
I S S N 2 6 1 8 - 3 1 6 1

Cómo, cuándo y dónde de la naturaleza tucumana, contada por los lilloanos

Universo 
JUNIO 2025

María Laura Juárez  /  María Paula Cabrera
— Editoras —

María Julia Dantur Juri / Gabriela María Silenzi Usandivaras / Gabriela Cecilia Flores

Fundación Miguel Lillo
T U C U M Á N  –  A R G E N T I N A

CON ICET

UNIDAD EJECUTORA LILLO

U E L

Flor punta de lanza, caraguatá, tacuaruzú

Aechmea disthichanta

105

Tucumano



Universo Tucumano Nº 105 – Junio 2025

2

 

Universo Tucumano N°  105

Junio / 2025 ISSN 2618-3161 

Los estudios de la naturaleza tucumana, desde las características 
geológicas del territorio, los atributos de los diferentes ambien-
tes hasta las historias de vida de las criaturas que la habitan, 
son parte cotidiana del trabajo de los investigadores de nuestras 
Instituciones. Los datos sobre estos temas están disponibles en 
textos técnicos, específicos, pero las personas no especializadas 
no pueden acceder fácilmente a los mismos, ya que se encuentran 
dispersos en muchas publicaciones y allí se utiliza un lenguaje 
muy técnico.

Por ello, esta serie pretende hacer disponible la información sobre 
diferentes aspectos de la naturaleza de la provincia de Tucumán, 
en forma científicamente correcta y al mismo tiempo amena y 
adecuada para el público en general y particularmente para los 
maestros, profesores y alumnos de todo nivel educativo. 

La información se presenta en forma de fichas dedicadas a espe-
cies particulares o a grupos de ellas y también a temas teóricos 
generales o áreas y ambientes de la Provincia. Los usuarios pue-
den obtener la ficha del tema que les interese o formar con todas 
ellas una carpeta para consulta.

Fundación Miguel Lillo
CONICET – Unidad Ejecutora Lillo

Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina
www.lillo.org.ar

Dirección editorial:
María Laura Juárez – Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – Fundación Miguel Lillo)

María Paula Cabrera – Fundación Miguel Lillo

Editores Asociados:
Patricia N. Asesor – Fundación Miguel Lillo

Jorge Flores – Unidad Ejecutora Lillo

Diseño y edición gráfica:
Gustavo Sanchez – Fundación Miguel Lillo

Editor web:
Andrés Ortiz – Fundación Miguel Lillo

Imagen de tapa:
Aspecto general de un ejemplar de Aechmea disthichanta

Fotografía: Gabriela Cecilia Flores

Derechos protegidos por Ley 11.723

Tucumán, República Argentina

http://www.lillo.org.ar/editorial/index.php/publicaciones


M. J. Dantur Juri et al.: Aechmea distichantha, flor punta de lanza, caraguatá, tacuaruzú

3

 

Flor punta de lanza, caraguatá,
tacuaruzú

Aechmea distichantha 

María Julia Dantur Juri 1,2

Gabriela María Silenzi Usandivaras 2

Gabriela Cecilia Flores 1

1 Unidad Ejecutora Lillo (CONICET – Fundación Miguel Lillo).
2 Instituto de Genética y Microbiología, Fundación Miguel Lillo.

Clase Angiospermae
Orden Poales

Familia Bromeliaceae
Subamilia Bromelioideae

Género Aechmea Ruiz y Pav.

Aechmea distichantha Lem.

a familia Bromeliaceae incluye plantas herbáceas, terrestres, litófitas 
(que crecen sobre piedras) o epífitas (que se desarrollan sobre árboles). 
Está formada por aproximadamente 3.086 especies organizadas en 56 

géneros (Luther, 2006). Son originarias de América tropical, pueden ser 
encontradas desde Tierra del Fuego en Argentina hasta el sur de Estados 
Unidos; también hay registro de una especie en el oeste de África. 

