada tipo de vegetación analizado, 

las frecuencias relativas de los distintos MT presentan diferencias significativas (Tabla 5). 

La heterogeneidad de los MT descrita anteriormente también se observó entre los biomas, 

y la tendencia de importancia de los MT se mantuvo, ya que las lianas volubles fueron las más 

numerosas (Tabla 5, Figura 4). Los MT mostraron una asociación con los biomas analizados (X2 

20 = 44.48;  P < 0.001), así como una frecuencia estadísticamente distinta en todos los casos 

(Tabla 5). 

Se observó que la proporción de especies volubles se correlaciona positivamente con el 

número de meses secos al año (con precipitación menor de 60 mm) y negativamente con la 

precipitación total anual, por lo que las lianas con este MT son más frecuentes en el matorral 

xerófilo, el bosque espinoso y en el bosque tropical caducifolio (Figura 5). En contraste, la 

proporción de lianas sarmentosas aumenta significativamente en comunidades con precipitación 

alta y pocos meses secos al año; en bosque mesófilo de montaña, bosque tropical perennifolio y 

bosque tropical subcaducifolio (Figura 6). Para el resto de los MT no se encontraron 

correlaciones significativas.  
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Tabla 5. Número de especies de lianas con diferentes mecanismos de trepado registradas en los principales tipos de vegetación y 
biomas de México, así como los resultados de las pruebas de ji-cuadrada (X2) de bondad de ajuste para comparar la distribución de sus 
frecuencias. ** P < 0.001. † No fue posible realizar la prueba estadística debido a las bajas frecuencias esperadas. 

 
Comunidades vegetales 

 Mecanismos de trepado  
X2 Activos  Pasivos 

Pecíolos Volubles Zarcillos  Espinas  Raíces  Sarmentosas 

Tipos de vegetación         

Bosque tropical perennifolio 19 140 101  31 5 74 219.74** 

Bosque mesófilo de montaña 14 96 61  16 5 43 150.51** 

Bosque tropical subcaducifolio 8 121 85  25 1 51 137.78** 

Bosque de Pinus-Quercus 8 49 24  10 3 16 44.42** 

Bosque de Quercus 3 72 43  9 3 22 95.59** 

Bosque de coníferas 1 30 12  4 5 8 21.76** 

Bosque tropical caducifolio 10 232 101  24 2 68 353.09** 

Bosque espinoso 0 14 6  0 0 2 † 

Matorral xerófilo 5 61 21  1 2 5 80.73** 

Biomas         

Bosque tropical húmedo 20 208 130  40 6 93 353.95** 

Bosque húmedo de montaña 14 96 61  16 5 43  150.51** 

Bosque templado 8 116 61  15 6 37  218.25** 

Bosque tropical estacionalmente seco 10 237 101  24 2 70 358.12** 

Matorral xerófilo 5 61 21  1 2 5 80.73** 
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Figura 3. Proporción de especies de lianas con diferentes mecanismos de trepado en los 

principales tipos de vegetación de México. Los tipos de vegetación están ordenados, de izquierda 

a derecha, siguiendo un gradiente de mayor a menor promedio de precipitación total anual. BTP 

(Bosque tropical perennifolio), BMM (Bosque mesófilo de montaña), BTSc (Bosque tropical 

subcaducifolio), BPQ (Bosque de Pinus-Quercus), BQ (Bosque de Quercus), BC (Bosque de 

coníferas), BTC (Bosque tropical caducifolio), BE (Bosque espinoso), MX (Matorral xerófilo). 
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Figura 4. Proporción de especies de lianas con diferentes mecanismos de trepado en cada bioma 

de México. Los biomas están ordenados, de izquierda a derecha, siguiendo un gradiente de mayor 

a menor promedio de precipitación total anual. BTH (Bosque tropical húmedo), BHM (Bosque 

húmedo de montaña), BTE (Bosque templado), BTS (Bosque tropical estacionalmente seco), 

MXE (Matorral xerófilo). 
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Figura 5. Análisis de correlación de Spearman entre la proporción de especies de cada 
mecanismo de trepado activo con los promedios de la precipitación total anual y el número de 
meses secos al año (con precipitación menor de 60 mm) en los principales tipos de vegetación de 
México. MX (Matorral xerófilo), BE (Bosque espinoso), BTC (Bosque tropical caducifolio), BC 
(Bosque de coníferas), BQ (Bosque de Quercus), BPQ (Bosque de Pinus-Quercus), BTSc 
(Bosque tropical subcaducifolio), BMM (Bosque mesófilo de montaña), BTP (Bosque tropical 
perennifolio). 
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Figura 6. Análisis de correlación de Spearman entre la proporción de especies de cada 
mecanismo de trepado pasivo con los promedios de la precipitación total anual y el número de 
meses secos al año (con precipitación menor de 60 mm) en los principales tipos de vegetación de 
México. MX (Matorral xerófilo), BE (Bosque espinoso), BTC (Bosque tropical caducifolio), BC 
(Bosque de coníferas), BQ (Bosque de Quercus), BPQ (Bosque de Pinus-Quercus), BTSc 
(Bosque tropical subcaducifolio), BMM (Bosque mesófilo de montaña), BTP (Bosque tropical 
perennifolio). 
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DISCUSIÓ� 

Frecuencia de los mecanismos de trepado 

Los MT dominantes en las lianas de México son los tallos volubles, los zarcillos y las 

sarmentosas, mientras que son poco frecuentes las espinas o aguijones, los pecíolos o ramillas 

sensitivas y las raíces adventicias (Tabla 2). Es relevante la similitud en el orden de importancia 

de estos resultados con lo obtenido a nivel global (Figura 7). En esta figura también se aprecian 

cambios en la importancia de los MT a nivel continental. En particular, los resultados obtenidos 

para las lianas mexicanas contrastan con lo registrado para el continente americano por Gallagher 

y Leishman (2012), en donde predominan los zarcillos (45%), pero en México, éstos ocupan la 

segunda posición (21%), puesto que las lianas volubles los sobrepasan ampliamente (52%). En 

contraparte, es interesante que las lianas con raíces adventicias sean raras bajo cualquier escala 

geográfica de análisis, ya que aparecen en una proporción constante que oscila entre 1 y 4%.  

En general, los MT activos suelen contener un mayor número de especies que los MT 

pasivos (Tabla 2, Figura 7). En este contexto, la evolución convergente de caracteres similares en 

grupos independientes se considera como una de las evidencias más importantes de la adaptación 

(Morrone, 2001), por lo cual es posible asumir que los MT activos, y en particular los tallos 

volubles, podrían representar la estrategia más eficiente para trepar, puesto que han sido 

seleccionados de manera recurrente en distintos linajes. Con relación a ello, Darwin (1865) 

señaló a los zarcillos, a los pecíolos sensitivos y a los tallos volubles, como los MT más 

eficientes por presentar movimientos de circumnutación y/o por ser irritables al contacto de 

objetos externos, lo que les permitiría buscar activamente un soporte. Esto último es reforzado 

por el estudio de Rowe et al. (2004), quienes comprobaron que las lianas volubles y las 

portadoras de zarcillos tienen una mayor flexibilidad en sus tallos, en tanto que las lianas 

sarmentosas y las que tienen espinas, mantienen sus tallos rígidos a lo largo de su vida. En este 

sentido, la flexibilidad en las lianas se ha interpretado como una ventaja que les confiere una 

mayor probabilidad de supervivencia, ya que pueden sufrir deformaciones y evitar daños 

mecánicos después de la caída de sus tutores (Fisher y Ewers, 1991; Isnard y Silk, 2009). Como 

evidencia de lo anterior, en la Isla de Barro Colorado en Panamá, Putz (1984a) encontró que el 

90% de las lianas con MT activos rebrotaron luego de 8-12 meses de haber caído junto con los 

árboles que las sostenían. 
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Figura 7. Proporción de especies con diferentes mecanismos de trepado en las lianas nativas de 

México comparada con tendencias continentales y globales (modificado de Gallagher y 

Leishman, 2012). Estos autores no consideraron en su análisis la categoría de pecíolos o ramillas 

sensitivas. La columna Global se obtuvo de promediar para cada mecanismo de trepado los 

valores aportados por continente. La columna Australasia incluye: Australia, Papúa Nueva 

Guinea y Nueva Zelanda. 

 

Por su parte, Putz y Holbrook (1991) mencionaron que la realización de estudios 

comparativos entre la habilidad de los MT bajo condiciones naturales, podría ser de interés para 

entender su frecuencia en distintos ecosistemas. Por ejemplo, estos autores documentaron que los 

tallos volubles son capaces de sujetar incluso soportes con tallos lisos en el sotobosque de 

algunos bosques tropicales húmedos, y que la habilidad que poseen para moverse lateralmente 

entre soportes les confiere la ventaja de utilizar superficies amplias e iluminadas. Por el contrario, 

la baja proporción de lianas con raíces adventicias podría derivarse de que estas estructuras 

requieren del contacto estrecho y continuo con una superficie estable para poder adherirse, por lo 

que generalmente se sujetan a un solo tutor (Darwin, 1865; Putz, 1984a; Hegarty, 1991; Putz y 

Holbrook, 1991; Isnard y Silk, 2009). 
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 A pesar de que la eficiencia de los MT tiene consecuencias ecológicas importantes, ésta se 

ha considerado escasamente (Putz y Holbrook, 1991). En este contexto, Darwin (1865) sugirió 

que los zarcillos eran el aparató prensil más eficiente para trepar porque: i) su constitución 

demanda menos biomasa respecto al resto de los MT, ii) se asegura el ascenso vertical hacia la 

luz y iii) presentan una fijación más efectiva a los soportes. No obstante, se han documentado 

para este MT algunas desventajas en comparación con los tallos volubles (Putz, 1984a; Addo-

Fordjour et al., 2008; Gallagher y Leishman, 2012). Por ejemplo, los zarcillos son capaces de 

sujetar estructuras con diámetros relativamente pequeños (menores de 10 cm), mientras que los 

tallos volubles pueden sujetar tutores de hasta 50 cm (Putz y Chai, 1987; Putz y Holdbrook, 

1991). Otra posible ventaja competitiva de estos últimos se reflejaría en su velocidad de ascenso, 

ya que los tallos volubles pasan más tiempo sujetados a un solo tutor efectivo y no invierten 

recursos en movimientos exploratorios en busca de tutores potenciales, que en ocasiones pueden 

resultar en fracasos. Aunado a lo anterior, hay que añadir el fenómeno de facilitación, el cual 

consiste en que una liana puede trepar sobre otra, por lo que se ha argumentado que las lianas 

representan uno de los soportes más comunes, particularmente en el caso de las volubles (Pinard 

y Putz, 1994). 

Mecanismos de trepado y categorías taxonómicas 

Los MT activos y pasivos difieren en su importancia entre los distintos niveles taxonómicos 

analizados (Tabla 2). A nivel de especie y género, los activos predominan claramente sobre los 

pasivos, sin embargo, a nivel de familia muestran una proporción semejante. Esto último revela 

que aunque existen un número relativamente menor de familias con MT activos, éstas 

contribuyen con la mayor parte de los géneros (65%) y las especies (75%) del total analizado. 

Cuando se analiza el MT activo y pasivo más relevante en las familias, para la primera categoría 

los tallos volubles representan el 26%, mientras que dentro de la segunda, las plantas sarmentosas 

dominan con el 34%. Estos resultados se explican parcialmente porque las familias con mayor 

proporción de géneros y especies presentan MT activos, sobre todo tallos volubles y zarcillos. 

