
Summary 
Background and aims: Laportea aestuans (Urticaceae) is an herb possibly native 

to Madagascar (Africa) and widely distributed in the tropics and subtropics of the 
world. In the Americas, it have been reported as a weed from southern United 
States of America and throughout Central America to South America in Trinidad and 
Tobago, Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname, French Guiana, Ecuador, Peru, 
Bolivia, and Brazil. The aim of this paper was to report the presence of L. aestuans 
in Argentina for the first time.

M&M: For the morphological description and illustrations, live plants from our 
collections were studied in addition to other herbarium specimens. Our specimens 
were deposited in the Herbarium LIL. Type and non-type specimens preserved in 
BR, COL, K, LINN and the original description were analyzed.

Results: A morphological description of the species is provided together with 
illustrations, photographs and a key to differentiate Laportea from the other genera 
of Urticaceae present in Argentina.

Conclusions: The presence of L. aestuans in Argentina is recorded for the first time. 
According to previous research, it is a species that exhibits a potentially invasive 
behavior, so there is the possibility that it may establish itself as a weed in natural 
environments and cause detrimental impacts on biodiversity. 
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reSumen

Introducción y objetivos: Laportea aestuans (Urticaceae) es una hierba 
posiblemente originaria de Madagascar (África) y ampliamente distribuida en los 
trópicos y subtrópicos de todo el mundo. En América fue reportada como maleza 
desde el sur de Estados Unidos de América y, a través de Centroamérica, hasta 
Sudamérica en Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, 
Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. El objetivo de este trabajo es 
reportar la presencia de L. aestuans en Argentina por primera vez.

M&M: Para la elaboración de la descripción morfológica y las ilustraciones, se 
estudiaron plantas vivas además de otros especímenes de herbario. Nuestros 
ejemplares fueron depositados en el Herbario LIL. Se analizaron materiales tipo y 
no-tipos depositados en BR, COL, K, LINN además de la descripción original. 

Resultados: Se brinda una descripción morfológica de la especie junto con 
ilustraciones, fotografías y una clave para diferenciar Laportea de los otros géneros 
de Urticaceae presentes en Argentina.

Conclusiones: Se registra por primera vez para Argentina la presencia de L. aestuans. 
De acuerdo a investigaciones previas, se trata de una especie que presenta un 
comportamiento potencialmente invasivo, por lo que existe la posibilidad de que 
en un futuro se pueda establecer como maleza en ambientes naturales y causar 
impactos perjudiciales a la biodiversidad.
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introducción

El traslado de especies fuera de sus áreas de 
distribución natural ha sido una práctica común 
a lo largo de la historia de la humanidad. No 
sólo los ergasiofitos (especies introducidas en 
una región para su cultivo) juegan un papel 
importante en la sinantropización de la flora 
nativa de una región; existen también plantas 
cuyos propágulos son transportados de modo 
involuntario como contaminantes de especies de 
interés o de sus productos y pueden participar 
en este proceso (Mack, 1991; Protopopova & 
Shevera, 2014). De acuerdo a Villaseñor & 
Espinosa-García (2004), muchas plantas exóticas 
no representan un problema durante el inicio 
de su establecimiento. Sin embargo, existe la 
posibilidad que al adaptarse a su nuevo entorno 
se vuelvan dañinas y en ausencia de sus enemigos 
naturales sus poblaciones pueden aumentar 
rápidamente y dispersarse volviéndose invasoras 
(Williamson, 1996). Richardson et al. (2000) y 
Blackburn et al. (2011) proponen una serie de 
etapas o barreras que una especie vegetal tiene 
que superar para volverse invasora. Las plantas 
exóticas que han superado la barrera ambiental 
pero no forman poblaciones persistentes se 
consideran ocasionales. Por otro lado, aquellas 
que han sobrepasado las barreras ambientales 
y reproductivas y han establecido poblaciones 
silvestres que persisten durante múltiples ciclos 
de vida, se consideran naturalizadas. Por último, 
cuando éstas han superado la barrera de la 
dispersión y producen descendencia reproductiva, 
numerosa y a distancia considerable de los 
progenitores se consideran invasoras.

