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First record of Achyranthes aspera (Amaranthaceae, Amaranthoideae) for the Argentine flora 
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Resumen: Se da a conocer un nuevo registro para la flora adventicia argentina mediante el 
reporte de una población de Achyranthes aspera en el noreste de la provincia de Salta. La 
especie posee una amplia distribución en el mundo y se comporta como maleza de cultivos. 
Se la describe morfológicamente, su hábitat, fenología, caracteres diagnósticos, se incluyen 
fotografías, nombres vernáculos y valores de uso en otras regiones y se brinda información de 
su distribución geográfica en Argentina y Bolivia. Finalmente, se hipotetiza acerca de la posible 
vía de ingreso a nuestro país.
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Summary: A new record for the Argentine adventitious flora is revealed thanks to a population of 
Achyranthes aspera in the Northeast of the Salta Province. The species has a wide distribution 
worldwide and behaves as a weed in crops. It is here morphologically described, along with its 
habitat, phenology, diagnostic characteristics, photographs, vernacular names, and information 
about its geographical distribution in Argentina and Bolivia. Finally, a hypothesis is proposed 
regarding its possible entry pathway into our country.
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Introducción

La familia Amaranthaceae se halla 
representada en regiones tropicales y 
subtropicales de todos los continentes. En la 
Argentina crecen 13 géneros y 89 especies 
desde el norte del país hasta la provincia de 
Chubut (Bayón, 2020). Algunas de sus especies 
son adventicias y se consideran malezas 
establecidas y perjudiciales para la actividad 
agrícola-ganadera (Morichetti et al., 2013; 
Burgueño & Rodríguez, 2022). 

El género Achyranthes L. posee 8-14 especies 
originarias del Viejo Mundo, principalmente de 
África y Asia (Townsend, 1993; Robertson, 
2003; Shu, 2003; Mabberley, 2008) y algunas se 

han naturalizado en regiones tropicales de todo el 
mundo (de Lange et al., 2004; Florence, 2004). 
Algunas de las especies se consideran malezas 
extendidas, a veces agresivas; crecen en bordes 
de selvas tropicales, en áreas degradadas por la 
ganadería y la agricultura, en lotes de cultivos, 
en terrenos baldíos y bordes de caminos desde el 
nivel del mar hasta los 1500 m s.n.m. (Herrera 
Rodríguez et al., 2000; de Lange et al., 2004; 
Borsch, 2007; Agudelo-H, 2008; Ramos Senna 
et al., 2010). La presencia de especies exóticas 
constituye una de las amenazas más serias para 
la biodiversidad (Vitousek, 1990). Se vuelve 
prioritaria su detección temprana y monitoreo 
posterior, con el fin de prevenir las invasiones, 
o manejar y controlar el impacto si estas se 
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producen (Brown et al., 2002; Ferrer-Sánchez 
et al., 2021).

Recientes observaciones de campo y 
recolección de material de herbario en los 
alrededores de Orán, provincia de Salta, han 
permitido dar cuenta de la presencia en la 
Argentina de Achyrantes aspera L. Con relación 
a esto último, el objetivo de este trabajo es 
dar a conocer un nuevo registro para la flora 
adventicia argentina. La especie es descripta 
morfológicamente, como así también su hábitat, 
fenología, caracteres diagnósticos, se incluyen 
fotografías, nombres vernáculos y valores de 
uso en otras regiones y se provee un mapa de 
distribución geográfica para la Argentina y 
Bolivia. Se hipotetiza acerca de las probables 
vías de ingreso de la especie a nuestro país. 

Materiales y Métodos 

Los materiales tipo se analizaron a través de 
imágenes digitales disponibles en la plataforma 
JSTOR Global Plants (https://plants.jstor.
org/) y del herbario Linneano (S-LINN, http://
linnaeus.nrm.se). Se consultaron ejemplares 
de Bolivia disponibles en Trópicos (https://
tropicos.org) y la colección del Herbario LIL 
(Thiers, 2024). La descripción de los caracteres 
vegetativos y reproductivos se llevó a cabo 
utilizando un microscopio estereoscópico Carl 
Zeiss Stemi DV4. Para la confección del mapa 
de distribución de los ejemplares estudiados se 
utilizó el programa QGIS (2024). 

