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RESUMEN 

La investigación sistemática se ha planteado como objetivo general identificar las 

plantas degradadoras de los suelos, para su cumplimiento se ha revisado 21 

artículos científicos que cumplen los criterios de inclusión y exclusión obtenidos de 

la base de datos de Google académico, Scopus, Microsoft academic, Scielo, 

Redalyc y EBSCO, para determinar la distribución de los estudios se utilizó la matriz 

de categorización según los parámetros establecidos. En el estudio se ha 

identificado que las plantas degradadoras han desarrollado diferentes 

características morfológicas que les permite adaptarse en un ambiente nuevo; 

asimismo las plantas degradadoras influyen en los procesos de nitrificación, 

asimilación de elementos minerales e interacción con la rizósfera del suelo; a nivel 

de los agrosistemas intervienen en el desarrollo asociado con otras variables 

bióticas como plantas nativas, insectos y elementos químicos alelopáticos que 

producen para adecuarse de manera óptima en un nuevo ambiente, además 

influyen de diferente manera en los microorganismos; algunos microorganismos 

aceleran los procesos de solubilización de elementos minerales haciéndolo 

disponible para las plantas, algunos hongos arbusculares son suprimidos por las 

plantas degradadoras con el fin de producir un desequilibrio en la población 

microbiana propiciando una sobre población de patógenos saprofitos que afectan 

a plantas nativas. 

 

Palabras claves: plantas, degradadoras, suelo. 
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ABSTRACT 

The systematic research has set itself the general objective of identifying soil 

degrading plants, for its fulfillment it has been reviewed 21 scientific articles that 

meet the inclusion and exclusion criteria obtained from the Google academic 

database, Scopus, Microsoft academic, Scielo , Redalyc and EBSCO, to determine 

the distribution of the studies, the categorization matrix was used according to the 

established parameters. In the study it has been identified that degrading plants 

have developed different morphological, characteristics that allow them to adapt to 

a new environment,  likewise that degrading plants influence the processes of 

nitrification, assimilation of mineral elements and interaction with the rhizosphere of 

the soil; at the agrosystem level, they intervene in the development associated with 

other biotic variables such as native plants, insects and allelopathic chemical 

elements that they produce to adapt optimally to a new environment, they also 

influence microorganisms in different ways; Some microorganisms accelerate the 

solubilization processes of mineral elements, making them available to plants. Some 

arbuscular fungi are suppressed by degrading plants in order to produce an 

imbalance in the microbial population, causing an overpopulation of saprophytic 

pathogens that affect native plants. 

 

Keywords: plants, degraders, soil. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Aproximadamente la mitad de todo el territorio del planeta ha sido transformado por 

actividades antrópicas con el objetivo de cubrir las necesidades de las poblaciones, 

se calcula que en un periodo de 300 años aproximadamente se ha habilitado para 

la agricultura 1 621 millones de hectáreas afectando 885 millones de bosques, 565 

millones de sábanas praderas y estepas; de igual manera 21 millones de tundras y 

aproximadamente 150 millones de matorrales, Sepúlveda-Varas et al. (2019). En la 

mayoría de los territorios a nivel de los países de todo el mundo los suelos agrícolas 

provienen de superficies forestales, Barbier et al. (2015, p. 7).  

En los campos de cultivo se ha sembrado especies exóticas invasoras quienes han 

contribuido sobre la pérdida de biodiversidad a nivel mundial afectando a las 

especies autóctonas y dañando gravemente el funcionamiento y la estructura de 

los ecosistemas, Larenas Parada et al. (2016, p. 6). El ser humano ha introducido 

plantas exóticas de manera deliberada a ecosistemas autóctonos con diferentes 

fines como la producción de alimentos para las poblaciones humanas, producción 

de alimento para animales, explotación maderera, conservación de suelos evitando 

la erosión de los mismos, turismo como paisajismo; asimismo, se siembran plantas 

de especies exóticas para satisfacer las necesidades estéticas de su entorno 

afectando al suelo y en general el ecosistema nativo, Pozuelo y José (2017, p. 3).  