El género Laportea Gaudich. (Urticaceae) 
comprende 22 especies en su mayoría africanas y 
unas pocas pantropicales (Chew, 1969). Laportea 
aestuans (L.) Chew es una hierba posiblemente 
originaria de Madagascar y ampliamente 
distribuida en las zonas tropicales y subtropicales 
de África, Asia, Mesoamérica, Antillas, India, 
Sumatra y Java (Monro, 2015). En América fue 
reportada como maleza para el sur de Estados 
Unidos, toda Mesoamérica y en Sudamérica 
desde Venezuela y Trinidad y Tobago hasta 
Bolivia y el sur de Brasil (García et al., 1975; 
Lans, 2006; Arakaki & Lao, 2012; Monro, 2015; 
Gaglioti, 2022)

El propósito del  presente art ículo es 
mencionar  por  pr imera  vez  e l  género 
Laportea para la Argentina con la presencia 
de L. aestuans en la provincia de Tucumán, 
describirla morfológicamente e ilustrarla.

materialeS y métodoS

El material analizado procede de viveros 
y jardines de distintos departamentos de 
la provincia de Tucumán (Argentina). Los 
ejemplares analizados se depositaron en 
el Herbario LIL (Thiers, 2022). El estudio 
morfológico se realizó con un microscopio 
estereoscópico Zeiss Stemi 508. Los ejemplares 
fueron determinados utilizando bibliografía 
específica (Chew, 1965, 1969; Friis, 1993; 
Chen et al., 2003; Steinmann, 2005; Monro, 
2015) y fueron cotejados con imágenes digitales 
del lectotipo del basónimo (Urtica aestuans L.) 
y de otros especímenes conservados en los 
herbarios BR, COL, K y LINN (Thiers, 2022).

reSultadoS

Tratamiento taxonómico
Laportea aestuans (L.) Chew, Gard. Bull. 

Singapore 21: 200. 1965. Fleurya aestuans 
(L.) Gaudich. ex Miq., Fl. Bras. 4(1): 196. 
1853. Urtica aestuans L., Fl. Jamaic. 21. 1759. 
TIPO: SURINAM. “Surinami” [cultivado en 
Uppsala, Suecia] (Lectotipo, LINN-1111.14!, 
designado por de Rooij, Fl. Suriname 5(1): 
310. 1975). Figs. 1-2.

Hierbas anuales, diclino monoicas, de hasta 
1 m alt. Tallos erectos, poco ramificados, 
costados, carnosos, rojizos en la base, con 
tricomas no glandulosos y glandulosos largos 
y cortos. Estípulas intrapeciolares parcialmente 
connadas, ca. 10 mm long. Hojas alternas, 
pecioladas, con pecíolos de (2-)5-15(-20) cm 
long.; lámina anchamente ovada, de 3-20 x 2-18 
cm, base redondeada, cordada o auriculada, 
ápice agudo, margen dentado, pinnatinervias, 
en apariencia 3-nervias, ambas superficies 
más o menos pubescentes, con tricomas no 
glandulosos largos y cortos, algunos de ellos 
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con base bulbosa, densamente pubescentes en 
el epifilo, escasos tricomas glandulosos en el 
margen; cistolitos punctiformes y alargados 
conspicuos en el hipofilo. Inflorescencias 
axilares, paniculadas, de hasta 20 cm long., 
con pelos  glandulosos ,  a  menudo con 
flores estaminadas y pistiladas, rara vez 
solo estaminadas en las axilas proximales. 
Flores estaminadas numerosas, ca. 1,5-2 mm 
diám., pediceladas, tépalos 4, cimbiformes, 
connados en la base, con escasos pelos largos 
glandulosos; estambres 4, oposititépalos, 
filamentos más largos que los tépalos, reflexos 
en la antesis, ca. 1,5 mm long., anteras 
blancas, pistilodio obcónico. Flores pistiladas 
numerosas, pediceladas, tépalos 4, libres, 
desiguales, con un tépalo dorsal ovado, 2 
tépalos laterales mayores, ampliamente ovados 
que encierran al ovario, con 3-5 tricomas 
glandulares, y un tépalo ventral diminuto; 
gineceo con ovario asimétricamente ovoide, 
ca. 0,5 mm long., estigma alargado, linear, ca. 
0,3 mm long., ligeramente reflexo, papiloso-
penicilado. Aquenios ovoides, ca. 1,5 mm 
long., comprimidos, con segmentos laterales 
del perigonio persistentes.

Distribución y hábitat. En Argentina, esta 
especie ha sido registrada en tres departamentos 
de la provincia de Tucumán donde se comporta 
como maleza de jardines y viveros.

