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Presencia en el estado Sucre (Venezuela) de la especie invasora 
Crotalaria lanceolata E. Mey. (Leguminosae-Faboideae) 

Jesús Antonio Bello-Pulido, Francisco Marval Ugas, Neida Avendaño, José Humberto Peñuela, 
Susana Díaz Fernández, Mayckol Javier Martínez Veneris y Jesús Miguel Cariaco Bello  

Resumen. Se presenta el primer registro de la especie invasora Crotalaria lanceolata para el estado 
Sucre. Las muestras objeto de este estudio fueron encontradas creciendo en dos áreas de vegetación 
secundaria correspondientes a los linderos del Parque Nacional Mochima en el estado Sucre. La primera 
ubicada en la localidad de Barbacoas y la segunda en Nurucual, ambas poblaciones fueron localizadas en 
diferentes períodos del año 2020. La presencia de individuos en estado reproductivo (flores y frutos) y sus 
típicas hojas lineares-lanceoladas, facilitó su determinación con ayuda de material bibliográfico disponi-
ble de otras latitudes. Se confirma la presencia de esta especie en Venezuela, luego de un único anterior 
registro en 1976 en la región andina. 
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Presence in the Sucre State (Venezuela) of the invasive species Crotalaria lanceolata E. Mey. 

(Leguminosae-Faboideae) 

Abstract: The first record of the invasive species Crotalaria lanceolata for the state of Sucre is presented. 
The samples were found growing in two areas of secondary vegetation corresponding to the boundaries of 
the Mochima National Park in Sucre state. The first located in the town of Barbacoas and the second in 
Nurucual, both populations were located in different periods of the year 2020. The presence of specimens 
in the reproductive state (flowers and fruits) and their typical linear-lanceolate leaves, facilitated their 
taxonomic status with reference to the bibliographic material available from other latitudes. The presence 
of this species in Venezuela is confirmed, after a single previous record in 1976 in the Andean region. 
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El género Crotalaria L. (Crotalarieae - Faboideae) con 702 especies válidas es con-
siderado de distribución pantropical, siendo las regiones tropicales y subtropicales de 
África y Madagascar su centro primario de diversificación con unos 543 representantes 
(Van Wyk 2005, Jianqiang et al. 2010, Le Roux et al. 2013, Yadara 2018). En el conti-
nente americano los principales ejes de distribución para este grupo de leguminosas se 
ubican en América del Sur, especialmente Brasil con 64 especies y Norteamérica en 
México y el sur de los Estados Unidos de América con 34 especies (Flores et al. 2006, 

Pandey et al. 2010, Le Roux et al. 2011). 

En el caso de la geografía venezolana, tomando como referencia el trabajo de 
Avendaño (2011) se concretan las siguientes especies: Crotalaria grandiflora 

Benth., Crotalaria incana L., Crotalaria juncea L., Crotalaria maypurensis Kunth, 
Crotalaria micans Link, Crotalaria nitens Kunth, Crotalaria pallida Aiton, Crotalaria 

paulina Schrank, Crotalaria pilosa Mill., Crotalaria pumila Ortega, Crotalaria 

purdiana H., Crotalaria retusa L., Crotalaria sagittalis L., Crotalaria spectabilis 

Roth., Crotalaria stipularia Desv., Crotalaria velutina Benth. y Crotalaria vitellina 

Ker Gawl. 
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Estos taxones se distribuyen en altitud en un rango desde los 10 hasta los 2.350 m 
s.n.m., presentes en todos los estados con excepción de las Dependencia Federales. De 
acuerdo a los hábitats que ocupan, se pueden encontrar en sabanas, diferentes tipos de 
bosque (ribereño, galería, húmedo, semideciduo), médanos, herbazales litorales 
psamófilos (playas), matorrales, morichales, áreas intervenidas y/o cultivadas, así 
como en orilla de la carretera, inclusive sobre las rocas expuestas (Hokche et al. 2008, 
Avendaño 2011), 

La presente nota confirma, además, la presencia de la exótica/invasora Crotalaria 

lanceolata E. Meyen (Figura 1) para la flora venezolana, en consonancia con el reporte 
disponible en Tropico.org. (2022), donde se menciona un ejemplar colectado por 
T. Croat 38435 (MO), entre San Cristóbal y Chorro del Indio, estado Táchira 
(07°43'41"N 072°00'00"W), a los 950-1050 m de altitud, el 22 agosto 1976. 