Las plantas no autóctonas afectan gravemente los ecosistemas provocando daños 

irreparables en las especies endémicas y nativas, afecta la biodiversidad funcional 

de los agroecosistemas propiciando el monocultivo elevando la susceptibilidad a 

plantas no autóctonas, Jacho (2018, p. 5). El uso de plantas exóticas o no 

autóctonas genera impactos negativos en la economía de las personas, afecta 

directamente en la disminución de los rendimientos de las cosechas generando una 

disminución en la producción de alimentos para las personas y los animales de 

crianza doméstica, de forma paralela, se incrementan los costos de producción para 

controlar las plagas y enfermedades que se introducen con estas plantas por la 

exigencia de implementar cuarentenas, tipo de control y planes de erradicación, 

Larenas Parada et al. (2016, p. 10). Los costos de producción de los cultivos 

agrícolas se incrementan porque junto a las plantas introducidas ingresan plagas y 
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enfermedades que alteran el entorno nativo, esto propicia, intensificar las 

actividades agrícolas como la alta mecanización en la preparación de los terrenos, 

aplicar mayores niveles de fertilización, uso de pesticidas, sistematización del riego, 

afectando directamente la estructura y textura de los suelos, Jacho (2018, p. 6). En 

la actualidad los sistemas de producción intensivo con monocultivos como caña de 

azúcar, frutales hortalizas y pastos de especies no autóctonas ha generado 

problemas en la fertilidad de los suelos por la extracción continua de nutrientes y el 

manejo deficiente en la incorporación de restos vegetales al suelo, Landeros-

Sánchez et al. (2011, p. 5).  

Las plantas no autóctonas influyen de manera negativa en los diferentes niveles 

tróficos superiores, compiten por los insectos que polinizan las flores; afectan el 

agrosistemas del suelo, modificando los ciclos de los nutrientes influyendo en las 

especies fijadoras de nitrógeno, la disponibilidad del agua y alterando los 

regímenes de perturbación, Vilà et al. (2016, p. 1). En el continente americano, 

específicamente en Sudamérica muchas plantas fueron introducidas para un uso 

estético como ornamentales, explotación de árboles forestales, inclusive para el 

control de la erosión, algunas de estas plantas se ha adecuado al nuevo ambiente 

y crecen de manera espontánea compitiendo con plantas nativas generando daños 

económicos y en algunos casos propiciando incendios, BBC NEWS (2019, p. 1). El 

Eucalyptus (eucalipto)  incrementa el pH del suelo y la conductividad eléctrica, 

incrementa la salinidad de los suelos, por lo tanto, la materia orgánica disminuye; 

por ende, el carbono orgánico es menor en el suelo, Hancco (2018, p. 12). 

El desarrollo de la investigación se justifica porque va a brindar un conjunto de 

conceptos y teorías que expresan experiencias y conocimientos diversos sobre las 

plantas que degradan los suelos; así mismo, tiene un uso práctico porque servirá 

de insumo de consulta para futuras investigaciones afines al tema en estudio, de 

igual manera, tiene un aporte metodológico porque se estudia la variable haciendo 

uso del estudio sistemático de las plantas que degradan los suelos.  La justificación 

socioeconómica es porque podrá utilizarse el estudio como referencia para la 

selección de plantas antes de realizar proyectos en materia ambiental tales como 

reforestaciones, además contribuirá con la conservación de suelos y cuencas 
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hidrográficas. En la consideración de este estudio al realizarse proyectos traerá 

beneficio a la población al generar empleo local. 

En base al análisis se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuáles son 

las plantas degradadoras de suelos? y se ha identificado tres problemas específicos 

¿Cuáles son las características de las plantas degradadoras en las regiones 

geográficas?, ¿Cuáles son los impactos de las plantas degradadoras en los 

sistemas biológicos?, ¿Cuáles son los tipos de microorganismos que crecen con 

plantas degradadoras de suelos? 

El objetivo general de la presente investigación es; identificar las plantas 

degradadoras de suelos; se propone tres objetivos específicos; describir las 

características de las plantas degradadoras en las regiones geográficas, describir 

los impactos de las plantas degradadoras en los sistemas biológicos, describir la 

influencia de las plantas degradadoras en diferentes tipos de microorganismos del 

suelo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Zenni et al. (2020, p. 1102) tenían como objetivo comparar la comunidad de las 

plantas y artrópodos, la biomasa vegetal y la dinámica del nitrógeno del suelo y las 

características químicas del suelo en cinco tratamientos experimentales: 

eliminación de Urochloa decumbens (Gras brachiara) ; eliminación de Melinis 

minutiflora (capin melao); invadieron parcelas; y Cerrado no invadido, del cual 

encontraron como resultado que las especies invasoras dependen en gran medida 

de la biomasa y cobertura en determinada área y deben pertenecer al mismo grupo 

funcional para que afecten los ecosistemas nativos. El procedimiento metodológico 

consistió en realizar un experimento de campo de 2 años de duración donde se 

probó los efectos de las gramíneas africanas  C4 invasoras en un área del Cerrado 

de Brasil; se comparó las comunidades de plantas, la biomasa vegetal y a dinámica 

del nitrógeno del suelo y sus características químicas en un ambiente donde se 

encuentran múltiples especies degradadoras se debe evaluar la interacción que 

existe entre las múltiples especies invasoras y analizar su coexistencia; por ello, se 

