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Resumen

Se estudió una población de Montrichardia arborescens en 
tres localidades (Carmen de Darién, Riosucio y Unguía), 
correspondientes a un bosque inundable de la llanura aluvial 
del río Atrato. En cada localidad se delimitaron cinco parcelas 
temporales de 20x50 m cada una, bajo un muestreo aleatorio 
simple al azar. Se determinó la estructura y la densidad de la 
especie por localidad y estadío de desarrollo. Los resultados 
de este estudio registran valores de hasta 7.367 individuos para 
el estadío plántula y 6.000 individuos para el estadío adulto, 
evidenciando una población casi homogénea con densidades 
generales de 5,5 ind/m2, corroborando así que aunque en la 
zona se realizan actividades de tipo extractivas y a pesar de que 
el arracacho es una especie promisoria, aún es subvalorada y 
sus poblaciones se mantienen estables. 

Palabras clave: Arracachales, Especie promisoria, Llanura 
aluvial del Atrato,  Montrichardia arborescens.

Abstract

A population was studied of Montrichardia arborescens in 
three localities (Carmen of Darién, Riosucio y Unguía), cor-
respondents to a forest inundable of the alluvial plain of the 
river Atrato. Five temporary plots were established of 20x50 m 
each one, under a random simple sampling at random. There 
decided the structure and the density of the species for locality 
and stadium of development and 6000 individuals for the adult 
stadium, demonstrating an almost homogeneous population with 
general densities of 5, 5 ind/m2, corroborating so though in the 
zone extractive activities of type realize and to sorrow that the 
arracacho is a promissory species still, it is an undervalued  
species and his population are kept stable.
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serrulatum, Acrostichum aureum, Scleria secans, 
Scleria melaleuca y especies de Thelypteris y de 
Panicum (Prieto et al. 2004, Rangel 2004b). 

Ecológicamente se constituye como fuente de 
energía y materiales para otros niveles tróficos 
de la comunidad, ya sea mediante el proceso de 
descomposición, el cual estimula la producción 
y suministra materiales orgánicos e inorgánicos 
a la cadena de detritus o a través del consumo 
directo de diferentes partes de la planta (Peña 
2000). El Arracacho es considerado en la región 
como una especie promisoria con potencial para 
la producción de pulpa para papel; en otras regio-
nes tiene otro tipos de usos como en la medicina; 
es tóxico, se utiliza como ornamento y para la 
reforestación, además de proporcionar sombra, 
refugio y alimento para la fauna silvestre; se con-
sidera una fuente importante para la elaboración 
de papel (Gordon y Pardo 2012), aunque en la 
actualidad no se aprovechan los individuos de 
esta especie; sus poblaciones han sido diezmadas 
para la apertura de canales hacia las ciénagas y 
pantanos, para desecar los pantanos como vías 
para acceder al río para el transporte de maderas.

Los arracachales del bajo Atrato hacen parte 
de la estructura ecológica principal del Chocó 
Biogeográfico, debido a las extensas áreas de 
bosque natural que forman sus poblaciones en 
la planicie de la parte baja del río Atrato, des-
empeñan un papel fundamental como hábitat y 
fuente de alimento para las especies residentes 
u occasionales (Valoyes et al. 2012). Por lo an-
terior se formula la siguiente pregunta. ¿Existe 
una diferencia significativa en la estructura de 
las poblaciones de M. arborescens en el Medio 
y Bajo Atrato?

Metodología 

Área de estudio. Se localizó en la cuenca baja 
del Atrato en los municipios del Carmen de Darién, 
Riosucio y Unguía (Figura 1); estos municipios 
se encuentran inmersos dentro de una red de sis-

Keywords: Alluvial plain of the Atrato river, 
Arracachales, Montrichardia arborescens, 
Promissory species.