Su forma general es arrosetada, los tallos pueden ser rizomatosos o 
estoloníferos en las especies terrestres (Gómez Romero y Novara, 2010). Las 
inflorescencias conspicuas emergen generalmente del centro de la roseta, y 
presentan flores y frutos de colores muy vistosos. Presentan características 
morfológicas particulares, como un “tanque” formado por las bases de sus 
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hojas, donde se acumula agua de lluvia y materia orgánica, originando un 
hábitat que es aprovechado por muchos organismos para su desarrollo, 
debido a que existen condiciones apropiadas para sobrevivir. Otros ejem-
plos de plantas conocidas como tanques son los Nepenthes L. (plantas en 
jarra o copas de mono) de Oceanía, las palmeras de África, los bambúes 
de Asia, los “platanillos” del género Heliconia L. en América del Norte y 
las bromeliáceas de América tropical, nombradas así en honor al botánico 
sueco Olaf Bromelius. 

A todas las plantas que presentan esta capacidad de almacenar agua se 
las denomina Phytotelma. Vargas (1928) usó por primera vez este término, 
el cual deriva de las palabras griegas Phyto (planta) y telma (pantano). El 
plural en inglés es phytotelmata, mientras que en español se menciona “fi-
totelma” o “fitotelmata”. Distintos autores señalan la importancia de estas 
plantas en diversos procesos ecológicos, especialmente en la dispersión de 
una especie, colonización de un lugar e interacción entre especies, y tam-
bién como elementos que componen la estructura de los bosques tropicales.

El género Aechmea presenta cerca de 240 especies (Luther, 2004) y 
es el grupo más grande dentro de la subfamilia Bromelioideae. En la re-
visión de Aechmea para la Flora del Neotrópico, Smith y Downs (1979), 
subdividieron al género en ocho subgéneros (Aechmea, Chevaliera, Lam-
prococcus, Macrochordion, Ortigiesia, Platyaechmea, Podaechmea y Pothua-
va). Después de éste trabajo, aparecieron numerosas investigaciones que 
abordaron al género desde diferentes aspectos, como la descripción de es-
pecies nuevas (Luther, 1987), nuevas combinaciones (Smith y Kress, 1989; 
Smith y Spencer, 1992), revisiones taxonómicas para algunos subgéne-
ros (Read y Luther, 1991; Ferreira et al., 2003) y el análisis de caracteres 
morfológicos (Brown y Gilmartin, 1984; Brown y Terry, 1992), entre otros  
(Aguirre Santoro y Betancur, 2008). 

La especie Aechmea distichantha se denomina así en homenaje al colec-
cionista francés Frederic Schlumberger (1823-1893). Su nombre proviene 
de “aichme” que significa punta de lanza, “distichos” dos líneas y “anthos” 
flor, explicando así la disposición de las flores femeninas. 

Nombre común

Esta especie es conocida como la “flor punta de lanza” o también como Ca-
raguatá, Tacuaruzú, Planta Vaso, Chacra de mono, Cardo chuza, Toq late’e 
en toba, Achupalla, Chaguar del aire, Chuza, Payo, Taraca.
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Descripción

Aechmea distichantha es una planta que mide entre 0,30-1,00 m de altura y 
puede crecer como epífita en árboles (Figura 1) o en la tierra (raramente). 
La lámina foliar es angostamente triangular u oblonga, apiculada, pungente, 
y el haz y el envés están cubiertos de pelos o escamas (lepidotos) y pre-
senta un margen aserrado con dientes pequeños o armado con aguijones 

Figura 1. Aspecto general de un ejemplar de Aechmea disthichanta epífita en la Reserva 
Provincial La Florida, provincia de Tucumán. Fotografía: Gabriela Cecilia Flores.



Universo Tucumano Nº 105 – Junio 2025

6

antrorsos pardos, de 4 mm de longitud. La vaina de 30 cm de longitud, es 
elíptica u oblonga, por lo general más ancha que las láminas foliares, y a 
su vez, es entera hacia la base y aserrada hacia el ápice. Las hojas de A. 
distichantha se insertan de forma alterna y espiral, con disposición curvadas 
hacia adentro (Figura 2) (Gómez Romero y Novara, 2010).

El tallo florífero de A. distichantha es erguido, con brácteas (hojas modi-
ficadas que se encuentran cerca de las flores) rosadas, angostamente elípti-
cas y acuminadas (se estrechan gradualmente hasta terminar en una punta). 