implementó cinco tratamientos experimentales que consistía en la eliminación de 

Urochloa Decumbens (Gras brachiara); Melinis minutiflora (Capin melao); Urochloa 

Decumbens ( Gras brachiaria) y Melinis minutiflora (Capin melao), la eliminación de 

pastos invasores no afectó la riqueza de especies o la composición de la comunidad 

de tierra y plantas epigeas, los impactos fueron sinérgicos, la especie Melinis 

minutiflora (Capin melao) tuvo mayores efectos sobre plantas y suelos que 

Urochloa decumbens (Gras brachiara), ambas especies invasoras produjeron 

impactos negativos. 

Mathakutha et al. (2019, p. 994) tenían como objetivo establecer ya sea por poseer 

rasgos o intercambios de rasgos similares las especies nativas en ello obtuvieron 

como resultado que en las especies degradadoras y nativas los rasgos difirieron, lo 

que sugiere que el éxito de las especies degradadoras está determinado por ser 

funcionalmente diferentes a las especies nativas. El procedimiento consistió en 

medir 13 rasgos de todas las especies de plantas degradadoras, invasoras y no 

invasivas, para probar las diferencias en los rasgos entre especies invasoras y 

nativas se usó el análisis de componentes principales y modelos filogenéticos de 

mínimos cuadrados, así mismo, mediante las regresiones estandarizadas se midió 
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los rasgos entre especies invasoras y nativas. Como resultado las plantas terrestres 

no invasivas, las especies degradadoras tuvieron menor altura, área foliar total, 

tolerancia a las heladas y mayor área foliar específica, lo que sugiere que estos 

rasgos están asociados con la invasividad. Se concluye que las plantas 

degradadoras tienen complejos rasgos en las diferentes especies y predomina en 

comparación de las especies nativas que coexisten en un mismo ambiente, a su 

vez, las plantas depredadoras tienen la capacidad de consumir muchos recursos y 

no invierten energía en defenderse de sus enemigos del entorno porque estos no 

están presentes. 

Freund et al. (2021, p. 12) El objetivo fue de evaluar los efectos ecológicos del    

fuego prescrito y los tratamientos de corte y hojas en las comunidades de artemisa 

que experimentan expansión de árboles en los matorrales fríos del desierto de 

América del Norte. El método que se usaron:  10 años de datos de la red SageSTEP 

para probar cómo los tratamientos interactuaban con la dominancia de los árboles 

antes del tratamiento, el clima del suelo y el tiempo transcurrido desde el 

tratamiento para afectar los grupos funcionales de las plantas y las especies 

dominantes; como resultado se obtuvo que un desarrollo mucho mayor se presenta  

en árboles con dominancia apical, en ambos casos resultaron convenientes para 

reducir la cobertura de biocorteza, pero las plantas degradadoras manifestaron 

mayor dominancia; esto se debe, a que las condiciones ambientales del sitio y el 

grado de expansión del bosque les provee los recursos necesarios para esta 

manifestación; por esta razón, se debe seleccionar con mucho detalle los 

tratamientos de manejo de plantas degradadoras introducidas para evitar 

problemas indeseables en los ecosistemas en donde se desarrollan estas especies. 

Concluyeron que los crecimientos de plantas leñosas se expanden afectando la 

estructura y función de los ecosistemas; de igual manera, influye en los regímenes 

de incendios en diferentes partes del mundo.  

Caravaca et al. (2020, p. 217). El objetivo de este trabajo fue determinar el 

arbuscular micorriza en comunidades de hongos (HMA) que colonizan las raíces 

de Nicotiana glauca (palán palán) poblaciones de distintas edades (1 y 20 años), y 

de plantas nativas concurrentes.  El método consistió en usar la tecnología Illumina 

MiSeq para secuenciar los rendimientos de las comunidades de HMA calculando la 
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respiración basal y la actividad enzimática de la rizosfera, como resultado se obtuvo 

que las raíces de Nicotiana glaucama (palán palán) con edades entre 1 y 20 años 

conviven con comunidades de micorrizas arbusculares (HMA) e influyen 

directamente en la composición y estructura de las comunidades microbianas; 

estas, se desarrollan en plantas degradadoras jóvenes poseen una estructura y 

composición muy diferente si se compara con plantas nativas adultas, sin embargo, 

a comparar plantas nativas y plantas degradadoras adultas la diferencia en la 

composición microbial no es muy significativo, la invasión de plantas degradadoras 

afectan de manera temporal la asociación de las micorrizas, pero la actividad 

rizosferica se mantiene en niveles bajos a lo largo del tiempo. 