Introducción

Montrichardia arborescens (L) Schott (Ara-
ceae), es una macrófita acuática anfibia distri-
buida en el trópico americano que incluye las 
islas del Caribe (Belice, Dominica, Grenada 
(Cook 1996). En Colombia se distribuye am-
pliamente en la Amazonia y el departamento del 
Chocó donde se le conoce popularmente como 
aninga o arracaho; forma densas poblaciones 
en la llanura aluvial inundable del río Atrato, 
desde Cupica hasta el sur del Parque Natural 
Nacional Los Katíos, entre el Golfo de Urabá y 
la desembocadura del río Murrí (Rangel 2004a).

Es una hierba perenne emergente arborescente 
(helogeófito) con tallos gruesos, crece en ambien-
tes inundados permanentemente, bordeando ríos, 
ciénegas y caños, donde forma densas poblaciones 
casi homogénea, con una altura frecuentemente 
entre 2 y 3 m, algunas otras entre 7 y 10 m, so-
portados por raíces adventicias; produce rizomas 
gruesos de 40 a 105 cm de largo, con perímetro de 
12 a 30 cm (Gordon et al. 2013). En el río Atrato 
alcanza densidades de 10 a 15 individuos por m2, 
lo que tiende a formar masas densas monoespe-
cíficas de arracacho (Aldana 2011).

Una de las características de las áreas do-
minadas por M. arborescens, es la tendencia a 
formar áreas de carácter monoespecífico, que 
producen las diferencias en número (densidad), 
altura y grosor de la caña, entre un área y otra. 
Esta especie forma asociaciones denominadas 
herbazales/matorrales de arracachales, los cuales 
se distribuyen a lo largo del corredor fluvial del 
río Atrato, asociadas con el sistema de ciénagas 
donde sus zonas pantanosas aún conservan vege-
tación natural sin intervención, representadas en 
comunidades vegetales acuáticas y de pantanos; se 
encuentra asociada con especies como Blechnum 
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temas cenagosos y planos de inundación, alimentados por 
cauces de variado caudal en el área que a su vez conforman 
una serie de humedales en la zona de estudio, receptores de 
una variada y rica diversidad biológica. Los suelos de los 
planos inundables están sometidos a inundaciones periódicas, 
de magnitud y duración acorde con la posición fisiográfica, 
donde se forman complejos de humedales que posibilitan el 
desarrollo de comunidades vegetales diferenciables domina-
das por pocas especies (Universidad Nacional de Colombia 
1996, 1999).

El área presenta una serie de ambientes de gran impor-
tancia debido a los procesos hidrológicos y ecológicos que 
en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan, 
constituyéndose en ambientes altamente productivos y hábitat 
crítico para especies seriamente amenazadas, que encuentran 
en los ecosistemas del Atrato condiciones que permiten su-
plir sus necesidades ecológicas y de esta manera contribuir 
al funcionamiento del ambiente, mediante procesos vitales 
(CODECHOCO y CORPOURABA 2006). 

Figura 1. Área de estudio.

Métodos. El estado poblacional 
de M. arborescens en los sitios de 
muestro (Carmen de Darién, Riosucio 
y Unguía) se realizó en zonas aluviales 
y áreas influidas por humedales con 
diferentes niveles de intervención an-
trópica; en cada localidad realizaron 
recorridos aleatorios simples al azar a 
fin de seleccionar las potenciales áreas 
de muestreo; una vez seleccionadas se 
delimitaron cinco transectos de 20x50 
m equivalentes a 0,5 ha, con distancias 
mínimas de 100 m. Finalmente se 
censaron todos los individuos de la 
especie en dos estados de desarrollo 
plántulas y adultos (Gentry 1993; Phi-
llips y Miller 2002), de igual forma, 
se registraron las especies asociadas 
con M. arborescens.

Las colecciones del material vege-
tal se realizaron teniendo en cuenta las 
normas específicas. A cada ejemplar 
colectado en campo se le tomaron 
los datos correspondientes a descrip-
ción morfológica, presencia de látex, 
exudados, resinas, olores, colores de 
órganos reproductivos, nombre vulgar 
y otras características vegetales impor-
tantes para la identificación. 