Además, dichos MT presentan los cocientes más altos en las relaciones géneros por familia y 

especies por familia (Tabla 3). 

Por otro lado, existe evidencia de la variación intercontinental en la composición florística 

de las trepadoras, ya que en América las familias con mayor diversidad son Bignoniaceae, 

Apocynaceae, Fabaceae, Malpighiaceae y Sapindaceae (Gentry, 1991), las cuales también se 
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encuentran entre las familias con mayor número de especies de lianas mexicanas (Tablas 3), pero 

que difieren con las detectadas en África (Celastraceae, Dichapetalaceae, Icacinaceae, 

Combretaceae y Annonaceae). Por su parte, en Asia, las familias Annonaceae y Arecaceae 

albergan el mayor número de especies (Gentry, 1991; Appanah et al., 1993); por el contrario, en 

México no existe ninguna liana de Annonaceae y sólo una de Arecaceae (Desmoncus 

orthacanthos Mart.). Todo ello supone fuertes implicaciones con respecto a la frecuencia de los 

MT que aporta cada familia, ya que las más diversas contribuyen con un número elevado de los 

MT que presentan (p. ej. Tablas 2 y 3). Un ejemplo de esta relación, es la dominancia de lianas 

volubles en México y el aporte significativo en número de géneros y especies de Apocynaceae; lo 

que coincide con estudios realizados en algunos bosques de África (p. ej. Gentry, 1991; Addo-

Fordjour et al., 2008). Por lo tanto, los MT podrían ser un atributo fundamental para entender la 

diversidad de las lianas, así como la variación en la composición florística regional y entre 

ecosistemas, este último punto sugerido por Putz y Holbrook (1991). Una manera de evaluar este 

tópico, es observar la frecuencia de especies de lianas en las familias más dominantes entre los 

principales tipos de vegetación en México, ya que con excepción del bosque espinoso, 

Apocynaceae es la más diversa (Tabla 6).  
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Tabla 6. Número de especies de lianas en las 10 familias más diversas de México por tipo de 

vegetación. Los tipos de vegetación están ordenados, de izquierda a derecha, siguiendo un 

gradiente de mayor a menor promedio de precipitación total anual. BTP (Bosque tropical 

perennifolio), BMM (Bosque mesófilo de montaña), BTSc (Bosque tropical subcaducifolio), 

BPQ (Bosque de Pinus-Quercus), BQ (Bosque de Quercus), BC (Bosque de coníferas), BTC 

(Bosque tropical caducifolio), BE (Bosque espinoso), MX (Matorral xerófilo). El número más 

alto de especies registrado en cada tipo de vegetación está resaltado con negritas. 

 Familias 
Tipos de vegetación 

BTP BMM BTSc BPQ BQ BC BTC BE MX 

Apocynaceae 46 39 39 22 23 15 91 2 38 

Asteraceae 21 21 11 10 8 4 16 0 0 

Bignoniaceae 33 2 27 1 6 1 28 0 2 

Convolvulaceae 23 12 26 7 17 3 50 7 6 

Fabaceae 28 15 32 16 20 10 40 0 8 

Malpighiaceae 27 8 21 4 5 2 35 4 8 

Passifloraceae 9 15 6 6 9 1 13 1 4 

Sapindaceae 23 9 19 4 7 2 27 2 8 

Solanaceae 12 7 8 4 4 2 10 0 0 

Vitaceae 10 11 12 2 2 3 16 2 6 

 

Mecanismos de trepado y comunidades vegetales 

A nivel mundial, Schnitzer (2005) documentó una mayor abundancia de lianas en los bosques 

tropicales estacionalmente secos, lo que apoya indirectamente los resultados encontrados para la 

riqueza de las lianas de México, las cuales se concentran en el bosque tropical caducifolio (Tabla 

1), ya que usualmente existe una relación positiva entre la abundancia y la riqueza de especies 

(Hegarty y Caballé, 1991; DeWalt et al., 2010). Schnitzer (2005) sugirió que la mayor 

abundancia de lianas registrada en los bosques tropicales estacionalmente secos, podría ser 

explicada por las ventajas competitivas que presentan en dichos hábitats, puesto que las lianas 

poseen raíces profundas y un sistema vascular eficiente que les permite minimizar el estrés 
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hídrico durante la temporada seca, cuando otras formas de crecimiento permanecen en estado 

latente. Asimismo, se ha registrado que durante la temporada seca, algunas especies de lianas 

permanecen con hojas por mayor tiempo que los árboles (Kalácska et al., 2005) e incluso son 

capaces de mantenerlas o producir hojas nuevas (Opler et al., 1991; Schnitzer, 2005). 

 En México, además del bosque tropical caducifolio, otros tipos de vegetación relevantes 

por el número de especies de lianas que albergan, son el bosque tropical perennifolio y el bosque 

mesófilo de montaña; comunidades que difieren sustancialmente en sus valores de precipitación 

total anual y número de meses secos al año, en comparación con el primero (Tabla 1). Esto 

último, sugiere que la riqueza de especies de lianas no puede ser explicada únicamente por las 

variables climáticas antes mencionadas. En este sentido, Trejo y Dirzo (2002) encontraron que la 

riqueza de lianas en varios bosques tropicales estacionalmente secos de México, mostró una 

relación estadísticamente significativa con el índice de evapotranspiración potencial de 

Thornthwaite, pero no para la precipitación total anual, como lo había indicado Gentry (1982) en 

sus análisis del componente leñoso (árboles, arbustos y lianas) de los bosques neotropicales. A 

pesar de ello, aún existe un consenso en señalar a la precipitación y al número de meses secos al 

año como las variables más robustas para explicar la distribución de las lianas a través de 

distintas comunidades vegetales tropicales (Gentry, 1991; Schnitzer, 2005; DeWalt, et al., 2010). 

Por otro lado, se ha observado que algunos MT muestran limitantes para el desarrollo de 

las lianas en ambientes particulares. Darwin (1865) indicó que algunas trepadoras con espinas 

podían crecer preferentemente hacía la sombra, que es donde pueden encontrar una mayor 

disponibilidad de soportes. Los resultados de Posluszny y Fisher (2000) apoyan esta idea, ya que  

el desarrollo de espinas en Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhandari (Annonaceae) se correlacionó 

positivamente con condiciones de baja luminosidad. Por su parte, a nivel global Durigon et al. 

(2013) encontraron que la frecuencia de lianas con raíces adventicias está asociada positivamente 

con la precipitación y negativamente con el número de meses secos al año. Estos autores 

argumentaron que dicho patrón obedece a la susceptibilidad a la desecación de las raíces 

adventicias cuando se encuentran en condiciones con alta radiación solar. En el presente estudio 

no se encontró evidencia de correlación entre la proporción de lianas con raíces adventicias y 

estos atributos ambientales, lo que podría deberse al número reducido de lianas con este MT (14 

especies), así como a que dichas especies no mostraron preferencias por las condiciones de 

alguna comunidad vegetal en particular. No obstante, cabe señalar que las lianas mexicanas con 
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raíces adventicias tienden a ser más escasas en las comunidades vegetales en donde se registra 

menor precipitación y mayor número de meses secos al año (Tabla 5). De hecho, las lianas con 

raíces adventicias representan invariablemente el MT menos frecuente, tanto en México, como 

alrededor del mundo (Figura 7). 

CO�CLUSIO�ES 

Los resultados del presente estudio apoyan la importancia de reconocer las relaciones de los MT 

de las lianas con respecto a las variables climáticas que han sido invocadas para entender su 

distribución en distintos tipos de comunidades, en particular la precipitación y el número de 

meses secos al año. El análisis de la frecuencia de los MT en las lianas permite ver convergencias 

a distintas escalas espaciales, en especial a una escala regional (México), continental o global.  

Resultan interesantes las diferencias en la preponderancia de los MT entre distintas 

categorías taxonómicas y la relación de éstos a nivel de familia, ya que en algunas de las más 

relevantes respecto a su número de especies y géneros se presenta sólo una categoría de trepado 

(p. ej. Apocynaceae, Bignoniaceae, Convulvulaceae, Passifloracae, Sapindaceae y Vitaceae; 

Tabla 3). Esto último alude al mantenimiento de caracteres, en particular de los MT que se han 

conservado durante la diversificación de estas familias excepcionalmente ricas en lianas. En este 

sentido, es posible considerar lo que sugieren Wagner et al. (2012) con respecto a la 

especialización de las trepadoras, ya que en algunos linajes dicha especialización representa una 

cumbre adaptativa en cuanto al desarrollo y la fisiología que a su vez limita la subsecuente 

evolución de las trepadoras en diversas formas de crecimiento. No obstante, es complicado 

asumir la posición de los MT en la filogenia, puesto que los MT pueden representar transiciones 

de estados de carácter en cualquier sentido, lo que dificulta determinar que caracteres son 

ancestrales o derivados, al menos a niveles tan generales como a los que se aproxima este 

estudio. Por ejemplo, en los estudios de Wagner et al. (2012) y Hearn (2009) en el subgénero 

Isotrema dentro del género Aristolochia (Aristolochiaceae) y en el género Adenia 

(Passifloraceae), respectivamente, incluso la forma de crecimiento trepadora resultó ser un 

caracter ancestral. 

Es evidente que se requieren estudios que permitan cuantificar y comparar con mayor 

detalle el papel que tienen los MT en el establecimiento y desempeño de las lianas entre distintas 

comunidades vegetales e incluso entre sus distintas etapas sucesionales. Esto último permitiría 
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dilucidar si las lianas pueden presentar diferentes estrategias asociadas a sus requerimientos 

ambientales (disponibilidad de luz y agua). También es necesario realizar observaciones directas 

en campo que permitan precisar los MT, sobre todo para aquellos que son difíciles de detectar 

con literatura o ejemplares de herbario, por ejemplo, especies con pecíolos o ramillas sensitivas. 

Además, sería deseable documentar el grado de lignificación de sus tallos y la variación en la 

forma de crecimiento de las especies, pues se ha indicado que algunas lianas pueden presentarse 

como arbustos o árboles escandentes bajo condiciones ambientales particulares que ocurren a lo 

largo de su distribución geográfica. Finalmente, se requiere información más completa de las 

lianas para circunscribirlas mejor de otras formas de crecimiento y determinar las variables que 

permitan explicar de manera integral su distribución y su contribución en la dinámica, estructura 

y diversidad de las comunidades vegetales. 
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Apéndice 1. Estaciones meteorológicas de referencia empleadas para obtener los promedios de precipitación total anual (PT) y número 

de meses secos al año (NMS; con precipitación menor de 60 mm) en los principales tipos de vegetación de México. Los tipos de clima 

que se presentan siguen las modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen hechas por García (1973, 1988, 2004). Los 

tipos de vegetación están ordenados siguiendo un gradiente de mayor a menor precipitación total anual, mientras que las estaciones 

meteorológicas se presentan en orden alfabético por estados. 