Usos. En África (Gabón, Ghana y Nigeria), 
las hojas cocidas de Laportea aestuans se 
comen como verdura (Morrison & Twumasi, 
2010; Essiett et al., 2011). Tradicionalmente, 
en Ghana es utilizada en medicina popular 
para calmar la acidez estomacal en mujeres 
embarazadas (Bremer Christensen et al., 2015). 
Particularmente en Nigeria, los tallos triturados 
son empleados como un agente antiinflamatorio 
mientras que las hojas son utilizadas como 
abortivo, laxante, analgésico, antifebril , 
tratamientos oculares, pulmonares y estomacales 
(Oloyede & Ayanbadejo, 2014). Las hojas y 
flores pueden también ser usadas para curar la 
diarrea y la disentería (Elujoba et al., 2005). 

En Sudamérica: en Trinidad y Tobago, L. 
aestuans es utilizada para tratar problemas 
urinarios y diabetes melitus como así también 

para facilitar el parto y tratar la infertilidad 
en mujeres (Lans, 2006, 2007). En Perú es 
utilizada para curar el “quitamuro” o sarampión 
(Huaranca Acostupa et al., 2013). Asímismo, 
en Cochabamba (Bolivia) es empleada en 
los niños en casos de “susto” y tos (Peredo 
Lazarte & Pinto Ríos, 2020). En la medicina 
popular brasileña, L. aestuans es utilizada para 
la prevención de la osteoporosis por su alto 
contenido en calcio libre (Lopes de Oliveira et 
al., 2012). 

Nombres comunes. “Chichicaste”, “pica 
mano”, “ortiga” en Mesoamérica (García et 
al. 1975); “ichanga”, “ortiga blanca”, “pringa 
moza” en Colombia (Bernal et al., 2017); 
“ishanga colorada” en Perú (Huaranca Acostupa 
et al., 2013); “pica pica” en Bolivia (Peredo Lazarte 
& Pinto Ríos, 2020); “urtiga”, “urtiga-vermelha” 
en Brasil (Lopes de Oliveira et al., 2012; Gaglioti, 
2022); “west indian woodnettle”, “stinging nettle” 
en Nigeria (Okereke & Elekwa, 2014; Oloyede & 
Ayanbadejo, 2014).

Material estudiado. ARGENTINA. Prov. 
Tucumán: Dpto. Capital ,  San Miguel de 
Tucumán, Jardines de la Fundación Miguel 
Lillo, 28-III-2022, Slanis & Bulacio 6510 
(LIL); vivero El Ombú, avda. Francisco 
de Aguirre 2003, 14-III-2022, Bulacio & 
Slanis 6235 (LIL); vivero Sakura, calle José 
Colombres 2451, 14-III-2022; Bulacio & 
Slanis 6231 (LIL); barrio Ciudadela, calle 
Rondeau 2200, 15-III-2021, Slanis & Bulacio 
5725 (LIL). Dpto. Tafí Viejo, Tafí Viejo, Villa 
Obrera, vivero Santa Rita, 3-III-2022, Bulacio 
& Slanis 6230 (LIL). Dpto. Yerba Buena, 
barrio Horco Molle, 24-VI-2020, Grau s.n. 
(LIL); barrio Martí Coll, calle Universo al 
700, 16-III-2022, Levy 425 (LIL). BRASIL. 
Estado Río de Janeiro: localidad no indicada, 
1867, Glaziou 771 (BR). Estado Pernambuco: 
localidad no indicada, 1872, Preston s.n. (K 
000973165). COLOMBIA. Dpto. Amazonas: 
municipio Puerto Nariño, Río Loreto-Yacu, 
9-XI-1972, Glenboski C-150 (COL); Dpto. 
Quindío: municipio Calarcá, Vereda La Bella, 
finca Agroturística Combia N° 2, Km 4, 
vía Calarcá-Barcelona, 1-VII-2009, González 
Giraldo 101 (COL).
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Fig. 1. Laportea aestuans. A: Planta, parte superior. B: Flor estaminada, botón. C: Flor estaminada abierta. 
D: Detalle de un estambre y tépalo (vista lateral) en la antesis. E: Flor pistilada. F: Fruto joven. G: Aquenio. 
Escalas= A: 2 cm; B: 1,5 mm; C: 1 mm; D, E: 0,5 mm; F, G: 1 mm (Slanis & Bulacio 5725, LIL).
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Fig. 2. Laportea aestuans. A-B: Planta (vista lateral). C: planta (vista superior). D: Hoja. E: Margen foliar. F: 
Estípulas (indicadas por flechas). G: Inflorescencia estaminada. H: Inflorescencia pistilada. Escalas= A-B: 
10 cm; C: 5 cm; D: 8 cm; E, G: 3 mm; F: 6 mm; H: 2 mm. Fotos: A. Slanis y E. Bulacio.
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diScuSión