La inflorescencia (Figura 3) es una panoja de espigas, compacta o laxa, 
ovoide, piramidal o subcilíndrica. Presenta brácteas primarias, anchamente 
ovadas, apiculadas, frecuentemente más cortas que las espigas. Las espigas 
son subsésiles, erguidas o extendidas, y las laterales presentan entre 2-12 
flores dísticas (flores que están situadas en un mismo plano y miran alterna-
tivamente a uno y a otro lado). En la parte terminal se observan más flores 
polísticas (flores cuyas espiguillas se insertan en varios rangos o series). 

Figura 2. Aspecto general y detalle de las hojas de Aechmea disthichanta en la Reserva
Provincial La Florida, provincia de Tucumán. Fotografía: Gabriela Cecilia Flores.
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Las flores, de 15 a 29 mm de longitud, son sésiles y suberguidas. Los 
sépalos, de 5 a 13 mm de longitud, son asimétricos, oblongos o subcuadra-
dos, mucronados, libres o apenas connados (esto último significa que las 
piezas florales del mismo verticilio se fusionan entre sí). Presenta pétalos 
azules, blancos o purpúreos, obtusos, aserrados con dientes pequeños, lle-
vando en la base dos apéndices oblongos, aserrados. Los estambres están 
insertos. El ovario, de 4 a 6 mm de longitud, es cilíndrico u obcónico, y 
presenta la placentación subcentral, y óvulos agudos u obtusos (Gómez 
Romero y Novara, 2010). Las flores se presentan en largas inflorescencias 
de colores azules y rosas. Aparecen en primavera y, aunque duran varias 
semanas, la planta muere tras la floración, pero suele producir hijuelos 
(Figura 4). 

Figura 3. Detalle de la inflorescencia de Aechmea distichantha.
Fotografía: https://identify.plantnet.org/es/k-worldflora/species/AechmeadistichanthaLem./data

https://identify.plantnet.org/es/k-worldflora/species/AechmeadistichanthaLem./data
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Aechmea distichantha es polinizada por aves como Thalurania glaucopis 
(picaflor corona violácea) y Stephanix lalandi (colibrí copetón norteño) e 
insectos como Lychuchoides ozias ozias, Phoebis neocypris, Heliconius ethila 
narcaea (mariposas) y Trigona spinipes (abeja) (Scrock y Varassin, 2011). 
El fruto que presenta es una baya presente en verano y otoño.

Montero et al. (2010) estudiaron en los bosques del Chaco si existían 
diferencias morfológicas de A. distichantha expuestas al sol y a la sombra, 
y la incidencia de estos factores y la estacionalidad sobre la abundancia y 
riqueza de especies de macroinvertebrados, tales como himenópteros, for-
mícidos, lumbrícidos, entre otros. Como resultado observaron que aquellas 
bromelias expuestas al sol presentaban una menor abundancia y riqueza 
de las especies de macroinvertebrados.

Figura 4. Detalle de la flor de Aechmea distichantha.
Fotografía: https://www.inaturalist.org/observations/206982209

https://www.inaturalist.org/observations/206982209
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Historia Natural

El primer naturalista que hizo observaciones y publicó sobre fauna bromelí-
cola fue Johann Friedrich (Fritz) Müller (1822-1897). Por sus observaciones 
en Brasil, Müller fue el primero en proponer que la materia orgánica del 
agua de las bromeliáceas podría ser nutritiva para estas plantas. Además, el 
botánico alemán Andreas Franz Schimper (1856-1901), publicó en 1884 el 
primer artículo sobre ecología y fisiología de bromeliáceas, sentando las ba-
ses para relacionar estrechamente estas plantas con su fauna. Esto también 
fue llevado a cabo por el biólogo costarricense Clodomiro Picado Twight 
(1887-1944). Picado en 1911 y nuevamente en 1912, detalló además la 
razón por la que no se pudren los detritos del agua de las bromeliáceas (por 
una digestión enzimática de los restos de animales y de vegetales, donde 
las hojas absorben estas sustancias orgánicas).

Picado realizó estudios pioneros sobre la fauna que habita las brome-
liáceas epífitas. En 1913, presentó en París (Francia) su Tesis de Doctorado 
“Les Broméliacées épiphytes considérées comme milieu biologique” (Las 
bromeliáceas epífitas consideradas como medio biológico) con especíme-
nes recolectados en Costa Rica. A partir de su trabajo, Picado aumentó el 
número conocido de especies bromelícolas de 100 a 232, de las cuales 49 
de esas especies eran nuevas para la ciencia.