Tipo de vegetación/Estado �ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Bosque tropical perennifolio (BTP) 

Campeche Escárcega  1414.4 5 Aw1(i')g Pennington y Sarukhán, 2005  

Chiapas Cacahoatán 4295.4 3 Am(w)igw" Pennington y Sarukhán, 2005 

 Chajul 2936.5 2 Am(i')g Martínez et al., 1994 

 Lacanjá 2333.2 3 Amigw" Olson et al., 2001 

 Tapachula 2449.7 4 Am(w)igw" Pennington y Sarukhán, 2005 

Oaxaca Jacatepec 3878.2 0 Af(m)(e)gw" Pennington y Sarukhán, 2005 

 Tuxtepec 2167.7 5 Am(e)g Pennington y Sarukhán, 2005 

San Luis Potosí Tamamatla 
(Tamazunchale) 

2170.4 4 Am(e)gw" 
 

Pennington y Sarukhán, 2005 

Veracruz Acayucan 1803.8 5 Aw2(i')gw" Pennington y Sarukhán, 2005 

 Catemaco 2061.4 4 Am(i')gw" Ibarra-Manríquez y Sinaca, 1995 

 Córdoba 2148.2 5 (A)Cam(f)(i')gw" Rzedowski, 1978 

 El Palmar 2867.6 4 Am(w)(i')g Pennington y Sarukhán, 2005 

 San Andrés Tuxtla 2024.9 4 Aw2(e)g Ibarra-Manríquez y Sinaca, 1995 
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Apéndice 1. Continuación 

Tipo de vegetación/Estado �ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Bosque mesófilo de montaña (BMM) 

Chiapas Liquidámbar finca 2622.5 5 A(C)m(w)(e)gw" Rzedowski, 1978 

 Santo Domingo 4666.7 2 Amigw" Rzedowski, 1978 

Hidalgo Chapulhuacán 2277.5 2 (A)Cb(fm)(i')w" Rzedowski, 1978 

 Tenango de Doria 1930.7 5 Cb(fm)(i')gw" Luna et al., 2001 

 Tanchinol 2427.5 2 (A)Cb(fm)(i')gw" Rzedowski, 1978 

Jalisco Rincón de 
Manantlán 

1360.0 7 (A)Ca(w2)(e)gw" Luna et al., 2001 

Oaxaca Huautla de Jiménez 2640.9 4 Cb(m)(w)(i')g Pennington y Sarukhán, 2005 

Veracruz Huatusco 1951.6 4 (A)Cam(f)(i')gw" Luna et al., 2001 

 Teocelo 2131.0 4 (A)Cb(fm)(i')gw" Luna et al., 2001 

 Huayacocotla 1372.9 7 Cb(m)(w)(i')gw" Luna et al., 2001 

Bosque tropical subcaducifolio (BTSc) 

Campeche Champotón 1170.1 7 Aw1(i')g Rzedowski, 1978 

Chiapas Tonalá 1758.9 6 Aw2(w)igw" Rzedowski, 1978 

Colima Colima 1121.2 7 Aw1(w)iw" Rzedowski, 1978 

Guerrero Acapulco 1360.4 7 Aw1(w)iw" Rzedowski, 1978 

 Ometepec 1278.9 7 Aw1(w)igw" Rzedowski, 1978 

Jalisco Casimiro Castillo 1677.0 7 Aw2(w)(i') Vázquez et al., 1995 
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Apéndice 1. Continuación 

Tipo de vegetación/Estado �ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Jalisco Puerto Vallarta 1451.0 7 Aw2(w)(i') Rzedowski, 1978 

Oaxaca Pinotepa Nacional 1279.9 6 Aw1(w)ig Pennington y Sarukhán, 2005 

Oaxaca Puerto Ángel 905.5 6 Awo(w)igw" Pennington y Sarukhán, 2005 

Quintana Roo Leona Vicario 1147.9 5 Ax'(w1)(i')w" Rzedowski, 1978 

Bosque de Pinus-Quercus (BPQ) 

Chiapas Comitán 973.4 6 (A)Cb(w1)(w)igw" Challenger y Caballero, 1998 

Hidalgo Zacualtipán 1948.9 5 Ccm(f)(e)gw" Challenger y Caballero, 1998 

Jalisco Ahualulco 922.1 7 (A)Ca(w1)(e)g Contreras-Rodríguez et al., 2000 

 Lagos de Moreno 581.0 8 BS1hw(e)g Rzedowski y McVaugh, 1966 

 San Sebastián 1364.0 8 (A)Cb(w2)(w)(i')g Rzedowski y McVaugh, 1966 

 Zapopan 934.0 7 (A)Ca(w1)(w)(e)g Frías-Castro et al., 2013 

Michoacán San Miguel del 
Monte 

973.4 8 Cb(w2)(w)(i')g Olson et al., 2001 

 Santiago Undameo 881.3 8 Cb(w2)(w)(i')g Olson et al., 2001 

Tlaxcala Tlaxcala 842.7 6 Cb(w2)(w)(i')g Challenger y Caballero, 1998 

Zacatecas 

 

 

Monte Escobedo 723.6 8 Cb(w1)(w)(e) Rzedowski y McVaugh, 1966 
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Apéndice 1. Continuación 

Tipo de vegetación/Estado �ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Bosque de Quercus (BQ) 

Hidalgo Orizatlán 2160.0 0 Af(m)(e)w" Rzedowski, 1978 

Jalisco Huejuquilla el alto 683.0 8 (A)Ca(wo)(e)w" Rzedowski y McVaugh, 1966 

 Ixtlahuacán del Río 882.0 8 (A)Cb(w1)(w)(i') Rzedowski, 1978 

México San Rafael 1064.1 6 Cb(w2)(w)ig Rzedowski, 1978 

 S.J. Xonacahuacán 641.5 7 Cb(wo)(i')g Rzedowski, 1978 

Michoacán Carapan 1029.2 7 Cb(w2)(w)ig Rzedowski, 1978 

Oaxaca Ixtlán de Juárez  976.6 7 Cb(w2)(w)igw" Rzedowski, 1978 

 Nochixtlán 420.8 6 BS1kw(w)igw" Rzedowski, 1978 

Puebla Santa Rita 
Tlahuapan 

926.7 6 Cb(w2)(w)ig Olson et al., 2001 

San Luis Potosí Ciudad del Maíz 653.2 7 BS1hw(w)(e)w" Rzedowski, 1978 

Bosque de coníferas (BC) 

Chihuahua Concheño 1094.0 6 Cb(w2)(x')(e) Rzedowski, 1978 

Chiapas San Cristóbal de 
las Casas 

1163.3 6 Cb(w2)(w)iw" Rzedowski, 1978 

Coahuila Arteaga 322.2 12 BW(h')w(e)w" Rzedowski, 1978 

Distrito Federal Ajusco 1226.8 6 Cc(w2)(w)igw" Rzedowski, 1978 
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Apéndice 1. Continuación 

Tipo de vegetación/Estado �ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Distrito Federal Desierto de los 
Leones 

1265.6 6 Cc(w2)(w)ig Rzedowski, 1978 

Guerrero Atoyac de Álvarez  848.4 7 BS1(h')w(w)igw" Rzedowski, 1978 

Hidalgo Zempoala 577.1 7 Cb(wo)(i')g Rzedowski, 1978 

Jalisco Mazamitla 984.0 7 Cb(w2)(w)(e)g Olson et al., 2001 

 Tapalpa 881.5 6 Cb(w1)(i')gw" Rzedowski, 1978 

México Hueyatlaco 1186.8 6 Cc(w2)(w)igw" Rzedowski, 1978 

 Río Frío 1071.0 6 Cc(w2)(w)ig Miranda y Hernández, 1963 

Tlaxcala Huamantla 650.4 7 Cb(w1)(w)(i')g Rzedowski, 1978 

Tlaxcala Taxco 711.4 7 Cb(w1)(w)igw" Rzedowski, 1978 

 Zoquiapan 665.8 7 Cb(w1)(w)(i')g Challenger y Caballero, 1998 

Bosque tropical caducifolio (BTC) 

Baja California Norte Santa Gertrudis 374.6 10 Bso(h')hw(e) Trejo, 1999 

Chiapas Las Flores 1041.6 7 Awo(i')gw" Trejo, 1999 

Jalisco Cihuatlán 1015.0 7 Awo(w)i Trejo, 1999 

 Cuitzmala 740.0 8 BS1(h')w(w)(e) Pennington y Sarukhán, 2005 

Michoacán La Eztanzuela 815.1 8 (A)Ca(wo)(w)(e)g Trejo, 1999 

Morelos Tilzapotla 933.2 6 Awo(w)(i')gw" Trejo, 1999 

Nayarit Amatlán de Cañas 892.0 8 Awo(w)(e) Trejo, 1999 
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Apéndice 1. Continuación 

Tipo de vegetación/Estado �ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Oaxaca Juchitán 928.7 9 Awo(w)igw" Pennington y Sarukhán, 2005 

 Las Cuevas 881.6 8 Awo(w)igw" Trejo, 1999 

 Quiotepec 489.3 8 BSo(h')w(w)(e)gw" Trejo, 1999 

San Luis Potosí El Choy 1159.5 6 Aw1(w)(e)gw" Trejo, 1999 

Sinaloa Huites 789.0 8 Awo(e) Trejo, 1999 

Veracruz Jalcomulco 1121.1 6 Aw1(w)(e)gw" Trejo, 1999 

Yucatán Santa Elena 981.5 7 Awo(i')gw" Trejo, 1999 

Bosque espinoso (BE) 

Colima Armería 715.2 7 BS1(h')wiw" Rzedowski y McVaugh, 1966 

 Tecomán  776.1 6 BS1(h')w(w)iw" Rzedowski y McVaugh, 1966 

Guanajuato Celaya 616.2 8 BS1hw(w)(e)g Rzedowski, 1978 

Jalisco Tomatlán 865.0 7 Awo(w)i Rzedowski y McVaugh, 1966 

Michoacán Apatzingán 756.0 7 BS1(h')w(w)(e)g Rzedowski, 1978 

 Tepalcatepec 677.3 7 BS1(h')w(w)(i')gw" Rzedowski y McVaugh, 1966 

Nuevo León Cerralvo 617.1 6 BS1(h')w(e)w" Miranda y Hernández, 1963 

Puebla Izúcar de 
Matamoros 

828.6 6 Awo(w)(i')gw" Miranda y Hernández, 1963 

San Luis Potosí Tamuín 935.6 6 Awo(e)w" Rzedowski, 1978 
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Tipo de vegetación/Estado 
�ombre de la 
estación 

PT (mm) �MS Tipo de clima Referencia 

Sinaloa Culiacán  634.5 8 BS1(h')w(w)(e) Rzedowski, 1978 

Matorral xerófilo (MX) 

Baja California Norte Ensenada 298.3 9.0 BSks(e) Rzedowski, 1978 

 Punta Prieta 115.2 12.0 BWhs(e) Rzedowski, 1978 

 San Felipe 55.4 12.0 BW(h')hs(x')(e') Rzedowski, 1978 

 La Puerta (Tecate) 328.1 11.0 Cas(e) Rzedowski, 1978 

Baja California Sur La Paz 185.1 11.0 BW(h')hw(e) Rzedowski, 1978 

Chihuahua Ojinaga 270.6 12.0 BWhx'(w)(e')w" Rzedowski, 1978 

 Salamayuca 221.8 12.0 BWkx'(w)(e')w" Rzedowski, 1978 

Durango Cuencamé  364.8 9.0 BSohw(w)(e) Rzedowski, 1978 

Hidalgo Metztitlán 426.7 10.0 BSohw(e)gw" Rzedowski, 1978 

 Pachuca 385.4 10.0 BS1kwigw" Rzedowski, 1978 

 Singuilucan 601.1 7.0 Cb(w1)igw" Rzedowski, 1978 

Puebla Tehuacán 443.7 9.0 BS1kw(w)(i')gw" Rzedowski, 1978 

San Luis Potosí El Huizache 326.5 12.0 BWhw(e)gw" Rzedowski, 1978 

 Villa Hidalgo 328.3 9.0 BSohw(e)w" Rzedowski, 1978 

Sonora Guaymas 233.8 11.0 BW(h')hw(e) Rzedowski, 1978 

Tamaulipas Nuevo Laredo 484.8 9.0 BSo(h')hx'(w)(e')w" Rzedowski, 1978 
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Apéndice 2. Mecanismos de trepado de las especies de lianas nativas de México y biomas en 

donde se encuentran. Se indica entre paréntesis el número de géneros y especies de lianas de cada 

familia. Mecanismos de trepado: ESP (espinas o aguijones), PEC (pecíolos o ramillas sensitivas), 

RAI (raíces adventicias), SAR (plantas sarmentosas), VOL (tallos volubles), ZAR (zarcillos). 