Tratamiento Taxonómico

Achyranthes aspera L., Sp. Pl. 1: 204. 1753, 
nom. cons. Stachyarpagophora aspera (L.) M. 
Gómez, Anales Inst. Segunda Enseñ. 2: 312. 
1896. Centrostachys aspera Standl., J. Wash. 
Acad. Sci. 5 (3): 75. 1915. Typus: “Habitat in 
Sicilia, Zeylona, Jamaica” [Ceylán: Hermann 
Herbarium 2: 69, espécimen de la derecha Nº 
105, (lectotypus BM 000621810!; isolectotypus: 
BM 000621809!, typ. cons., designado por C. 
C. Townsend en E. Nasir & S. I. Ali, Fl. W. 
Pakistan 71: 35. 1974)].

Hierba anual o perenne, erecta o 
procumbente, de 0,5-1,2 m de alto. Tallos 

angulosos, acostillados, simples o ramificados 
desde la base, teretes o cuadrangulares, 
estriados, pubescentes, nudos dilatados; 
entrenudos de 6-23,5 cm de long., a menudo 
con tintes purpúreos. Hojas opuestas, simples, 
con pecíolo acanalado, de 0,5-2,5 cm de long., 
pubescente; lámina obovada o elíptico-oblonga, 
de 3,6-16,5 × 1,3-6,0 cm, ápice acuminado 
o mucronado, base cuneada a redondeada, 
margen entero, a veces ondulado, estrigosa 
con tricomas laxos y adpresos en ambas caras, 
ligeramente discoloras. Espigas erectas, a la 
madurez reflejas, axilares o terminales de (3,5-
)10-39 cm de long.; pedúnculo de 0,5-1,5(-3) 
cm de long., pubescente al igual que el raquis; 
bráctea floral lanceolada, de 3-4 mm long., 
membranácea, uninervia, cóncava, margen 
entero, a veces irregularmente ciliado, rosada a 
rojiza, brillante; bractéolas 2, ovadas de 2,5-5 
mm long., membranáceas en el tercio basal, 
carinadas, con un nervio medio terminado en 
una arista endurecida y engrosada de 2,5-3,0 
mm long., glabras, rosadas a purpúreas en 
seco. Flores bisexuales, glabras y reflexas a 
la adultez, con 5 sépalos ovados, desiguales, 
los dos externos de 5,5–6,5 mm long., los tres 
internos de 5-6 mm long., agudos, enteros, 
membranáceos, margen hialino, 3-nervios, 
verdosos con tintes rojizos. Estambres 5, de 
2,8-3,0 mm long., anteras oblongas, de 0,3-0,4 
mm long., filamentos unidos en la mitad de su 
longitud formando un tubo estaminal traslúcido, 
de 1,5 mm long.; pseudoestaminodios 5, 
membranáceos, rectangulares, truncados, 
crenados, fimbriados o ciliados, alternando 
con los filamentos. Ovario obovoide, glabro, 
de 1-2 × 1 mm, estilo único y estigma truncado 
a penicilado. Utrículo subcilíndrico, ápice 
truncado o deprimido, de 1-3 mm long. Semilla 
subcilíndrica, truncada en el ápice, redondeada 
en la base, castaña a rojiza. 

Fenología: En el área de estudio florece y 
fructifica todo el año. 

Distribución geográfica y hábitat: 
Achyranthes aspera se distribuye en Europa, 
Asia y África, siendo introducida en el 
continente americano (Standley & Steyermark, 
1946; Townsend, 1974; Borsch, 2007). 
En América habita en regiones tropicales 
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y subtropicales, desde Florida y el centro 
de México hasta Panamá y gran parte de 
América del Sur (Bolivia, Brasil, Colombia, 
Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y 
Venezuela) (Herrera Rodríguez et al., 2000; 
Agudelo-H., 2008; Ramos Senna et al., 2010). 
En la Argentina ha sido hallada creciendo 
espontáneamente al noreste de la provincia 
de Salta (Fig. 1) en la localidad de San 
Ramón de la Nueva Orán, en el departamento 
homónimo, a los 350 m s.n.m. Esta localidad 
pertenece al Distrito Fitogeográfico de la Selva 
Pedemontana de las Yungas (Cabrera, 1976). 
El clima es subtropical con estación seca, 
con temperaturas superiores a los 20 °C y las 
precipitaciones anuales oscilan entre los 600-
1000 mm concentradas en el verano (Bianchi 
& Yáñez, 1992). 