Los ejemplares colectados fueron 
transportados al Herbario CHOCO de 
la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba”, Quibdó, Co-
lombia, para su respectivo secado y 
posterior identificación, con la ayuda 
de claves taxonómicas (Gentry 1993) 
y las publicaciones especializadas en 
diferentes grupos botánicos (Forero 
y Gentry 1989, Rangel et al. 2004, 
Mahecha 2007) y diferentes bases de 
datos online (http:/www.biovirtual.
unal.edu; http://www.biovirtual.unal.
edu.co/ICN) entre otras, además de la 
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ayuda de taxónomos expertos. El análisis de los 
datos se realizó basado en la abundancia y frecuen-
cia de aparición de individuos de M. arborescens; 
los cálculos se realizaron en Excel, utilizando el 
programa estadístico R versión 3.1.2.

Análisis de los datos. Para determinar si existen 
diferencias significativas entre la estructura de 
las poblaciones de M. arborescens en el Medio y 
Bajo Atrato, se aplicó la prueba de Kruskal-Wa-
llis. Las diferencias de medias significativas se 
cuantificaron con intervalos de confianza (IC) 
al 95%. El análisis de los datos se realizó con el 
paquete estadístico IBM SPSS Statistics ®19.0 
para Windows (IBM Corp., Armonk, NY).

Resultados y discusión 

Estructura de la población de M. arborescens. 
Se registraron 27.654 individuos de M. arbores-
cens en 1,5 ha distribuidos entre 14.001 plántulas 
y 13.653 adultos de una muestra de la población 
presente en tres localidades en la llanura aluvial 
del Atrato (Tabla 1); las plántulas fueron el es-
tadío mejor representado (51%), seguido de los 
adultos (49%) para las 15 parcelas evaluadas. La 
localidad que mayor número de individuos pre-
sentó en los diferentes estadíos fue Riosucio con 
13.367 individuos, seguido de Unguía con 9.739 
individuos y la que menor número de individuos 
registro fue Carmen de Darién con 4.553.

La estructura poblacional de M. arborescens 

difiere entre los sitios muestreados, en Carmen de 
Darién y Riosucio; el estadío plántulas es superior 
al estadío adultos garantizando así la estabilidad 
de las poblaciones, mientras que en la localidad de 
Unguía, los individuos adultos superan en número 
a las plántulas (Figura 2). Lo anterior puede estar 
relacionado con las condiciones del lugar, el cual 
al permanecer inundado la mayor parte del año 
puede ser el sitio óptimo para el establecimiento 
de la especie, convirtiendo a esta población de 
la localidad en un bosque clímax, lo que a su vez 
puede estar limitando las estrategias de supervi-
vencia de la especie en este estadío debido a la 
competencia por espacio. 

Variaciones espaciales del número de indi-

viduos en diferentes estadíos de crecimiento. 
De acuerdo con los datos obtenidos, se encontró 

Figura 2. Estructura de la población de M. arborescens.

Tabla 1. Densidad de la población de 
M. arborescens por localidad y estadío

Localidad        Estadío               N°             Densidad 

                                              individuos   poblacional

C. Darién Plántulas 2.546 0,5092
 Adultos 2.007 0,4014
Riosucio Plántulas 7.367 1,4734 
 Adultos 6.000 1,2
Unguía Plántulas 4.088 0,8176
 Adultos 5.646 1,1292
Total  27.654 
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una densidad de plántulas (plántulas/m2) mayor 
en Riosucio (1,4-7.367 plántulas/m2), intermedia 
en Unguía (1,1-4.088 plántulas/m2) y menor en 
Carmen de Darién (0,5-2.546 plántulas/m2). 

Los resultados de este estudio corroboran lo 
manifestado por Gordon et al. (2000), quienes 
atribuyen que la densidad de individuos de esta 
especie varía de acuerdo con el sitio de estable-
cimiento de la misma, por las diferencias en las 
características de cada lugar (microtopografía, 
composición y humedad del suelo y cambios en 
la profundidad del agua). 