Biomas: BHM (Bosque húmedo de montaña), BTH (Bosque tropical húmedo), BTE (Bosque 

templado), BTS (Bosque tropical estacionalmente seco), MXE (Matorral xerófilo).  

FAMILIA/especie 
Mecanismos 
de trepado 

Biomas 

ACA�THACEAE (1/2)   
Mendoncia guatemalensis Standl. & Steyerm. SAR-VOL BTH 
Mendoncia retusa Turril SAR-VOL BTH, BTS 
AMARA�THACEAE (2/2)   
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth SAR BHM, BTH, BTS 
Iresine rzedowskii Zumaya, Flores Olv. & Borsch SAR BTE, BTS, MXE 
A�ACARDIACEAE (2/2)   
Attilaea abalak E. Martínez SAR BTH, BTS 
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze RAI BHM, BTE 
APOCY�ACEAE (30/154)   
Cynanchum foetidum (Cav.) Kunth VOL BTS, MXE 
Cynanchum ligulatum (Benth.) Woodson VOL BTE, BTS, MXE 
Dictyanthus aeneus Woodson VOL BTS, MXE 
Dictyanthus altatensis (Brandegee) W.D. Stevens VOL BTS, MXE 
Dictyanthus asper (Mill.) W.D. Stevens VOL BTS 
Dictyanthus eximius (W.D. Stevens) W.D. Stevens VOL BTS 
Dictyanthus hamatus (W.D. Stevens) W.D. Stevens VOL BTH, BTS 
Dictyanthus lautus (W.D. Stevens) W.D. Stevens VOL BTS 
Dictyanthus parviflorus Hemsl. VOL BTE, BTS 
Dictyanthus reticulatus (Turcz.) Benth. & Hook. f. ex 
Hemsl. 

VOL BTE, MXE 

Dictyanthus sepicola (W.D. Stevens) W.D. Stevens VOL BTS 
Dictyanthus suffruticosus (W.D. Stevens) W.D. Stevens VOL BTS, MXE 
Dictyanthus tigrinus Conz. & Standl. VOL BTE, BTH 
Dictyanthus yucatanensis Standl. VOL BTH, BTS 
Echites turbinatus Woodson VOL BHM 
Echites tuxtlensis Standl. VOL BTE, BTH, BTS 
Echites umbellatus Jacq. VOL BTH, BTS 
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Apéndice 2. Continuación 
  

FAMILIA/especie 
Mecanismos 
de trepado 

Biomas 

Echites woodsonianus Monach. VOL BTH, BTS 
Echites yucatanensis Millsp. ex Standl. VOL BTH, BTS 
Fernaldia asperoglottis Woodson VOL BTS 
Fernaldia pandurata (A. DC.) Woodson VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Fischeria scandens DC. VOL BTH 
Forsteronia acouci (Aubl.) A. DC. VOL BTH 
Forsteronia myriantha Donn. Sm. VOL BTH, BTS 
Forsteronia spicata (Jacq.) G. Mey. VOL BTH, BTS 
Funastrum bilobum (Hook. & Arn.) J.F. Macbr. VOL BTH, BTS, MXE 
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. VOL BTS 
Funastrum elegans (Decne.) Schltr. VOL BTE, BTS 
Funastrum pannosum Schltr. VOL BTS, MXE 
Gonolobus barbatus Kunth VOL BTS, BTH 
Gonolobus breedlovei L.O. Williams VOL BTE,BTH 
Gonolobus chiapensis (Brandegee) Woodson VOL BHM, BTH 
Gonolobus chloranthus Schltdl. VOL BHM, BTE 
Gonolobus cteniophorus (S.F. Blake) Woodson VOL BTS, BTH 
Gonolobus cuajayote W.D. Stevens VOL BHM, BTH 
Gonolobus erianthus Decne. VOL BHM, BTS 
Gonolobus fraternus Schltdl. VOL BTE, BTH, BTS 
Gonolobus grandiflorus (Cav.) R. Br. ex Schult. VOL BTE, BTS, MXE 
Gonolobus incerianus W.D. Stevens & Montiel. VOL BHM, BTE 
Gonolobus leianthus Donn. Sm. VOL BHM, BTH 
Gonolobus nemorosus Decne. VOL BTE, BTS, MXE 
Gonolobus niger (Cav.) R. Br. ex Schult. VOL BHM, BTE, BTH 
Gonolobus pectinatus Brandegee VOL BTS 
Gonolobus Juárez-Jaimes, W.D. Stevens & Lozada-
Pérez 

VOL BTH 

Gonolobus stenanthus (Standl.) Woodson VOL BTH, BTS 
Gonolobus stenosepalus (Donn. Sm.) Woodson VOL BHM, BTE 
Gonolobus uniflorus Kunth VOL BHM, BTE, MXE 
Laubertia contorta (M. Martens & Galeotti) Woodson VOL BTH, BTS 
Macroscepis diademata (Ker Gawl.) W.D. Stevens VOL BTE, BTH, BTS 
Macroscepis pleistantha Donn. Sm. VOL BHM, BTH, BTS 
Mandevilla acutiloba (A. DC.) Woodson VOL BTE, BTS 
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Apéndice 2. Continuación 
  

FAMILIA/especie 
Mecanismos 
de trepado 

Biomas 

Mandevilla andrieuxii (Müll. Arg.) Hemsl. VOL BTH, BTS 
Mandevilla convolvulacea (A. DC.) Hemsl. VOL BTE, BTS, MXE 
Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. VOL BTH 
Mandevilla holosericea (Sessé & Moc.) J.K. Williams VOL BTE, BTS, BXE 
Mandevilla oaxacana (A. DC) Hemsl. VOL BTE 
Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson VOL BTE, BTH, BTS 
Mandevilla subsessilis (A. DC.) Woodson VOL BTE, MXE 
Mandevilla tubiflora (M. Martens & Galeotti) Woodson VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS, MXE 
Mandevilla villosa (Miers) Woodson VOL BTS 
Marsdenia astephanoides (A. Gray) Woodson VOL BTS 
Marsdenia bourgaeana (Baill.) W. Rothe VOL BHM, BTS 
Marsdenia callosa Juárez-Jaimes & W.D. Stevens VOL BTH, BTS, MXE 
Marsdenia coulteri Hemsl. VOL BTH, BTS, MXE 
Marsdenia edulis S. Watson VOL BTS 
Marsdenia gallardoae Lozada VOL BTS 
Marsdenia gualanensis Donn. Sm. VOL BTS 
Marsdenia gymnemoides W. Rothe VOL BTS 
Marsdenia hiriartiana Juárez-Jaimes & W.D. Stevens VOL BTH 
Marsdenia VOL  
Marsdenia lanata (Paul G. Wilson) W.D. Stevens VOL BTH, BTS 
Marsdenia laxiflora Donn. Sm. VOL BHM, BTH 
Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) 
E. Fourn. 

VOL BHM, BTH 

Marsdenia mayana Lundell. VOL BTS 
Marsdenia mexicana Decne. VOL BTE, BTS 
Marsdenia parvifolia Brandegee VOL BTS, MXE 
Marsdenia popoluca Juárez-Jaimes & A. Campos V. VOL BTH 
Marsdenia propinqua Hemsl. VOL BTE, BTH, BTS 
Marsdenia rzedowskiana Juárez-Jaimes & W.D. 
Stevens 

VOL BHM 

Marsdenia steyermarkii Woodson VOL BHM 
Marsdenia trivirgulata Bartlett  VOL BTH, BTS 
Marsdenia tubularis L.O. Williams VOL BHM, BTS 
Marsdenia veronicae W.D. Stevens VOL BTS 
Marsdenia zimapanica Hemsl. VOL BTH, BTS, MXE 
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Apéndice 2. Continuación   

FAMILIA/especie 
Mecanismos 
de trepado 

Biomas 

Matelea belizensis (Lundell & Standl.) Woodson VOL BTH 
Matelea campechiana (Standl.) Woodson VOL BTH, BTS 
Matelea caudata (A. Gray) Woodson VOL BTS, MXE 
Matelea chrysantha (Greenm.) Woodson VOL BHM, BTE, MXE 
Matelea crassifolia Woodson VOL BTH, BTS 
Matelea crenata (Vail) Woodson VOL BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Matelea cyclophylla (Standl.) Woodson VOL BTH, BTS 
Matelea emmartinezii W.D. Stevens VOL BTH, BTS 
Matelea fulvida (F. Ballard) W.D. Stevens VOL BTH 
Matelea inconspicua (Brandegee) Woodson. VOL BTE, BTS, MXE 
Matelea magallanesii E.J. Lott VOL BTS 
Matelea magnifolia (Pittier) Woodson VOL BHM, BTH 
Matelea micrantha L.O. Williams VOL BTH, BTS 
Matelea ocellata W.D. Stevens VOL BHM, BTH, BTS 
Matelea pavonii (Decne.) Woodson VOL BTE, BTS 
Matelea picturata (Hemsl.) Woodson VOL BHM 
Matelea pueblensis (Brandegee) Woodson VOL BTS 
Matelea purpusii (Brandegee) Woodson VOL BTE, MXE 
Matelea pusilliflora L.O. Williams VOL BTH 
Matelea steyermarkii Woodson VOL BHM 
Matelea sugillata W.D. Stevens VOL BHM 
Matelea tuberosa (B.L. Rob.) Woodson VOL BTE, BTS 
Matelea velutina (Schtld.) Woodson VOL BTH, BTS 
Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg. VOL BTH, BTS, MXE 
Metalepis peraffinis (Woodson) Morillo. VOL BHM, BTE, BTH 
Metastelma arizonicum A. Gray VOL MXE 
Metastelma brachymischum W.D. Stevens VOL BTH 
Metastelma californicum Benth. VOL MXE 
Metastelma chiapense A. Gray VOL BHM, BTE. 
Metastelma cuneatum Brandegee VOL MXE 
Metastelma lanceolatum Schltr. VOL BTS, MXE 
Metastelma latifolium Rose VOL BTS 
Metastelma longicoronatum (L.O. Williams) Liede VOL BTE, BTH 
Metastelma mexicanum (Brandegee) Fishbein & R.A. 
Levin 

VOL BTE, BTS 
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FAMILIA/especie 
Mecanismos 
de trepado 

Biomas 

Metastelma minutiflorum Wiggins VOL MXE 
Metastelma palmeri S. Watson VOL BTS, MXE 
Metastelma pringlei A. Gray VOL BTE, MXE 
Metastelma pubescens (Greenm.) W.D. Stevens VOL BTS 
Metastelma schaffneri A. Gray VOL BTS 
Metastelma schlechtendalii Decne. VOL BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Metastelma stenomeres (Standl. & Steyer.) W.D. 
Stevens 

VOL BTE 

Metastelma trichophyllum (L.O. Williams) W.D. 
Stevens 

VOL BTE, BTS 

Metastelma turneri Liede & Meve VOL MXE 
Microdactylon cordatum Brandegee VOL MXE 
Odontadenia macrantha (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Markgr. 