Stefanowicz et al. (2021, p. 2) El objetivo de este estudio fue comparar 

concentraciones fenólicas en biomasa vegetal y suelos entre parcelas con 

Reynoutria japónica (hierba nudosa) y plantas residentes (control), y determinar los 

efectos de estos compuestos en las comunidades microbianas del suelo. Se 

recolectaron muestras de brotes de plantas y rizomas / raíces y suelo de 25 

parcelas pareadas en hábitats ribereños y en barbecho en Polonia. Obtuvieron que 

la planta degradadora de Reynoutria japónica (hierba nudosa) poseen taninos y 

fenoles totales en mayor concentración en hojas y rizomas en comparación con las 

plantas nativas, las concentraciones fenólicas de la planta degradadora son 

diferentes en los minerales del suelo en comparación con las plantas nativas. El 

método consistió en la recolección de muestra de brotes de plantas y rizomas 

incluyendo raíces y suelos de 25 parcelas en zonas ribereñas y en barbecho, donde 

se midió la concentración de fenoles totales, taninos condensados, catequina, ácido 

clorogénico, emodina, epicatequina, hiperósido, fiscion, piceatannol, polidatina, 

procianidina B3, quercetina, resveratrol y resveratrolósido, como resultado se 

obtuvo que la catequina y el resveratrol fueron bajos, de igual manera, influye 

negativamente en la biomasa total microbiana en especial bacteriana (G +, G -), 

disminuyendo su población en un 30% y la biomasa fúngica descendió 

aproximadamente en 25% en los suelos invadidos por la planta degradadora, estos 

resultados pueden estar relacionados con la catequina o sus polímeros otros 

fenólicos que se encuentran en concentraciones muy altas en los rizomas de la 

planta degradadora. Las especies de plantas degradadoras del suelo pueden 
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modificar las propiedades microbianas por un período corto, se ha calculado que 

su influencia dura dos temporadas de crecimiento, generando alteraciones en el 

ambiente del suelo; esto permite una potencial construcción de un nicho ecológico 

qué favorece el crecimiento y la propagación de las plantas degradadores. 

Allen et al. (2020, p. 2499)  El objetivo fue demostrar las interacciones indirectas 

por enemigos compartidos o mutualistas  pueden influir en si las plantas invasoras 

dañan o benefician a las especies coexistentes. El método consistió en realizar un 

experimento de campo invadida por la Cytisus scoparius (escoba escocesa) para 

calcular la incidencia se compararon con 21 plantas nativas y  legumbres exóticas 

que se sembraron en macetas enterradas en el suelo con mallas nailon de 

porosidad entre  1 o 38 µm que permitan el crecimiento de las hifas de los hongos 

del suelo, la distancia entre la Cytisus scoparius (escoba escocesa) fue de 50 

metros con las macetas enterradas como resultado se observó a las plantas nativas 

son afectadas a través de diferentes interacción indirectas, manifiestan mayor 

resistencia a las diferentes enfermedades, crecen y desarrollan en comunidades 

más sólidas e invaden espacios biológicos con mayor vigor generando un dominio 

potencial de las comunidades ecológicas. 

 Corcos et al. (2020, p. 2020) El objetivo fue determinar la alteración del suelo a 

pequeña escala en la dinámica de establecimiento de especies nativas y exóticas 

a lo largo de los bordes de las carreteras. El método consistió en un experimento 

en 12 carreteras  con un desnivel de 1200 metros y se ha muestreado las especies 

de plantas nativas y exótica alrededor de las parcelas experimentales, como 

resultado se observó como la altitud influye de manera negativa en las plantas 

nativas comparadas con las plantas degradadoras, está última se adaptan 

rápidamente y coloniza espacios donde la acción antrópica está presente, con 

elevaciones crecientes las plantas nativas se vieron afectadas y en algunos casos 

limitaron su desarrollo; mientras, que las plantas degradadoras se adaptaron 

rápidamente y empezaron a desarrollar al borde de la carretera logrando establecer 

poblaciones de especies con crecimiento vigoroso. 

Liedtke et al. (2020, p. 1121) Con el objetivo de evaluar la propagación de las 

plantas no autóctonas en los senderos por la creciente actividad turística. El método 
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consistió en muestrear especies nativas y no nativas a lo largo de 17 senderos y en 

la vegetación no perturbada adyacente se analizó si el número y la cobertura de 

especies no nativas en los conjuntos de plantas locales está relacionado con la 

distancia al sendero y una serie de variables adicionales que caracterizan el entorno 

abiótico y biótico evaluando el uso del sendero; el resultado mostró que las plantas 

degradadoras están adaptándose en las rutas de caminos a las zonas montañosas 

entre un 4 a 8 %, la eficiencia se debe a la acción antrópica de los turistas más el 

calentamiento global que induce a que las semillas consumidas por las personas 

germinen y se establezcan en ambientes que les provee recursos suficientes para 

que prosperen sus poblaciones, caso contrario sucede con las plantas nativas que 

se ven limitadas por la exuberancia de las plantas degradadoras y el cambio de la 

temperatura que afectan sus condiciones originales de crecimiento. 