Desde el punto de vista morfológico, Chew 
(1969), Boufford (1997) y Chen et al. (2003) se 
refieren a Laportea aestuans como una hierba 
con hojas y tallos provistos de pelos urticantes. 
Por su parte, Monro (2015) solamente menciona 
“tricomas bulbosos, tricomas glandulosos 
(a veces ausentes) y tricomas ni bulbosos ni 
glandulosos”. Los análisis realizados en los 
ejemplares argentinos no revelaron la presencia 
de tricomas urticantes. En relación a las hojas, 
Chew (1969) menciona la presencia de cistolitos 
punctiformes en el epifilo y alargados en el 
hipofilo. Monro (2015), por su parte, se refiere 
a éstos como fusiformes y en ocasiones muy 

tenues en el epifilo mientras que en el hipofilo 
son oblongos o fusiformes. Chen et al. (2003) 
destacan la existencia de cistolitos punctiformes 
y conspicuos en la superficie abaxial. Nuestras 
observaciones revelan la ocurrencia de cistolitos 
punctiformes y fusiformes en ambas superficies 
foliares, siendo más conspicuos en el hipofilo, 
sobre todo en material seco.

En cuanto a los caracteres reproductivos, 
Chew (1969), Boufford (1997), Hsu et al. (2003) 
y Chen et al. (2003) describen a las flores 
estaminadas como tetrámeras o pentámeras, 
mientras que Monro (2015) solamente se 
refiere a las mismas como tetrámeras. Nuestras 
observaciones realizadas en ejemplares propios 
coinciden con este último autor.

Clave de los géneros de Urticaceae en Argentina

1. Árboles, arbustos o sufrútices.
2. Inflorescencias amentiformes.

3. Hojas opuestas. Estigmas filiformes.
Boehmeria

3'. Hojas alternas. Estigmas semilunares.
Myriocarpa

2'. Inflorescencias en cimas dicótomas, panículas o glomérulos axilares.
4. Plantas generalmente urticantes. Inflorescencias en cimas dicótomas o panículas. Aquenios 

protegidos por el perigonio carnoso y coloreado.
Urera

4'. Plantas no urticantes. Inflorescencias en glomérulos axilares. Aquenios protegidos por el perigonio 
seco, crustáceo o papiráceo, no coloreado.

Phenax
1'. Hierbas.

5. Hojas con margen entero.
Parietaria

5'. Hojas con margen dentado.
6. Estípulas libres. Inflorescencias no pedunculadas.

Urtica
6'. Estípulas total o parcialmente connadas. Inflorescencias larga o cortamente pedunculadas.

7. Estípulas totalmente connadas. Hojas opuestas. Flores pistiladas con 3 tépalos; estigma capitado 
penicilado.

Pilea
7'. Estípulas parcialmente connadas. Hojas alternas. Flores pistiladas con 4 tépalos; estigma linear 

penicilado.
Laportea
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concluSioneS

Con la presencia de Laportea aestuans en la 
provincia de Tucumán, se registra por primera vez a 
Laportea en Argentina y se eleva a ocho el número 
de géneros de Urticaceae mencionados para el 
país (IBODA, 2022). Esta especie, potencialmente 
invasora, habría superado las barreras ambientales 
y reproductivas del proceso de naturalización 
pero sin establecer aún poblaciones silvestres que 
representen una amenaza para los ecosistemas 
naturales (Richardson et al., 2000). La llegada de 
L. aestuans al noroeste de Argentina parecería ser 
reciente y podría atribuirse su difusión a través de 
prácticas hortícolas. Sus semillas habrían llegado 
al país con la importación de material vegetal 
vivo o compost como es el caso de Fatoua villosa 
(Thunb.) Nakai (Moraceae) en los Estados Unidos 
de América (Vincent & Turrell, 1993). Se estima 
que L. aestuans podría también estar presente en 
otras provincias argentinas debido a su eficiente 
dispersión tal como sucedió con Youngia japonica 
(L.) DC. (Asteraceae), que fue citada en un principio 
para las provincias de Tucumán y Entre Ríos y que 
actualmente presenta una distribución más amplia 
(Slanis & Perea, 2011; IBODA, 2022). 
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