VOL BTH, BTS 

Orthosia cynanchioides W.D. Stevens VOL BHM 
Orthosia glaberrima (Woodson) W.D. Stevens VOL BHM, BTE, BTH 
Orthosia misera (L.O. Williams) W.D. Stevens VOL BHM, BTE 
Oxypetalum cordifolium (Vent.) Schtlr. VOL BHM 
Pentalinon andrieuxii (Müll. Arg.) B.F. Hansen & 
Wunderlin 

VOL BTE, BTH, BTS 

Pinochia monteverdensis (J.F. Morales) M.E. Endress 
& B.F. Hansen 

VOL BHM, BTH 

Pinochia peninsularis (Woodson) M.E. Endress & B.F. 
Hansen 

VOL BTH 

Polystemma guatemalense (Schltr.) W.D. Stevens VOL BTE, BTS 
Polystemma mirandae Lozada-Pérez VOL BTS 
Polystemma viridiflorum Decne. VOL BTH, BTS 
Prestonia clandestina J.F. Morales VOL BTH 
Prestonia longifolia (Sessé & Moc.) J.F. Morales VOL BTH, MXE 
Prestonia mexicana A. DC. VOL BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Prestonia portobellensis (Beurl.) Woodson VOL BTH, BTS, MXE 
Prestonia speciosa Donn. Sm. VOL BTE, BHM 
Prosthecidiscus guatemalensis Donn. Sm. VOL BTS 
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll. Arg. VOL BTH, BTS 
Tassadia obovata Decne. VOL BTH 
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FAMILIA/especie 
Mecanismos 
de trepado 

Biomas 

Thenardia chiapensis J.K. Williams VOL BTE 
Thenardia floribunda Kunth VOL BHM, BTE 
Thenardia galeottiana Baill. VOL BHM, BTE, BTS 
Thoreauea aberrans J.F. Morales VOL BTH 
Thoreauea guerrerensis Diego & Lozada-Pérez VOL BHM, BTE 
Thoreauea paneroi J.K. Williams VOL BHM, BTE 
Tintinnabularia gratissima J.F. Morales VOL BTH 
Tintinnabularia mortonii Woodson VOL BHM, BTH 
ARECACEAE (1/1)   
Desmoncus orthacanthos Mart. ESP BTH 
ARISTOLOCHIACEAE (1/17)   
Aristolochia anguicida Jacq. VOL BTS 
Aristolochia asclepiadifolia Brandegee SAR-VOL BTE, BTH, BTS 
Aristolochia bullata Pfeifer VOL BTS 
Aristolochia cardiantha Pfeiffer VOL BTS 
Aristolochia carterae Pfeifer VOL BTH 
Aristolochia chiapensis J.F. Ortega & R.V. Ortega VOL BTH 
Aristolochia glossa Pfeifer VOL BTH 
Aristolochia grandiflora Sw. VOL BTH 
Aristolochia inflata Kunth VOL BTH, BTS 
Aristolochia leuconeura Linden VOL BTH 
Aristolochia maxima Jacq. VOL BTH 
Aristolochia odoratissima L. VOL BTH 
Aristolochia ovalifolia Duch. VOL BTH 
Aristolochia paracleta Pfeifer VOL − 
Aristolochia pilosa Kunth VOL BTH, BTS 
Aristolochia taliscana Hook. & Arn. VOL BTS 
Aristolochia veracruzana J.F. Ortega VOL BTE, BTH 
ASTERACEAE (14/46)   
Archibaccharis flexilis (S.F. Blake) S.F. Blake SAR-VOL BHM, BTE, BTH 
Archibaccharis hirtella (DC.) Heering SAR BHM, BTE 
Archibaccharis salmeoides (S.F. Blake) S.F. Blake SAR − 
Archibaccharis schiedeana (Benth.) J.D. Jacks. SAR BHM, BTE 
Archibaccharis taeniotricha (S.F. Blake) G.L. Nesom SAR BHM, BTE 
Archibaccharis veracruzana G.L. Nesom SAR BHM, BTE 
Bidens holwayi Sherff & S.F. Blake SAR − 
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Bidens reptans (L.) G. Don var. urbanii (Greenm.) O.E. 
Schulz 

SAR-VOL BTH, BTS 

Critonia billbergiana (Beurl.) R.M. King & H. Rob. SAR-PEC BTH 
Critoniopsis pugana (S.B. Jones & Stutts) H. Rob. SAR BHM, BTE 
Hidalgoa ternata La Llave PEC BHM, BTE, BTH 
Jungia ferruginea L. f. SAR BHM, BTE 
Mikania cordifolia (L. f.) Willd. VOL-PEC BHM, BTH 
Mikania globosa (J.M. Coult.) Donn. Sm. VOL BHM, BTH 
Mikania gonzalezii B.L. Rob. & Greenm. VOL-PEC BHM 
Mikania guaco Bonpl. VOL BTH 
Mikania hookeriana DC. VOL BTH 
Mikania houstoniana (L.) B.L. Rob. VOL-PEC BHM, BTH 
Mikania leiostachya Benth. VOL-PEC BTH 
Mikania micrantha Kunth VOL-PEC BTH, BTS 
Mikania neei W.C. Holmes VOL BTH 
Mikania tonduzii B.L. Rob. VOL BHM, BTH 
Mikania vitifolia DC. VOL BTH 
Otopappus acuminatus S. Watson SAR BTE, BTS 
Otopappus brevipes B.L. Rob. SAR BTH, BTE 
Otopappus curviflorus (R. Br.) Hemsl. SAR BTH 
Otopappus epaleaceus Hemsl. SAR BTE, BTH, BTS 
Otopappus guatemalensis (Urb.) R.L. Hartm. & Stuessy SAR BTH, BTS 
Otopappus koelzii McVaugh SAR BTH, BTS 
Otopappus mexicanus (Rzed.) H. Rob. SAR − 
Otopappus microcephalus S.F. Blake. SAR BTH, BTS 
Otopappus robustus Hemsl. SAR BTS 
Otopappus scaber S.F. Blake SAR BTE, BTS 
Otopappus tequilanus (A. Gray) B.L. Rob. SAR BTE, BTH, BTS 
Otopappus verbesinoides Benth. SAR BHM, BTE, BTH 
Piptocarpha poeppigiana (DC.) Baker SAR BHM, BTH 
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera SAR BHM, BTH, BTS 
Salmea scandens (L.) DC. SAR BHM, BTE,BTH 
Sinclairia broomeae H. Rob. SAR BTS 
Sinclairia caducifolia (B.L. Rob. & Bartlett) Rydb. SAR BTH, BTS 
Sinclairia deamii (B.L. Rob. & Bartlett) Rydb. SAR BTH, BTS 
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Sinclairia discolor Hook. & Arn. SAR BHM, BTE 
Sinclairia polyantha (Klatt) Rydb. SAR BHM, BTH 
Sinclairia sublobata (B.L. Rob.) Rydb. SAR BTE, BTS 
Tuxtla pittieri (Greenm.) Villaseñor & Strother SAR BTH 
BIG�O�IACEAE (16/40)   
Adenocalymma inundatum Mart. ex DC. ZAR BTH, BTS 
Adenocalymma sousae A.H. Gentry ZAR Manglar 
Amphilophium crucigerum (L.) L.G. Lohmann ZAR BTE, BTH, BTS 
Amphilophium laxiflorum (DC.) L.G. Lohmann ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS, MXE 
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Anemopaegma chrysanthum Dugand ZAR BTH, BTS 
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith ZAR BTH 
Anemopaegma puberulum (Seibert) Miranda ZAR BTS 
Bignonia aequinoctialis L.  ZAR BTE, BTH, BTS 
Bignonia binata Thunb. ZAR BTH, BTS 
Bignonia diversifolia Kunth ZAR BTH, BTS 
Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann ZAR BTH 
Bignonia potosina (K.Schum. & Loes.) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS 
Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. ZAR BTH, BTS 
Cuspidaria inaequalis (DC. ex Splitg.) L.G. Lohmann ZAR BTH 
Cydista heterophylla Seibert ZAR BTE, BTH, BTS 
Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann  ZAR BTH, BTS 
Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann  ZAR BTH 
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.  ZAR BTE, BTH, BTS 
Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann ZAR BTH 
Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS 
Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS 
Fridericia floribunda (Kunth) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS, MXE 
Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann ZAR BTH 
Fridericia mollissima (Kunth) L.G. Lohmann ZAR BTS 
Fridericia patellifera (Schltdl.) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS 
Fridericia podopogon (DC.) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS 
Fridericia pubescens (L.) L.G. Lohmann ZAR BTE, BTH, BTS 
Fridericia schumanniana (Loes.) L.G. Lohmann ZAR BTH, BTS 
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Lundia puberula Pittier ZAR BTH 
Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry ZAR BTH, BTS 
Mansoa verrucifera (Schltdl.) A.H. Gentry ZAR BTH, BTS 
Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum. ZAR BTH 
Paragonia pyramidata (Rich.) Bureau ZAR BTH, BTS 
Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith ZAR BTH, BTS 
Tanaecium caudiculatum (Standl.) L.G. Lohmann  ZAR BTH 
Tanaecium tetragonolobum (Jacq.) L.G. Lohmann ZAR BTH 
Tynanthus guatemalensis Donn. Sm. ZAR BTH 
Xylophragma seemannianum (Kuntze) Sandwith ZAR BTH, BTS 
BORAGI�ACEAE (2/8)   
Rochefortia lundellii Camp. ESP BTE, BTH, BTS 
Tournefortia bicolor Sw. SAR BHM, BTH 
Tournefortia cuspidata Kunth. SAR BTH 
Tournefortia hirsutissima L. SAR BHM, BTH, BTS 
Tournefortia maculata Jacq. SAR BTH 
Tournefortia pedicellata D. Nash. SAR BTH 
Tournefortia umbellata Kunth SAR BTH, BTS 
Tournefortia volubilis L. SAR-VOL BTS 
CACTACEAE (1/6)   
Selenicereus coniflorus (Weing.) Britton & Rose RAI MXE 
Selenicereus donkelaarii (Salm-Dyck) Britton et Rose RAI BTH, BTS 
Selenicereus hamatus (Scheidw.) Britton & Rose RAI BTE 
Selenicereus murrillii Britton & Rose RAI − 
Selenicereus pteranthus (Link et Otto) Britton et Rose RAI BTH 
Selenicereus tricae D.R. Hunt RAI BTH 
CA�ABACEAE (1/1)   
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. ESP BHM, BTH, BTS 
CAPPARACEAE (1/1)   
Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl. SAR BTS 
CAPRIFOLIACEAE (1/1)   
Lonicera pilosa (Kunth) Willd. ex Kunth VOL BHM, BTE 
CELASTRACEAE (8/11)   
Celastrus pringlei Rose SAR-VOL BHM, BTE 
Celastrus vulcanicola Donn. Sm. SAR-VOL BHM, BTH 
Cheiloclinium belizense (Standl.) A.C. Sm. SAR-PEC − 
Cuervea kappleriana (Miq.) A.C. Sm. SAR BTH 
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Elachyptera floribunda (Benth.) A.C. Sm. SAR-PEC − 
Hippocratea volubilis L. PEC BHM, BTH, BTS 
Pristimera caribaea (Urb.) A.C. Sm PEC BTH 
Pristimera celastroides (Kunth) A.C. Sm. PEC BHM, BTH, BTS 
Salacia cordata (Miers) Mennega SAR-PEC BHM, BTH 
Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm. SAR-PEC BTH 
Semialarium mexicanum (Miers) Mennega PEC BTH, BTS, MXE 
COMBRETACEAE (1/7)   
Combretum argenteum Bertol. SAR-VOL BTH, BTS 
Combretum decandrum Jacq. ESP-VOL BTH, BTS 
Combretum farinosum Kunth SAR-VOL BTS 
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz SAR-VOL BTH, BTS 
Combretum igneiflorum Rendón & R. Delgad. SAR-VOL BTS 
Combretum laxum Jacq. SAR-VOL BTH, BTS 
Combretum rovirosae Exell SAR-VOL BTH, BTS 
CO��ARACEAE (3/8)   
Cnestidium rufescens Planch. SAR BTH, BTS 
Connarus lentiginosus Brandegee SAR BTH 
Connarus schultesii Standl. SAR BTH 
Connarus stenophyllus Standl. & L.O.Williams ex A. 
Molina 