Zhou et al. (2020, p. 297) Con el fin de evaluar el manejo del eucalipto sobre la 

diversidad de plantas del sotobosque, los nutrientes del suelo y el crecimiento de 

las plantaciones de eucalipto en el sur de China. Manifiestan que los bosques de 

Eucalyptus globulus (eucalipto) sembrados en monocultivo afectan los ciclos del 

carbono y el fósforo ocasionando su disminución en el suelo; el método consistió 

en implementar una cronosecuencia entre la primera y sexta rotación de las 

plantaciones de eucalipto distribuidas en el eucalipto mayor áreas de plantaciones 

y analizaron los índices de diversidad de plantas, la composición de los grupos 

funcionales de las plantas (APF), las concentraciones de nutrientes del suelo y el 

crecimiento de los árboles de eucalipto a nivel del rodal, como resultado  se obtuvo 

el índices de diversidad, composición de plantas y  grupos funcionales (PFG); por 

lo tanto, el nitrógeno total y el fósforo disponible se degradan, esto afecta a plantas 

nativas que se encuentran creciendo en el mismo ambiente e influye de manera 

directa y negativa en los ciclos del nitrógeno y del fósforo de todo el sotobosque, 

afectando plantas leñosas, pastos y tierra. 

Ibanez et al. (2019, p. 2019)  Con el objetivo de examinar cómo las comunidades 

nativas de plantas nativas, el medio ambiente y la geografía están asociados con 

la invasión de especies de plantas exóticas en los bosques de las islas tropicales. 

Afirman que las especies en las comunidades nativas de plantas nativas, el medio 

ambiente y la geografía se asocian con la invasión de especies de plantas exóticas 
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en los bosques de las islas tropicales. El método consistió en la riqueza, cobertura 

y composición de las comunidades de especies de plantas exóticas ubicadas en 

204 parcelas, cinco islas y dos archipiélagos se usaron  modelos lineales 

generalizados de efectos mixtos y modelos de disimilitud generalizada para 

determinar la importancia relativa de las comunidades de especies de plantas 

nativa, el medio ambiente  y la geografía sobre comunidades de especies de 

plantas exóticas, el resultado muestra que las plantas degradadoras se adaptan 

mucho mejor en lugares alejados cómo islas y archipiélagos jóvenes, evaluados en 

204 parcelas, para el cálculo se usó modelos lineales mixtos y modelos de similitud 

para determinar la importancia de la vegetación, se obtuvo como resultado que el 

90 % de las plantas degradadoras cubren en aproximadamente el 15 % del 

sotobosque, para evitar una cobertura acelerada se tiene que evitar el dosel alto y 

denso, de esta manera se limita la propagación de la especie degradadora, pero no 

así, el número de especies que puedan estar presentes en el medio dónde crecen, 

las especies. 

Garcillán y Rebman (2016, p. 43) Con el objetivo de describir la introducción de las 

primeras plantas invasoras a américa durante la colonización europea. Describen 

que las primeras plantas introducidas a América se produjo en el período misional 

de los Jesuitas entre los años de 1697-1768, quienes trajeron taxones no nativos, 

en este periodo, las primeras poblaciones migrantes utilizan estas plantas en la 

agricultura y la ganadería en la península de Baja California, se identificaron dos 

plantas invasoras en esta región: Arundo donax ( caña común) que es nativo de 

Asia, se utilizó para controlar la erosión de los canales de drenaje y Ricinus 

communis (higuera del diablo), original del este de África su distribución se realizó 

por acción de las lluvias torrenciales y traslado por caballos a diferentes lugares, en 

la actualidad se encuentra en borde caminos y centros poblados. 

Las plantas invasoras son aquéllas qué ha sobrepasado los lugares de distribución 

inicial, estas plantas son un peligro para los ecosistemas porque los invaden de 

manera natural o antrópica ocasionando el incremento del flujo de especies los 

diferentes ambientes, a nivel del mundo amenaza los bosques secos tropicales 

quienes se ven fragmentados por la presencia de estas especies invasoras, 

Asimismo dañan ecosistemas de montaña y humedales, las especies invasoras son 
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la Calotropis procera (algodoncillo gigante) , Momordica charantia (bálsamo), 

Tribulus cistoides (abrojo de flor), en zonas de protección el mejor método de 

control es la extracción manual de las plantas invasoras, Castillo y Restrepo (2017, 

p. 1). 