La presente contribución documenta 
el hallazgo de una población naturalizada 
de Achyranthes aspera en un ambiente 
antropizado, a orillas de un camino secundario 
en un sector de bosque remanente degradado 
con predominio de suelos franco-arenosos en 

las afueras de la ciudad de Orán, con presencia 
de microbasurales clandestinos (Fig. 2A, B) y 
aledaños a lotes de cultivos domésticos de maíz 
(Zea mays L.) y papaya (Carica papaya L.) 
(Fig. 2C). La especie también fue documentada 
en Bolivia para La Paz, Beni y Santa Cruz de 
la Sierra (Moraes, 1990; Jørgensen et al., 2014) 
(Fig. 1), cuyas etiquetas de herbario indican 
que crecen formando grandes colonias o matas, 
a veces en bordes de carreteras en sitios algo 
sombreados.   

La introducción de A. aspera en el norte 
de la provincia de Salta pudo darse gracias al 
transporte de los frutos por parte de los humanos 
(vestimenta o vehículos) (Fig. 2D) o animales 
(epizoocoria) entre la localidad boliviana de 
Bermejo y las poblaciones argentinas de Aguas 
Blancas y San Ramón de la Nueva Orán. 

El tránsito interfronterizo de bienes y 
personas es común en ambos sentidos debido 
a la proximidad de este paso internacional con 
las localidades mencionadas a través del trabajo 
conocido localmente como “bagayeo”, es decir 
el cruce de mercaderías por circuitos que 

Fig. 1. Distribución geográfica de Achyranthes aspera en Argentina (estrella) y Bolivia (círculos negros). 
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Fig. 2. Achyrantes aspera. A: Hábitat. B. Población de plantas jóvenes creciendo entre los restos de basura. C: Lotes 
de cultivos aledaños. D: Frutos adheridos a la ropa. E: Planta joven estéril. F: Plantas maduras. G; Porción apical de la 
planta. H: Parte de una espiga con flores reflexas. I: Variedad de tamaños de las hojas. J: Nudo apical. K: Flor abierta. 
L: Flor con una bráctea y dos bractéolas. M: Androceo. N: Gineceo. G-N: Fabbroni & Quispe 1646 (MCNS); créditos 
fotográficos M. Fabbroni.
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evitan los controles aduaneros (López, 2017). 
Estos procesos de naturalización en áreas 
fronterizas fueron sugeridos recientemente 
para la especie Calotropis procera (Aiton) 
A. W. Aiton (Apocynaceae), una planta 
posiblemente introducida de manera accidental 
a través de semillas transportadas en las orugas 
de las máquinas topadoras y camiones que 
circulan por las rutas nacionales 50 y 81 de la 
provincia de Salta (Fabbroni et al., 2021).

Nombres vernáculos: Se desconocen en el 
área de estudio. En los países limítrofes se la 
conoce como “Anamú, cadillo” en Bolivia 
(Agudelo-H., 2008) y “raspa-canela” en Brasil 
(Ramos Senna et al., 2010). 

Material estudiado: ARGENTINA. Salta: 
Dep. Orán, San Ramón de la Nueva Orán, 
calle Gral. Güemes al final, camino secundario 
pasando el balneario La Isla, 23º08´14,57” 
S, 64º17´09,8”W, 350 m, 28-VI-2019, fl, fr, 
Fabbroni & Quispe 1646 (MCNS); ídem, 
27-VII-2019, fl, fr, Fabbroni 1661 (MCNS); 
ídem, 09-VIII-2019, fl, fr, Fabbroni & Quispe 
1667 (MCNS). BOLIVIA. Beni: Sin Loc., 
11º00`00”S 66º04`00”W, 13-VIII-1985, fl, 
fr, Moraes 168 (LPB); Trinidad, 14º50`30”S 
64º53`32”W, 160 m, 16-IV-1979, fl, fr, 
Krapovickas & Schinini 35029 (CTES, MO). 
La Paz: Prov. Larecaja, Tipuani, 28-III-1923, 
fl, fr, Buchtien 7284 (LIL). Santa Cruz: Prov. 
Ignacio Warnes, 17º28`13”S 62º59`34”W, 300 
m, 4-XII-2005, fl, fr, Nee 53640 (MO). Prov. 
Nuflo de Chávez, Las Trancas 16º31`13,5”S 
61º50`47”W, 450 m, 16-IV-1995, Mamaní & 
Saucedo 868 (NY); ídem, 16º26`S 62º28`W, 
225 m, 6-VII-1991, Nee 41579 (NY). Prov. 
Vallegrande, Río Grande, 19º04`41”S 
63º40`26”W, 500 m, 18-V-2010, fl, fr, Parada 
& Rojas 2463 (MO). PERÚ. Cuzco: Prov. La 
Convención, Quillabamba, 900 m, VIII-1949, 
fl, fr, Marín 1657 (LIL). 