La observación inicial de Picado y otros investigadores anteriores a él en 
el tiempo era que en los bosques tropicales no existían charcos permanentes 
porque ocurría una intensa evaporación, además la topografía del paisaje 
era irregular, entre otros factores. Entonces, se esperaba que los animales 
que se reproducían en charcos no habitarían en estos bosques; sin embargo, 
allí estaban y eran muy numerosos, especialmente los insectos. La pregun-
ta fue entonces, ¿dónde se reproducían? La respuesta era en el agua que 
almacenaban algunas plantas. En los trópicos de América, las bromeliáceas 
epífitas desempeñaban una función muy importante, porque retenían agua 
entre sus hojas y conformaban en conjunto, enormes charcos aéreos infi-
nitamente fraccionados y permanentes, aún durante la estación seca, que 
era el hábitat de una fauna muy diversa (Morales y Monge Najera, 2013). 

Distribución geográfica, hábitat y fenología

El género Aechmea está integrado por más de 250 especies distribuidas 
por Sudamérica, México y América Central. Algunas especies son: Aechmea 
distichantha Lem., Aechmea recurvata Klostzsch, Aechmea weilbachii Didr., 
Aechmea fendleri André, Aechmea fasciata Baker, Aechmea caudata Lindm. 

Aechmea distichantha, es nativa del sudeste de Brasil, Paraguay, Bolivia 
y Argentina. En Argentina esta especie se encuentra presente en las pro-
vincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán 
(Figura 5). 
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El Sistema Global de Información sobre Biodi-
versidad (GBIF), también cita a esta especie para 
Santa Fe, además de las provincias antes mencio-
nadas. El Sistema de Información de Biodiversi-
dad de la Administración de Parques Nacionales 
Argentinos, cita la presencia de ejemplares en los 
Parques Nacionales, Aconquija en la provincia de 
Tucumán, El Rey y Baritú en la provincia de Salta. 

Estudios referidos a la influencia de diferen-
tes condiciones ambientales sobre A. distichantha, 
mostraron que éstas plantas pueden presentar mo-
dificaciones en su forma (Cavallero et al., 2009, 
2011; Freire et al., 2018). Por ejemplo, la luz del 
sol influye en la reproducción al controlar el ta-
maño de las bromelias y las inflorescencias, por 
lo que las plantas expuestas a la luz del sol pro-
dujeron más semillas por fruto que las expuestas 
a la sombra. La reproducción también se asoció 
con el tamaño de la inflorescencia, es decir, las 
inflorescencias más grandes en plantas de tamaño 
similar produjeron más flores y más semillas por 
fruto (Scrock y Varassin, 2011).

Importancia

Achmea distichantha presenta importancia a nivel sanitario, ya que se com-
probó que funcionan como sitios de crías de muchas especies de mosquitos, 
entre ellas Aedes aegypti (Linnaeus, 1762), especie transmisora de fiebre 
amarilla, dengue, fiebre chikingunya y virus del Zika; y Culex quinquefas-
ciatus Say, 1823, vector de la malaria aviar, vector principal de la filariasis 
causada por el nemátodo Wuchereria bancrofti (Cobbold, 1877), y del virus 
de la encefalitis equina occidental y de la encefalitis de San Luis.

Achmea distichantha tiene frutos comestibles, y se puede beber el agua 
que se reúne en la cisterna conformada por la roseta foliar, además de atri-
buirle cualidades para la medicina ya que se citan a las flores con potencial 
antiulceroso y para combatir dolores de estómago (Barboza et al., 2009). 

Las bromelias como microhábitats de mosquitos

En los bosques tropicales, las bromeliáceas son endémicas y sirven como 
un claro ejemplo de plantas con alta complejidad estructural y hábitat per-
manente que sustentan comunidades de insectos acuáticos.

Figura 5. Distribución 
geográfica de Aechmea 
distichantha en las 
provincias de Argentina.
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Aproximadamente, 470 especies de organismos acuáticos fueron re-
gistrados en bromelias (Frank, 1983). Se reportó la presencia de diversos 
grupos de invertebrados tales como protozoos, nematodos, oligoquetos, co-
pépodos, cladoceros, ostracodos, tardigrados, insectos, arácnidos y anfibios, 
cohabitando simultáneamente en los cuerpos de agua de las bromelias (Kit-
ching, 2000; Greeney, 2001; Chicaiza, 2012). 