Las especies introducidas tiene un impacto desfavorable en la biodiversidad nativa, 

las plantas invasoras al crecer en un nuevo ambiente no encuentran enemigos 

naturales como depredadores, patógenos, parásitos y competencia, por su parte, 

las plantas autóctonas no tienen los mecanismos de defensa frente a las plantas 

invasoras, Rodríguez (2016, p. 480). 

El cambio de cobertura vegetal afecta los servicios ecosistémicos porque deterioran 

y degradan los suelos modificando los nichos ecológicos y resiliencia de las partes 

ambientales; por este motivo, se altera las comunidades de hongos micorrízicos, 

causando impactos negativos en la biología del suelo; así mismo, la composición 

vegetal invasiva influye en los diferentes tipos de suelos, Sepúlveda-Varas Et Al. 

(2019, P. 10). 

América Latina es considerada una zona de amplia influencia de las invasiones 

biológicas de diferentes especies de plantas taxonómicamente distintas, presentan 

problemas muy graves a nivel de ecosistemas, la mayoría de estudios se centran 

en los países de Brasil, Argentina, Chile y México, los países de Sudamérica como 

Bolivia Perú y Paraguay y la mayoría de países de Centroamérica no presentan 

información relevante sobre las invasiones de plantas exóticas en sus regiones, 

Romero (2020, p. 7). 

Las plantas no autóctonas ocasionan la extinción de especies, causan importantes 

daños a los ecosistemas, alterando la composición de especies, afectando la 

cadena trófica, el movimiento de las especies autóctonas y transmitiendo plagas y 

enfermedades, por ejemplo en Cuba, 327 especies son autóctonas consideradas 

invasoras y 241 especies de plantas están consideradas como potencialmente 

invasoras y están distribuidas por todo el territorio, las fuentes de propágulo de las 

especies no autóctonas son estaciones experimentales, jardines privados, viveros 

botánicos, botaderos de restos vegetales de la labranza, Cabrera et al. (2016, p. 

115). 
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Las plantas no autóctonas afectan en la conservación de los parques nacionales; a 

esto se suma, la participación de turistas influencia de manera negativa en la 

multiplicación de las plantas invasoras en ocasiones produciendo incendios que 

favorecen la multiplicación de estas plantas, así pues, los suelos desnudos son más 

propensos a ser invadidas por plantas exóticas que invaden rápidamente estos 

espacios como la Rumex acetosella (vinagrerita), esta planta está adecuada a los 

cambios bruscos y perturbaciones severas por lo tanto sus propágulos están 

disponibles inmediatamente después que sucedan estos eventos de esta manera 

coloniza los suelos desnudos, Vidal et al. (2015, p. 75). 

En un lapso de tiempo de 250 años las plantas introducidas igualaron en cantidad 

a las especies autóctonas, el ambiente en donde más se adaptaron las plantas 

introducidas fueron suelos agrestes por lo tanto no afectaron el suelo ocupado por 

las especies nativas, las especies introducidas fueron el Eucaliptus, Cupressus y 

Pinus; este último, sólo tardó 50 años en dominar el paisaje agreste de las cuencas 

donde se sembró, el uso de las plantas introducidas género diversos cambios en el 

uso del suelo de los diferente territorios, Vargas et al. (2017, p. 121). 

El ecosistema de costa alberga especies con abundante riqueza como las plantas 

con potencial degradador, quienes tienen relevancia por la influencia que ocasionan 

las actividades de agricultura, ganadería y arrojó de residuos sólidos. Gonzales, 

Aponte y Cano (2019, p. 868). 

Las plantas degradadoras tienen la capacidad de modificar características 

ecológicas, así mismo, pueden cambiar la identidad de las especies dominantes de 

un determinado ambiente, tienen la capacidad de variar las características físicas 

del ecosistema, el ciclo de nutrientes y el rendimiento de las plantas, manteniendo 

el funcionamiento de los agro ecosistemas y ecosistemas naturales; Ruiz et al. 

(2018, p. 87). 

Las especies degradadoras se adaptan a las condiciones climáticas del ambiente 

donde crecen, los microorganismos del suelo ayudan en la reproducción de estas 

especies debido a que no encuentran enemigos naturales de microorganismos y 

plantas en el suelo destino, las plantas degradadoras se adaptan a los 
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microorganismos del suelo y se distribuyen de manera novedosa; Dieskau et al. 

(2020, p. 1375). 