Usos: Se desconocen los usos en el área de 
estudio. En India y China, A. aspera es una planta 
muy importante en la medicina tradicional con 
numerosos estudios sobre sus propiedades 
fitoquímicas y farmacológicas (Jain  & Singh, 
2010; Srivastav et al., 2011; Peddi & Sadeh, 
2015; Elumalai et al., 2016; Sharma et al., 

2020). Estudios recientes demuestran que 
el extracto de A. aspera proporciona una 
alternativa rentable y ecológicamente segura 
a los insecticidas convencionales y puede 
utilizarse como un potente nanolarvicida 
contra mosquitos (Elumalai et al., 2016), en 
particular contra actividad larvicida en Aedes 
aegypti L. (Sharma et al., 2019, 2020). 

Caracteres diagnósticos: El género 
Achyranthes es afín a Alternanthera Forssk. 
por su porte herbáceo (Fig. 2E, F), hojas 
opuestas de variado tamaño (Fig. 2G, I, 
J), flores bisexuales, sésiles (Fig. 2H, K), 
filamentos estaminales unidos y alternando 
con pseudoestaminodios (Fig. 2M), ovario 
de contorno obovoide, uniovulado (Fig. 2N), 
utrículo con perianto persistente y porque las 
especies poseen, además, flores protegidas 
por brácteas y bractéolas a veces aquilladas 
y endurecidas a la madurez (Fig. 2L). Ambos 
géneros se diferencian por la presencia de 
anteras biloculares en Achyranthes y 
uniloculares en Alternanthera (Mears, 1967). 
Achyranthes aspera se reconoce fácilmente 
por sus tallos cuadrangulares, nudos dilatados 
(Fig. 2J) y largas espigas terminales con tintes 
rosados en fresco (Fig. 2G, H) a purpúreos en 
seco. Además, sus flores y frutos se adhieren a 
la ropa de los humanos (Fig. 2D) y al pelaje de 
los animales.

Observaciones: En diversas regiones del 
mundo A. aspera se considera una planta 
ruderal y maleza de cultivos muy molesta ya que 
sus frutos se dispersan rodeados por brácteas y 
bractéolas espinescentes y persistentes que 
penetran la piel, se adhieren a la ropa, al pelaje 
de los mamíferos (Standley & Steyermark, 
1946) y obstaculizan los movimientos tanto 
de animales como de humanos (Shafique et 
al., 2007). Probablemente los vectores aviares 
sean los responsables de la gran dispersión de 
sus frutos y semillas y la posterior colonización 
de grandes áreas donde la especie no es nativa 
(Ridley, 1930; Whistler,1994). Las malezas 
de cultivos son consideradas potenciales 
invasoras de áreas naturales (Daehler, 1998) 
si su expansión es amplia y compromete 
tanto la biodiversidad como la funcionalidad 
de las comunidades locales (Richardson 
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et al., 2000; Pyšek et al., 2004; Pyšek & 
Richardson, 2006). La frontera argentino-
boliviana es vulnerable a sufrir invasiones 
biológicas por la constante actividad humana, 
por lo que los ecosistemas aledaños deben ser 
constantemente monitoreados, particularmente 
conocer el grado de avance de la naturalización 
e invasión de las especies exóticas y así 
contribuir al conocimiento del impacto 
sobre la biodiversidad nativa y los procesos 
ecosistémicos (Pyšek & Richardson, 2006).
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