SAR BHM, BTE 

Rourea glabra Kunth SAR BHM, BTE,  BTH, 
BTS 

Rourea schippii Standl. SAR BTH 
Rourea suerrensis Donn. Sm. SAR BTH 
Rourea vulcanicola Forero SAR BTE, BTH 
CO�VOLVULACEAE (12/65)   
Bonamia mexicana J.A. McDonald VOL BTH, BTS 
Bonamia sulphurea (Brandegee) Myint & D.B. Ward VOL BTS 
Calycobolus nutans (Moc. & Sessé ex Choisy) D.F. 
Austin 

VOL BTS 

Convolvulus nodiflorus Desr. VOL BTE, BTH, BTS 
Ipomoea ampullacea Fernald VOL BTH, BTS 
Ipomoea anisomeres B.L. Rob. & Bartlett VOL BTH, BTS 
Ipomoea aurantiaca L.O. Williams VOL BTS 
Ipomoea batatoides Choisy VOL BHM, BTE, BTH 
Ipomoea bernoulliana Peter VOL BTS 
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Ipomoea bombycina (Choisy) Benth. & Hook. f. VOL BTS 
Ipomoea bracteata Cav. VOL BTE, BTH, BTS 
Ipomoea carnea Jacq. VOL MXE 
Ipomoea conzattii Greenm VOL BTS, MXE 
Ipomoea crinicalyx S. Moore VOL BTH, BTS 
Ipomoea cuprinacoma E. Carranza & J.A. McDonald VOL BTS 
Ipomoea dumosa (Benth.) L.O. Williams VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Ipomoea elongata Choisy VOL BTE, BTS 
Ipomoea fissifolia (McPherson) Eckenw. VOL − 
Ipomoea funis Schltdl. & Cham. var langlassei  (House) 
O'Donell 

VOL BTE 

Ipomoea jalapa (L.) Pursh VOL BTE, BTH, BTS 
Ipomoea leucotricha Donn. Sm. VOL BHM, BTH 
Ipomoea lottiae J.A. McDonald VOL BTH, BTS 
Ipomoea microsepala Benth. VOL BTE, BTH, BTS 
Ipomoea neei (Spreng.) O'Donell VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Ipomoea orizabensis (G. Pelletan) Ledeb. ex Steud. VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Ipomoea pedicellaris Benth. VOL BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Ipomoea philomega (Vell.) House VOL BHM, BTH 
Ipomoea praecana House VOL BTE, BTS 
Ipomoea pruinosa McPherson VOL BTS 
Ipomoea pseudoracemosa McPherson VOL BTS 
Ipomoea reticulata O'Donell VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Ipomoea robinsonii House VOL BTS, MXE 
Ipomoea sagittata Poir. VOL BTS 
Ipomoea santillanii O'Donell VOL BTE, BTH, BTS 
Ipomoea seducta House VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Ipomoea sepacuitensis Donn. Sm. VOL BHM, BTH 
Ipomoea setosa Ker Gawl. VOL BTH, BTS 
Ipomoea spectata J.A. McDonald VOL BTE 
Ipomoea squamosa Choisy VOL BTS 
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Ipomoea steerei (Standl.) L.O. Williams VOL BTH, BTS 
Ipomoea suaveolens (M. Martens & Galeotti) Hemsl. VOL BTE, BTS, MXE 
Ipomoea urbinei House VOL BTE, BTS 
Ipomoea violacea L. VOL BTS 
Iseia luxurians (Moric.) O'Donell VOL BTH 
Itzaea sericea (Standl.) Standl. & Steyerm. VOL BTH 
Jacquemontia abutiloides Benth. VOL BTS, MXE 
Jacquemontia confusa Meisn. VOL BTH 
Jacquemontia havanensis (Jacq.) Urb. VOL BTH, BTS 
Jacquemontia mexicana (Loes.) Standl. & Steyerm. VOL BTS 
Jacquemontia oaxacana (Meisn.) Hallier f. VOL BTH, BTS 
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G. Don. VOL BHM, BTH, BTS 
Maripa nicaraguensis Hemsl. SAR-VOL BTH 
Merremia aurea (Kellogg) O'Donell VOL BTS 
Merremia cielensis J.A. McDonald VOL BHM, BTS 
Merremia discoidesperma (Donn. Sm.) O'Donell VOL BHM, BTH 
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. VOL BTH, BTS 
Merremia tuberosa (L.) Rendle VOL BTH, BTS 
Merremia umbellata (L.) Hallier f. VOL BTH, BTS 
Odonellia hirtiflora (M. Martens & Galeotti) K.R. 
Robertson  

VOL BTH 

Operculina pinnatifida (Kunth) O'Donell VOL BTH, BTS 
Operculina pteripes (G. Don) O'Donell VOL BTE, BTS 
Turbina corymbosa (L.) Raf. VOL BTH, BTS 
CUCURBITACEAE (9/12)   
Cionosicys macranthus (Pittier) C. Jeffrey ZAR BTH 
Cionosicys sp. ZAR BTH 
Dieterlea fusiformis E.J. Lott ZAR BTS 
Dieterlea maxima (Lira & Kearns) McVaugh ZAR BTS 
Doyerea emetocathartica Grosourdy ZAR BTH, BTS 
Gurania makoyana (Lem.) Cogn. ZAR BTH 
Hanburia mexicana Seem. ZAR BHM, BTH 
Peponopsis adhaerens Naudin ZAR BHM, BTE, BTH 
Psiguria triphylla (Miq.) C. Jeffrey ZAR BTH 
Psiguria warscewiczii (Hook. f.) Wunderlin ZAR BTH 
Sechium edule (Jacq.) Sw. subsp. sylvestre Lira & 
Castrejon 

ZAR BTS 
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Sicydium schiedeanum Schltdl. ZAR BTH, BTS 
DICHAPETALACEAE (1/1)   
Dichapetalum donnell-smithii Engl. SAR-VOL BHM, BTH  
DILLE�IACEAE (3/5)   
Davilla kunthii A. St.-Hil. SAR-VOL BTH 
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki SAR-VOL BTH 
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. SAR BTE, BTH 
Tetracera portobellensis Beurl. SAR BTH 
Tetracera volubilis L. SAR BTE, BTH, BTS 
DIOSCOREACEAE (1/1)   
Dioscorea mexicana Scheiew. VOL BTE, BTS 
EUPHORBIACEAE (2/2)   
Dalechampia scandens L. VOL BTH, BTS 
Manihot chlorosticta Standl. & Goldman. SAR-VOL BTS 
FABACEAE (24/81)   
Acacia gaumeri S.F. Blake ESP BTS 
Acacia hayesii Benth. ESP BTH 
Acacia riparia Kunth ESP BTS 
Adenopodia oaxacana M. Sousa ESP BTH, BTS 
Barbieria pinnata (Pers.) Baill. VOL BTH 
Bauhinia glabra Jacq. ZAR-ESP BTH 
Bauhinia guianensis Aubl. ZAR BTH 
Bauhinia herrerae (Britton & Rose) Standl. & Steyerm. ZAR BTH 
Calopogonium caeruleum (Benth.) Suavalle VOL BTH, BTS 
Canavalia acuminata Rose VOL BTH, BTS 
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. VOL BTH, BTS 
Canavalia dura J.D. Sauer VOL BHM, BTE 
Canavalia glabra (M. Martens & Galeotti) J.D. Sauer VOL BTH, BTS 
Canavalia hirsutissima J.D. Sauer VOL BHM 
Canavalia oxyphylla Standl. & L.O. Williams VOL BTH 
Canavalia villosa Benth. VOL BHM, BTE, BTS, 

MXE 
Centrosema macrocarpum Benth. Ann VOL BTE, BTH 
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Centrosema pubescens Benth. VOL BHM, BTE, BTH 
Centrosema virginianum (L.) Benth. VOL BTE, BTH, BTS 
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Clitoria mexicana Link. VOL BTE 
Desmodium infractum DC. SAR-VOL BTH, BTS 
Desmodium macrodesmum (S.F. Blake) Standl. & 
Steyerm. 

SAR-VOL BTH, BTS 

Dioclea guianensis Benth. VOL − 
Dioclea holtiana Pittier ex R.H. Maxwell VOL − 
Dioclea reflexa Hook. f. VOL − 
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff VOL BTE 
Dioclea wilsonii Standl. VOL BTH 
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle ZAR BTH 
Entada patens (Hook. & Arn.) Standl. ESP BTS 
Entada polystachya (L.) DC. SAR-ZAR BTH, BTS 
Galactia acapulcensis Rose VOL BTS 
Galactia brachystachys Benth. VOL BHM, BTE, BTS, 

MXE 
Galactia striata (Jacq.) Urb. VOL BTE, BTS, MXE 
Galactia viridiflora (Rose) Standl. SAR-VOL BTS 
Havardia platyloba (Bertero ex DC.) Britton & Rose. ESP BTH, BTS 
Machaerium cirrhiferum Pittier ESP BTH 
Machaerium cobanense Donn. Sm. ESP-PEC BHM, BTE, BTH 
Machaerium falciforme Rudd ESP BTH 
Machaerium floribundum Benth. ESP-PEC BTE, BTH 
Machaerium isadelphum (E. Mey.) Amshoff ESP BTE, BTH 
Machaerium kegelii Meisn. ESP BTH 
Machaerium salvadorense (Donn. Sm.) Rudd ESP BTH, BTS 
Machaerium seemanii Benth. ex Seem. ESP BTE, BTH 
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. ESP BTE, BTH, BTS 
Mimosa ervendbergii A. Gray ESP BTH, BTS  
Mucuna argyrophylla Standl. VOL BTH 
Mucuna holtonii (Kuntze) Moldenke VOL BTH 
Mucuna jarocha T.M. Moura, Mansano, Gereau & 
A.M.G. Azevedo 