Las plantas depredadoras son consideradas amenazas graves que alteran la 

biodiversidad de muchos ecosistemas en especial se presentan en regiones áridas 

donde crecen especies como los arbustos degradadores de Nicotiana glauca que 

afectan la biodiversidad de diferentes hábitats de las costas áridas de Arabia 

Saudita. Alharthi, Abd-Elgawad y Assaeed (2021, p. 360) 

Los suelos con plantas nativas generan mayor riqueza de especies herbáceas, 

entre tanto, en los suelos donde se sembró las especies degradadoras como el pino 

disminuyó la riqueza de especies herbáceas y la cobertura, respecto a la acidez, 

los suelos con plantas degradadoras incrementaron el pH y disminuyen la cobertura 

en el área de siembra; Dahik et al. (2019, P. 1) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es aplicada porque tiene por objetivo aportar conocimientos para 

resolver el problema que ocasionan las plantas degradadoras en diferentes tipos 

de suelos; por tal razón, se ha recopilado información científica de diferentes 

fuentes para investigar las causas que propician que las plantas dañen diferentes 

ecosistemas y agroecosistemas; de esta manera, se podrá plantear diferentes 

alternativas de solución aplicando los conceptos adquiridos en este proceso de 

investigación. 

La presente investigación es de tipo aplicada, según afirma Lozada (2015, p. 47-

50) la investigación aplicada está basada en los resultados tecnológicos productos 

de la investigación básica, concatena la teoría y el producto, generando 

conocimientos que serán de uso directo para solucionar problemas de la sociedad 

o el entorno de estudio. 

La investigación aplicada son los conocimientos adquiridos, como resultado se 

usan de manera inmediata a corto o mediano plazo y sirven para solucionar 

problemas sociales, educativos, administrativos entre otros, da solución a 

problemas prácticos usando como insumo todos los aportes que brinda la 

investigación básica, Arias Odón (2017, p. 70). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es cualitativo, narrativo tópico porque realiza un 

profundo análisis del tema de investigación, por esta razón, orienta y entiende los 

diferentes conceptos y resultados de las plantas que degradan los suelos, esto 

permitirá compartir y ampliar los conocimientos en la comunidad científica y de esta 

manera obtener conclusiones y generar nuevos aportes científicos. 

El diseño de la investigación es cualitativo narrativo de tópicos porque el factor de 

estudio es especifico a un tema, fenómeno o acontecimiento, Herrera (2017, p. 4), 
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la investigación cualitativa describe acontecimientos en base a observaciones usa 

como instrumentos la entrevista, grabaciones, videos, audios, narraciones, 

fotografías y películas y usa los siguientes métodos: fenomenología, investigación 

– acción, teoría fundamentada método biográfico; por su parte; así mismo, Bejarano 

(2016, p. 2) manifiesta que se desarrolla en función a los principios teóricos, se 

usan los conocimientos estrictos como se configuran en la consciencia, el objetivo 

principal es que los hechos que ocurren sean comprendidos. 

3.2. Categoría, sub categoría, y matriz de categorización 

Plantas degradadoras de suelos: Revisión Sistemática 

Objetivo general: Identificar las plantas degradadoras de suelos 

Tabla 3. Matriz de categorización 

Objetivo específico Problema 

específico 

Categoría Sub 

categoría 

Criterio 1 Criterio 2 

Describir las 

características de las 

plantas 

degradadoras en las 

regiones 

geográficas.  

¿Cuáles son las 

características de 

las plantas 

degradadoras en 

las regiones 

geográficas? 

Regiones 

geográficas 

 

Badalamenti et 

al. (2016) 

Costa 

Sierra 

 

De acuerdo 

a su 

crecimiento 

 

 

De acuerdo 

a su 

adaptación 

 

Describir los 

impactos de las 

plantas 

degradadoras en los 

sistemas biológicos  

¿Cuáles son los 

impactos de las 

plantas 

degradadoras en 

los sistemas 

biológicos? 

Sistemas 

biológicos 

 

Oschrim y 

Reynold (2019) 

Suelo 

Agrosistemas 

 

 

De acuerdo 

al tipo de 

suelo 

 

 

De acuerdo 

al tipo de 

agrosistema 

 

Describir la 

influencia de las 

plantas 

degradadoras en 

diferentes tipos de 

micro organismos 

del suelo.  

¿Cuál es la 

influencia de las 

plantas 

degradadoras en 

diferentes tipos de 

micro organismos 

del suelo? 