En este sentido la Figura 3 muestra la variabili-
dad de la densidad de M. arborescens de acuerdo 
con cada localidad. El Carmen de Darién presentó 
una densidad poblacional baja de 0,91 individuos 
m2, lo cual puede estar relacionado con microtopo-
grafía y los cambios en la profundidad del agua; 
en esta localidad las poblaciones de arracacho 
suelen encontrarse dispersas formando parches 
discontinuos, lo que concuerda con lo manifestado 
por Gordon et al. (2001), quienes determinaron 
que esta especie aumenta su densidad cerca de la 
orilla y decrece hacia áreas terrestres, situación 
que puede estar influyendo en el establecimiento 
de la especie en Carmen de Darién, donde las 
condiciones de suelo y topografía difieren de las 
otras localidades. Riosucio presentó la mayor 
densidad poblacional (2,67 individuos m2); en 
esta localidad las poblaciones de esta especie se 

encuentran continuas formando densas poblacio-
nes asociadas con la ribera del río Atrato, en las 
ciénagas conectadas a este y en los tributarios, 
lo que hace que las condiciones topográficas, la 
composición y humedad del suelo y la periodicidad 
del nivel del agua hayan creado las condiciones 
necesarias para el establecimiento de la especie. 

En la localidad de Unguía los arracachales 
presentaron una densidad poblacional de 1,94 
individuos m2, la cual es inferior comparada con 
la localidad de Riosucio; esto puede estar relacio-
nado con su cercanía al Golfo de Urabá; en este 
sentido Colonnello y Medina (1998) manifiestan 
que las poblaciones de M. arborescens limitan su 
distribución por las concentraciones de salinidad, 
lo que podría haber influido en la baja densidad de 
la especie en esta localidad. Las cifras de densidad 
poblacional para cada uno de los estadíos y sitios 
muestreados difieren con lo obtenido por Gordon 
et al. (2000) en la laguna Grande del estado de 
Monagas, Venezuela, quienes reportan valores 
de hasta 7 ind/m2 para plántulas y hasta 7 ind/m2 
para el estadío adulto. Lo anterior, puede estar 
relacionado con el tipo de ambiente; el citado 
en este estudio corresponde a un embalse cuyas 
condiciones ecológicas difieren con las del río 
Atrato en donde se desarrolló este estudio.

Un factor que puede estar influyendo la baja 
densidad de las poblaciones de arracacho en el 
bajo Atrato puede estar relacionado con los niveles 

Figura 3. Densidad poblacional de M. arborescens en las localidades de Carmen de 
Darién, Riosucio y Unguía.
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de intervención ocasionados por diferentes acti-
vidades que se realizan en la zona, lo que induce 
al corte de la especie para la creación de rutas de 
navegabilidad.

M. arborescens tiene la capacidad de esta-
blecerse en áreas muy cercanas al mar, donde la 
influencia de este es baja, como en áreas alejadas 
sobre el delta de río Atrato; lo anterior se debe a su 
rango de distribución que va desde el nivel del mar, 
hasta los 200 msnm en bancos arenosos hasta ríos 
de aguas negras, y en pantanos herbáceos donde 
se acumula la materia orgánica (Bunting 1995, 
Gordon 1996). En este sentido Gordon (2013) 
manifiesta que las características del sustrato no 
limitan  el establecimiento y supervivencia de la 
especie, sino la presencia de agua y su nivel de 
inundación.

La estructura poblacional de M. arborescens 
en general presentó patrones de buen estado de 
conservación, en dos de las localidades muestrea-
das; el número de individuos en estadío plántulas 
superaron al estadío adulto, garantizando así el 
mantenimiento de la especie en el tiempo y el 
espacio; las estrategias reproductivas y de adap-
tación y supervivencia de esta especie la facultan 
para colonizar los ambientes fluviolacustres donde 
se establece y desarrolla.

Los arracachales de la llanura aluvial del río 
Atrato prestan una serie de bienes y servicios, 
se constituye el hábitat de numerosas especies 
sobre todo aves, sirven de alimento a peces y 
otros animales acuáticos, quienes encuentran en 
esta asociación las condiciones necesarias para 
su supervivencia; forman un sitio de pesca para 
los pobladores locales. De igual forma estas 
asociaciones, se constituyen en fuente de energía 
y materiales para algunos niveles tróficos del 
ecosistema.
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