VOL − 

Mucuna pruriens (L.) DC. VOL BTS 
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle VOL BTH 
�issolia fruticosa Jacq. VOL BTE, BTH, BTS, 

MXE 
�issolia gentryi Rudd VOL BTS 
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�issolia laxior (B.L. Rob.) Rose VOL BTE, BTH, BTS 
�issolia leiogyne Sandwith VOL BTH, BTS 
�issolia microptera Poir. VOL BTE, BTS, MXE 
�issolia platycarpa Benth. VOL BTE, MXE 
�issolia pringlei Rose VOL BTE, MXE 
�issolia ruddiae R. Cruz & M. Sousa VOL BTS 
Oxyrhynchus trinervius (Donn. Sm.) Rudd VOL BTH 
Phaseolus albescens McVaugh ex R. Delgad. & A. 
Delgado 

VOL BTE 

Phaseolus lunatus L. VOL BHM, BTH, BTS 
Phaseolus maculatus Scheele subsp. ritensis (M.E. 
Jones) Freytag 

VOL BTE, BTS 

Phaseolus pedicellatus Benth. VOL BTE 
Phaseolus rotundatus Freytag & Debouck VOL BTS 
Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth. VOL-ESP BTH, BTS 
Ramirezella calcoma Ochot.-Booth & A. Delgado VOL BTE 
Ramirezella crassa (McVaugh) Ochot.-Booth & A. 
Delgado 

VOL BTE, BTH 

Ramirezella lozanii (Rose) Piper VOL BHM, BTE 
Ramirezella strobilophora (B.L. Rob.) Rose VOL BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Rhynchosia discolor M. Martens & Galeotti VOL BHM, BTE, BTS 
Rhynchosia erythrinoides Schltdl. & Cham. VOL BHM, BTH 
Rhynchosia longeracemosa M. Martens & Galeotti VOL  BTH, BTS 
Rhynchosia macrocarpa Benth. VOL BTE, MXE 
Rhynchosia precatoria (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
DC. 

VOL BTH, BTE 

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. VOL BTH, BTS 
Rhynchosia swartzii (Vail) Urb. VOL BTH, BTS 
Rhynchosia tarphantha Standl. VOL BTE 
Rhynchosia yucatanensis Grear VOL BTH 
Senna quinquangualata (Rich.) H.S. Irwin & Barneby SAR BTE, BTS 
Vigna speciosa (Kunth) Verdc. VOL BTS 
GELSEMIACEAE (1/1)   
Gelsemium sempervirens (L.) J. St.-Hil. VOL BTS 
HER�A�DIACEAE (1/1)   
Sparattanthelium amazonum Mart SAR BTH 
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HYDRA�GEACEAE (1/1)   
Hydrangea nebulicola Nevling & Gómez Pompa RAI BHM, BTH 
LAMIACEAE (2/2)   
Aegiphila elata Sw. SAR BTH 
Salvia gesneriiflora Lindl. & Paxton SAR BHM, BTE 
LOGA�IACEAE (1/4)   
Strychnos brachistantha Standl. ZAR BHM, BTE 
Strychnos panamensis Seem. ZAR BTH 
Strychnos panurensis Sprague & Sandwith ZAR BHM, BTH 
Strychnos peckii B.L. Rob. ZAR BHM, BTH 
MALPIGHIACEAE (14/58)   
Adelphia hiraea (Gaertn.) W.R. Anderson SAR-VOL BTH 
Banisteriopsis acapulcensis (Rose) Small VOL BTS 
Banisteriopsis cornifolia (Kunth) C.B. Rob VOL BTH, BTS 
Banisteriopsis elegans (Triana & Planch.) Sandwith VOL BTS 
Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. VOL BTE, BTH, BTS 
Bronwenia cornifolia (Kunth) W.R. Anderson & C. 
Davis 

VOL BTH, BTS 

Callaeum chiapense (Lundell) D.M. Johnson VOL − 
Callaeum clavipetalum D.M. Johnson VOL − 
Callaeum coactum D.M. Johnson VOL BTE, BTS 
Callaeum johnsonii W.R. Anderson VOL BTS 
Callaeum macropterum (Moc. & Sessé ex DC.) D.M. 
Johnson 

VOL BTS, MXE 

Callaeum malpighioides (Turcz.) D.M. Johnson VOL BHM, BTE, BTH, 
BTS, MXE 

Callaeum septentrionale (A. Juss.) D.M. Johnson VOL BTE, BTH, BTS 
Carolus sinemariensis (Aublet) W.R. Anderson VOL BTH, BTS, MXE 
Christianella mesoamericana (W.R.Anderson) 
W.R.Anderson 

VOL − 

Cottsia californica (Benth.) W.R. Anderson & C. Davis VOL BTS, MXE 
Cottsia gracilis (A. Gray) W.R. Anderson & C. Davis VOL MXE 
Gaudichaudia albida Schltdl. & Cham. VOL BTE, BTS, MXE 
Gaudichaudia cycloptera (DC.) W.R. Anderson VOL BHM, BTE 
Gaudichaudia diandra Chodat. VOL BTS 
Gaudichaudia mcvaughii W.R. Anderson VOL BTS 
Heteropterys beecheyana A. Juss. SAR BTH, BTS 
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Heteropterys brachiata (L.) DC. SAR-VOL BTH, BTS 
Heteropterys cotinifolia A. Juss. SAR BTS 
Heteropterys laurifolia (L.) A. Juss. SAR BTH, BTS 
Heteropterys lindeniana A. Juss. SAR BTH, BTS 
Heteropterys macrostachya A. Juss. SAR BTH 
Heteropterys palmeri Rose SAR BTH, BTS 
Heteropterys panamensis Cuatrec. & Croat SAR BTH 
Hiraea barclayana Benth SAR BTH 
Hiraea fagifolia (DC.) A. Juss. SAR BTH 
Hiraea obovata Huber SAR BTH 
Hiraea quapara (Aubl.) Sprague SAR − 
Hiraea reclinata Jacq. SAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Hiraea smilacina Standl. SAR BTH 
Mascagnia polycarpa Brandegee VOL BTH 
Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. VOL − 
Mascagnia tomentosa C.E. Anderson VOL BTS 
Mascagnia vacciniifolia Nied. SAR-VOL BTH 
Psychopterys dipholiphylla (Small) W.R Anderson & S. 
Corso 

SAR-VOL BTE, BTS 

Psychopterys mcvaughii W.R. Anderson & S. Corso SAR BHM 
Psychopterys multiflora (Nied.) W.R Anderson & S. 
Corso 

SAR BTS 

Psychopterys ornata W.R. Anderson & S. Corso SAR BHM 
Psychopterys rivularis (C.V. Morton & Standl.) W.R. 
Anderson & S. Corso 

SAR BTH 

Stigmaphyllon bannisterioides (L.) C.E. Anderson VOL BTH 
Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A. Juss. VOL BTH, BTS 
Stigmaphyllon humboldtianum (DC.) A. Juss. VOL BTH, BTS 
Stigmaphyllon lindenianum A. Juss. VOL BTH, BTS 
Stigmaphyllon pseudopuberum Nied. VOL BHM, BTE 
Stigmaphyllon retusum Griseb. VOL BTH, MXE 
Stigmaphyllon selerianum Nied. VOL BTH, BTS 
Tetrapterys arcana C.V. Morton. SAR BTH, BTS 
Tetrapterys discolor (G. Mey.) DC. SAR BTH, BTS 
Tetrapterys heterophylla (Griseb.) W.R. Anderson SAR-VOL BTH, BTS 
Tetrapterys mexicana Hook. & Arn. SAR-VOL BTH, BTS 
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Tetrapterys schiedeana Schltdl. & Cham. SAR-VOL BHM, BTH, BTS, 
MXE 

Tetrapterys seleriana Nied. SAR BTH, BTS 
Tetrapterys tinifolia Triana & Planch. Ann SAR BTH 
MALVACEAE (2/4)   
Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq. ESP BHM, BTH, BTS 
Byttneria catalpifolia Jacq. SAR BTH, BTS 
Byttneria fluvialis Fryxell & Guadarrama ESP − 
Hibiscus uncinellus DC. ESP BHM, BTE, BTH, 

BTS 
ME�ISPERMACEAE (6/13)   
Abuta chiapasensis Krukoff & Barneby VOL BTH 
Abuta panamensis (Standl.) Krukoff & Barneby VOL BHM, BTH 
Abuta steyermarkii (Standl.) Standl. VOL BHM 
Cissampelos grandifolia Triana & Planch. VOL BHM, BTH, BTS 
Cissampelos pareira L. VOL BHM, BTH, BTS 
Cissampelos tropaeolifolia DC. VOL BHM, BTH 
Cocculus diversifolius DC. VOL BTH, BTS, MXE 
Disciphania calocarpa Standl. VOL BHM, BTH 
Disciphania cardiophylla Standl. VOL BHM, BTE 
Disciphania mexicana Bullock VOL BTS 
Disciphania spadicea Barneby VOL BTH, BTS 
Menispermum canadense L. VOL BTE 
Odontocarya mexicana Barneby VOL BHM, BTH, BTS 
�YCTAGI�ACEAE (2/3)   
Pisonia aculeata L. ESP BTH, BTS 
Pisonia macranthocarpa (Donn. Sm.) Donn. Sm. ESP BTS 
Pisoniella arborescens (Lag. & Rodr.) Standl. SAR BTS, MXE 
PASSIFLORACEAE (1/27)   
Passiflora adenopoda DC. ZAR BHM, BTH 
Passiflora ambigua Hemsl. ZAR BHM, BTH 
Passiflora bicornis Houst. ex Mill. ZAR BTS 
Passiflora biflora Lam. ZAR BHM, BTH, BTS 
Passiflora bryonioides Kunth ZAR BTE, BTS, MXE 
Passiflora capsularis L. ZAR BHM, BTS 
Passiflora coriacea Juss. ZAR BHM, BTH, BTS 
Passiflora exsudans Zucc. ZAR BTE, MXE 
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Passiflora hahnii (E. Fourn.) Mast. ZAR BHM, BTH 
Passiflora helleri Peyr. ZAR BHM, BTH 
Passiflora holosericea L. ZAR BTH, BTS 
Passiflora jorullensis Kunth ZAR BHM, BTE 
Passiflora juliana J.M. MacDougal ZAR BTS 
Passiflora mexicana Juss. ZAR BTS 
Passiflora nelsonii Mast. & Rose ZAR BHM 
Passiflora obovata Killip ZAR − 
Passiflora oerstedii Mast. ZAR BHM, BTS 
Passiflora pavonis Mast. ZAR BHM, BTE 
Passiflora porphyretica Mast. ZAR BTE, BTS 
Passiflora serratifolia L. ZAR BTE, BTH, BTS 
Passiflora sexflora Juss. ZAR BHM, BTE, BTH 
Passiflora sicyoides Schltdl. & Cham. ZAR BHM, BTE 
Passiflora standleyi Killip ZAR BHM, BTE 
Passiflora suberosa L. ZAR  BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Passiflora subpeltata Ortega ZAR BHM, BTE, BTS, 