La determinación taxonómica de las muestras se llevó a cabo en el laboratorio de 
Sistemática Vegetal del Herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero (IRBR) de la Uni-
versidad de Oriente, estado Sucre, donde serán finalmente depositadas. Para descartar 
las otras especies reportadas para Venezuela se utilizó la clave propuesta por Avendaño 
(2011). La diagnosis de los caracteres vegetativos y reproductivos se ajustaron a los 
mencionados por Leverett y Woods (2012) y Ravikumar et al. (2018) para especíme-
nes de Crotalaria lanceolata, provenientes de Alabama (EE.UU) y Karnataka (India), 
respectivamente.  

Esta especie, nativa de Tanzania, Suráfrica y Madagascar (Lorenzi 2000, 
Ravikumar et al. 2018), se caracteriza por ser una hierba anual, menor de un 1,3 m de 
alto. Tallos erectos, ramificados, teretes, acanalados, pilosos cuando son jóvenes y 
glabrescente en la madurez. Hojas trifolioladas, linear-lanceoladas, base cuneada, margen 

Figura 1. Crotalaria lanceolata E. Meyen. A) Inflorescencia. B) Frutos inmaduros, C) Frutos    

maduros. Fotos: Jesús Bello y Francisco Marval. 
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entero, ápice acuminado, en algunos casos mucronados. Folíolos glabrescentes hasta 
glabros con tricomas simples en ambas superficies, de 3-7 mm de largo y 0,5-2 mm de 
ancho, siendo los folíolos centrales más largos que los laterales. Estípulas ausentes. 
Inflorescencia en racimos terminales, con 12 hasta 35 flores. Pedicelos de 3 a 5 mm de 
largo. Brácteas subuladas a filiformes, de 0,7 a 3 mm de largo, expandidas en la base. 
Bractéolas subuladas, filiformes, de 0,3 a 1,3 mm de largo, inconspcuas, persistentes, 
normalmente insertadas en la base del cáliz o raramente en los pedicelos. Cáliz sub-
campanulado, verdoso, con cinco lóbulos triangulares, pubescente interno y externa-
mente. Corola con cinco pétalos amarillos, pilosos en la base. Estandarte con la base 
purpura y veteando con líneas rojizas. Anteras dorsifijas. Ovario 4-6 mm de largo, esti-
pado, glabro, estilo curvo. Legumbre oblonga, curva en el ápice, glabra, negro cuando 
maduro. Semillas cordiforme, negras. 

En la figura 2 se señala que los nuevos reportes se adjudican a dos localidades 
incluidas dentro de los límites del Parque Nacional Mochima (Cumana 2008; Bello 
et al. 2021). La primera población fue hallada el 26 septiembre 2020 en Barbacoas 
(10°19'25"N; 64°10'48"O), creciendo como vegetación secundaria en un parche 
secuencial de sabanas de pendientes, cercana a la vía nacional en la autopista Antonio 
José de Sucre (sector INPARQUE) que comunica a la ciudad de Cumaná con Puerto 
La Cruz y la segunda en Nurucual (10°17'08"N; 64°23'55"O), colectada el 26 noviem-
bre 2020 en los alrededores de una laguna temporal ubicada en el distribuidor La Leona.  

Crotalaria lanceolata había sido previamente señalada como invasora en Alabama, 
Carolina del Sur, Florida (América del Norte), Honduras (Centroamérica) y en Sur-
américa los reportes provienen de Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay, además de 
algunas islas caribeñas (Leverett y Woods 2012, García et al. 2013, Flores et al. 2018, 
Tropico.org. 2022). El periodo de llegada de esta leguminosa alóctona a Venezuela es 
incierta, no obstante se tiene documentación de su introducción como forrajera y 
abono verde en Brasil, donde se considera actualmente una invasora (Lorenzi 2000), 
por lo que es factible que su incursión en el país lo haya realizado mediante el comer-
cio de productos agropecuarios con las regiones ganadera fronterizas de este país o 
desde Colombia, pues se conoce que durante el proceso de cosecha de granos y cerea-
les, semillas de C. lanceolata pueden contaminar estos rubros y viajar como polizonte 
hacía otras latitudes (García et al. 2013; Savaris et al. 2019). 

Figura 2. Ubicación geográfica relativa de Crotalaria lanceolata en Barbacoas y Nurucual, 

Parque Nacional Mochima, estado Sucre, Venezuela. Mapa basado en Google Maps. 
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