Dentro de los insectos, las formas inmaduras de los mosquitos son uno 
de los grupos acuáticos más importantes asociados a las bromelias (Kitching, 
2001; Liria, 2007). Numerosas investigaciones citaron la presencia de es-
tadios inmaduros de más de 200 especies de mosquitos, lo que representa 
alrededor del 20% de la diversidad de la familia Culicidae (Navarro et al., 
2018). Los géneros de mosquitos fuertemente asociados con las bromelias 
son Culex (Microculex), Aedes (Howardina), Wyeomyia y Anopheles (Kerteszia) 
(Frank, 1983). 

En Argentina se conocen varios estudios sobre la presencia de especies 
de mosquitos que se desarrollan en la bromeliácea A. distichantha. El primer 
trabajo fue llevado a cabo en tres localidades de la provincia de Corrientes, 
El Perichón, Laguna Brava y Puente Pexoa, donde se registraron cuatro 
especies de mosquitos Cx. quinquefasciatus, Cx. imitator Theobald, 1903, 
Cx. davisi Kumm, 1933 y Wyeomyia muehlensi Petrocchi, 1927 (Torales et 
al., 1972). Posteriormente, Campos (2011) reportó la presencia de larvas 
de Toxorhynchites separatus (Lynch Arribalzaga, 1891) en las axilas de A. 
distichantha, mencionando que era el primer registro para la provincia de 
Corrientes. En esa ocasión, también se encontraron larvas de Cx. imitator 
y Wy. muehlensi. Ese mismo año, Campos et al. (2011) reportaron para 
el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, seis especies de 
culícidos en las axilas de A. distichantha, entre ellos Tx. solstitialis (Lutz, 
1904). En el 2013, se realizó el primer reporte de larvas de Ae. aegypti y 
Cx. quinquefasciatus en bromelias epífitas de A. distichantha en localidades 
semiurbanas y rurales de la provincia de Tucumán. También se recolectaron 
larvas de Cx. fernandezi Casal, García & Cavalieri, 1966, Cx. imitador y Tx. 
guadeloupensis (Dyar & Knab, 1906) (Stein et al., 2013). Veggiani Aybar y 
Rossi (2017) registraron también para Tucumán la presencia de Cx. pleu-
ristriatus Theobald 1903 y Howardina sp. en Tafí Viejo, El Cadillal y Río 
Loro; a Ae. crinifer (Theobald, 1903) en la localidad de Lules, El Duraznillo 
y Mala Mala; a Anopheles argyritarsis (Robineau-Desvoidy, 1827) en Yerba 
Buena, San Javier; a Tx. guadeloupensis en Yerba Buena y a Ae. aegypti 
en Lules, El Duraznillo y Mala Mala. Recientemente, Flores et al. (2025) 
reportaron por primera vez la presencia de Toxorhynchites (Lynchiella) bam-
busicola (Lutz and Neiva, 1913) en las localidades de Isla de Cañas y El 
Oculto (provincia de Salta) y en San Javier, Batiruana y Reserva Provincial 
La Florida (provincia de Tucumán). También reportaron la presencia de An. 
argyritarsis en la localidad de El Oculto en la provincia de Salta (Figura 6).
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El conocimiento de la fauna de mosquitos en las bromelias podría expli-
car la existencia de ciertas enfermedades infecciosas (paludismo, filariasis, 
etc.) en las regiones de América desprovistas de pantanos terrestres. Los 
charcos aéreos de bromelias abrigan los hospederos intermediarios (culí-
cidos, copépodos, etc.) de patógenos cuyo ciclo evolutivo termina en el 
hombre y algunos animales silvícolas (referido a lo que habita en la selva), 
monos u otros. Es así que estas enfermedades persisten, a pesar de la au-
sencia del hombre y de charcos terrestres.

Categoría de conservación

Estado de conservación: desconocido. 

Figura 6. Recolección de formas inmaduras de mosquitos presentes
en Aechmea distichantha en la localidad de El Oculto, provincia de Salta.

Fotografía: Gabriela Cecilia Flores.
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