MXE 
Passiflora xiikzodz J.M. MacDougal ZAR BTH 
Passiflora yucatanensis Killip ZAR BTH 
PHYTOLACCACEAE (2/2)   
Agdestis clematidea Moc. & Sessé ex DC. VOL BTE, BTH, BTS 
Trichostigma octandrum (L.) H. Walter SAR-VOL BHM, BTH, BTS 
PLA�TAGI�ACEAE (1/1)   
Russelia contrerasii B.L. Turner SAR-VOL BHM, BTS 
POLEMO�IACEAE (1/9)   
Cobaea biaurita Standl. ZAR BHM, BTE 
Cobaea lutea D. Don. ZAR BHM, BTS 
Cobaea minor M. Martens & Galeotti ZAR BHM, BTE 
Cobaea pachysepala Standl. ZAR BHM 
Cobaea paneroi Prather ZAR BHM, BTE 
Cobaea pringlei (House) Standl. ZAR BHM, BTE 
Cobaea scandens Cav. ZAR BTE, BTH 
Cobaea skutchii I.M. Johnst. ZAR BHM 
Cobaea stipularis Benth. ZAR BHM, BTE 
POLYGALACEAE (3/4)   
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Bredemeyera lucida (Benth.) Klotzsch ex Hassk. SAR BTE, BTH 
Podopterus cordifolius Rose & Standl. SAR BTH, BTS 
Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake SAR-ZAR BTE, BTH 
Securidaca sylvestris Schltdl. SAR BTS 
POLYGO�ACEAE (1/3)   
Antigonon flavescens S. Watson ZAR BTS, MXE 
Antigonon guatimalense Meisn. ZAR − 
Antigonon leptopus Hook. & Arn. ZAR BTE, BTS 
RA�U�CULACEAE (1/8)   
Clematis acapulcensis Hook. & Arn. PEC BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Clematis caleoides Standl. & Steyerm. PEC BHM, BTE 
Clematis dioica L. PEC BHM, BTE, BTH, 

BTS, MXE 
Clematis drummondii Torr. & A. Gray PEC BTE, BTS, MXE 
Clematis grossa Benth. PEC BHM, BTS 
Clematis pauciflora Nutt. PEC MXE 
Clematis polygama Jacq. PEC BHM, BTH, BTS 
Clematis rhodocarpa Rose PEC BHM, BTE, BTS 
RHAM�ACEAE (2/6)   
Gouania eurycarpa Standl. ZAR BTH, BTS 
Gouania lupuloides (L.) Urb. ZAR BTH, BTS 
Gouania polygama (Jacq.) Urb. ZAR BTE, BTH, BTS 
Gouania rosei Wiggins ZAR BTH, BTS 
Gouania stipularis DC. ZAR BTH, BTS 
Sageretia elegans (Kunth) Brongn. ESP BTE, BTH, BTS 
RUBIACEAE (5/10)   
Chiococca alba (L.) Hitchc. VOL BHM, BTH, BTS 
Chiococca belizensis Lundell VOL BHM, BTH, BTS 
Chiococca semipilosa Standl. & Steyerm. VOL BTS 
Didymaea floribunda Rzed. SAR BHM, BTE 
Paederia ciliata (Bartl. ex DC.) Standl. VOL BTH, BTS 
Randia guerrerensis Lorence & Rodr. Acosta SAR BTH, BTS, MXE 
Randia retroflexa Lorence & M. Nee ESP BHM, BTH 
Randia tetracantha (Cav.) DC. SAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Randia vazquezii Lorence & Dwyer ESP BHM, BTH 
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Sabicea villosa Willd. ex Roem. & Schult. VOL BTH 
SAPI�DACEAE (5/40)   
Balsas guerrerensis Cruz Durán & K. Vega ZAR BTE, BTS 
Cardiospermum grandiflorum Sw. ZAR BTS, MXE 
Cardiospermum halicacabum L. ZAR BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Paullinia clavigera Schltdl. ZAR BTH 
Paullinia costaricensis Radlk. ZAR BHM, BTH, BTS 
Paullinia costata Schltdl. & Cham. ZAR BTH 
Paullinia cururu L. ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Paullinia fuscescens Kunth ZAR BHM, BTH, BTS 
Paullinia pinnata L. ZAR BTH, BTS 
Paullinia sessiliflora Radlk. ZAR BTH 
Paullinia tomentosa Jacq. ZAR BTH 
Paullinia turbacensis Kunth ZAR BTH 
Paullinia venosa Radlk. ZAR BTH 
Serjania acuta Triana & Planch.  ZAR BTH 
Serjania adiantoides Radlk. ZAR BTH, BTS 
Serjania atrolineata C. Wright ZAR BHM, BTH, BTS 
Serjania brachycarpa A. Gray ex Radlk. ZAR BTS 
Serjania cambessedana Schltdl. & Cham. ZAR BTE, BTH, BTS 
Serjania caracasana (Jacq.) Willd. ZAR BHM, BTH 
Serjania cardiospermoides Schltdl. & Cham. ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Serjania flaviflora Radlk. ZAR BTE, BTH, BTS 
Serjania goniocarpa Radlk. ZAR BTE, BTH, BTS, 

MXE 
Serjania grosii Schltdl. ZAR BTH, BTS 
Serjania lobulata Standl. & Steyerm. ZAR BTH, BTS 
Serjania lundellii Croat ZAR BTH, BTS, MXE 
Serjania macrocarpa Standl. & Steyerm. ZAR BTH 
Serjania mexicana (L.) Willd. ZAR-ESP BHM, BTH 
Serjania palmeri S. Watson ZAR BTS, MXE 
Serjania paniculata Kunth ZAR BTH, BTS 
Serjania paucidentata DC. ZAR BTH 
Serjania psilophylla Radlk. ZAR BHM, BTE, BTH 
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Serjania pterarthra Standl. ZAR BTH, BTS 
Serjania racemosa Schumach. ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS, MXE 
Serjania rachiptera Radlk. ZAR BHM, BTH 
Serjania rhombea Radlk. ZAR BTH 
Serjania rhytidococca Acev.-Rodr. ZAR BTS 
Serjania schiedeana Schltdl. ZAR BTS 
Serjania triquetra Radlk. ZAR BTE, BTS, MXE 
Serjania yucatanensis Standl. ZAR BTH, BTS 
Urvillea ulmacea Kunth ZAR BTE, BTH, BTS, 

MXE 
SCHISA�DRACEAE (1/1)   
Schisandra glabra (Brickell) Rehder SAR-VOL BHM 
SMILACACEAE (1/12)   
Smilax aristolochiifolia Mill. ZAR-ESP BHM, BTH 
Smilax bona-nox L. ZAR-ESP BHM, BTE 
Smilax domingensis Willd. ZAR-ESP BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Smilax glauca Walter ZAR-ESP BHM, BTE 
Smilax jalapensis Schltdl. ZAR-ESP BHM, BTE 
Smilax mollis Humb. & Bonpl. ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Smilax moranensis M. Martens & Galeotti ZAR-ESP BHM, BTE, BTH 
Smilax regelii Killip & C.V. Morton ZAR-ESP BHM, BTH, BTE 
Smilax spinosa Mill. ZAR-ESP BTH, BTS 
Smilax subpubescens A. DC. ZAR-ESP BHM, BTH, BTE 
Smilax tomentosa Kunth ZAR BHM 
Smilax velutina Killip & C.V. Morton ZAR BTH 
SOLA�ACEAE (2/25)   
Lycianthes chiapensis (Brandegee) Standl.  SAR BHM, BTS 
Lycianthes lenta (Cav.) Bitter SAR BTH, BTS 
Lycianthes purpusii (Brandegee) Bitter SAR BTH 
Lycianthes sideroxyloides (Schltdl.) Bitter SAR BTE, BTS 
Solanum aculeolatum M. Martens & Galeotti ESP BTS 
Solanum adhaerens Willd. ex Roem. & Schult. ESP BTH 
Solanum appendiculatum Dunal RAI BHM, BTE, BTH 
Solanum aturense Dunal ESP BTH 
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Solanum cobanense J.L. Gentry ESP BHM 
Solanum dulcamaroides Dunal SAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
Solanum guamuchilense Cast.-Campos & Rzed. ESP BTH 
Solanum hamatile Brandegee ESP BTS 
Solanum ionidium Bitter RAI BTE 
Solanum jamaicense Mill. ESP BTE, BTH 
Solanum lanceifolium Jacq. ESP BTH, BTS 
Solanum laxum Spreng. SAR-PEC − 
Solanum refractum Hook. & Arn. ESP BTH, BTS 
Solanum seaforthianum Andrews SAR BHM, BTH, BTS 
Solanum skutchii Correll RAI BHM, BTE, BTH 
Solanum sousae S. Knapp SAR-PEC BHM 
Solanum suaveolens Kunth & C.D. Bouché SAR-PEC BTE, BTH 
Solanum subvelutinum Rydb. RAI BTE 
Solanum tacanense Lundell RAI − 
Solanum tampicense Dunal ESP − 
Solanum wendlandii Hook. f. ESP BTH, BTS 
TRIGO�IACEAE (1/2)   
Trigonia eriosperma (Lam.) Fromm & E. Santos subsp.  
membranacea (A.C. Sm.) Lleras 

SAR-PEC BTH 

Trigonia rugosa Benth. SAR-PEC BTH, MXE 
URTICACEAE (1/3)   
Urera killipiana Standl. & Steyerm. SAR BHM 
Urera lianoides A.K. Monro & Al. Rodr. SAR BHM, BTH 
Urera simplex Wedd. SAR BHM, BTH 
VALERIA�ACEAE (1/1)   
Valeriana subincisa Benth. VOL BHM, BTE 
VERBE�ACEAE (1/1)   
Petrea volubilis L. SAR-VOL BHM, BTH, BTS 
VIOLACEAE (1/1)   
Corynostylis arborea (L.) S.F. Blake VOL BTH 
VITACEAE (5/25)   
Ampelocissus acapulcensis (Kunth) Planch. ZAR BTE, BTH, BTS 
Ampelocissus erdvendbergiana Planch. ZAR BTE, BTH, BTS 
Ampelocissus mesoamericana Lombardi ZAR BTH, BTS 
Ampelopsis denudata Planch. ZAR BTH, BTS 
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Cissus alata Jacq. ZAR BHM, BTE, BTH, 
BTS, MXE 

Cissus biformifolia Standl. ZAR BTH 
Cissus cacuminis Standl. ZAR BHM, BTE, BTH 
Cissus cucurbitina Standl. ZAR BTE, BTH, BTS 
Cissus erosa Rich. ZAR BHM, BTE, BTH 
Cissus gossypiifolia Standl. ZAR BTH, BTS 
Cissus mexicana DC. ZAR BTS 
Cissus microcarpa Vahl ZAR BTE, BTH, BTS 
Cissus serrulatifolia L.O. Williams ZAR − 
Cissus tiliacea Kunth ZAR BTE, BTS, MXE 
Cissus trianae Planch. ZAR BTH, BTS, MXE 
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis ZAR BHM, BTH, BTS, 

MXE 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. ZAR-RAI BHM, BTE, BTS, 

MXE 
Vitis berlandieri Planch. ZAR BHM 
Vitis bourgaeana Planch. ZAR BHM, BTH 
Vitis cinerea (Engelm.) Engelm. ex Millardet ZAR BHM, BTE 
Vitis girdiana Munson ZAR MXE 
Vitis peninsularis M.E. Jones ZAR BTE, BTS 
Vitis popenoei J.L. Fennell ZAR BHM, BTE 
Vitis tiliifolia Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. ZAR BHM, BTE, BTH, 

BTS 
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