Tipos de 

microorganismos 

 

Xiat et al (2021) 

Hongos 

Bacterias 

 

De acuerdo 

al grupo 

microbiano 

 

De acuerdo 

al nivel de 

saprofitos y 

parásitos. 
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3.3. Escenario de estudio  

Los escenarios de estudio de la revisión sistemática fueron ecosistemas y 

agroecosistemas donde se encuentran creciendo las diferentes plantas; así mismo, 

en jardines botánicos y parques nacionales, zonas de reserva y terrenos de cultivo, 

de igual manera, se consideró la evaluación en nichos ecológicos, nichos 

fundamentales y nichos realizados, la recopilación de información se hizo in situ 

con ayuda de instrumentos de teledetección y software geográficos procesados en 

diferentes universidades e institutos de investigación. 

El escenario de estudio es el lugar donde se realiza el estudio de investigación 

enmarcado en un ambiente conocido y donde se desarrollan las diferentes 

actividades , en este contexto el investigador realiza preguntas y halla respuestas 

sobre los cuestionamientos que ha surgido fruto de la hipótesis de estudio 

considerando los hechos tal cual se dan en la realidad, logrando analizar conceptos 

discrepantes enmarcados en un determinado tiempo y lugar y con participación 

activa de los actores y su desenvolvimiento en un ambiente amigable, Abalde et al. 

(2015, p. 3). 

3.4. Participantes 

La información para desarrollar la investigación sistemática se obtuvo de fuentes 

reconocidas y validadas, se revisaron artículos de revistas indizadas de diferentes 

bases de datos como: Google académico, Scopus, Microsoft academic, Scielo, 

Redalyc y EBSCO. 

Los participantes identifican al investigador como especialista que ha estructurado 

la investigación, el participante brinda información detallada sobre el motivo de la 

investigación, aspira ser aceptado y adopta una posición que le permita brindar 

información usando técnicas para la recolección de datos, afirma; Angrosino (2016, 

p. 33). 

Los participantes brindan información general y detallada sobre diversos temas de 

interés común que sirven de insumo para el análisis de resultados de la 
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investigación desde un punto de vista de reflexiones críticas entorno a un tema 

específico, afirma; Telles (2016, p. 45). 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada es el análisis documental e instrumento es la ficha de 

recolección de datos. 

La técnica es el análisis documental y el instrumento es la ficha de recolección de 

datos mediante el cual, se ha buscado, seleccionado, organizado y analizado 

diversa información digital para contestar las interrogantes sobre el tema en 

estudio, así mismo, sirve para estructurar los conceptos de estudio realizando la 

sistematización, construcción, comunicación y aprendizaje de conceptos 

académicos de mucha relevancia científica, considerando fuentes primarias y 

secundarias, Silvano( 2016, p. 105). Anexo 1 

3.6. Procedimientos  

Para obtener el muestreo se hizo búsqueda de artículos en diferentes bases de 

datos de revistas indexadas como: Google académico, Scopus, Microsoft 

academic, Scielo, Redalyc y EBSCO, usando palabras claves; se eligieron artículos 

con una antigüedad máxima de 5 años de carácter científico.  

La búsqueda de información se realizó en el idioma inglés y español; se observó 

que existe mayor número de revistas indexadas en el idioma inglés, para garantizar 

la precisión de los resultados de la búsqueda se usaron palabras claves como 

plants and invasives, plants and degraders, plants and degraders and 

microorganisms, "invasive plant management", plants and degraders and soil, 

invasive plants ecology; por lo que, se obtuvieron resultados más precisos y 

actualizados 

Se identificaron n = 572 artículos científicos, de los cuales 280 eran duplicados, 

seguidamente se excluyeron n = 155 debido a que los títulos y resumen no eran 

relevantes; posteriormente se excluyó a n = 119 artículos porque no eran 

específicos en los criterios de búsqueda; finalmente quedaron n = 21 artículos 
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incluyendo 3 artículos de la revisión bibliográfica, tal como se muestra en la figura 

1. 

Figura 1: Diagrama de bloques del proceso de búsqueda y selección de 

documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Tipo de trabajo 
Artículos de investigación 
cualitativa 

Fecha de publicación 
2015-2021 

Idioma 
Inglés y castellano 

Búsqueda de literatura 
 
Términos buscados: (plants and invasives), (plants and 
degraders), (plants and degraders and microorganisms), 
("invasive plant management"), (plants and degraders and 
soil), (invasive plants ecology). 
 
Fuentes 

Google académico (n=120) 
Scopus (n=130) 
Microsoft academic (n=90) 
Scielo (n=80) 
Redalyc (n=70) 
EBSCO (n=82) 
TOTAL=572 

Duplicados: (n=280) 

Artículos para la selección por título y resumen: (n=292) 

Excluidos: (n=155) 
Títulos no relevantes: (n = 80) 
Resúmenes no relevantes: (n = 75) 

 

Artículos que fueron leídos de manera completa: (n=137) 

Excluidos: (n=119) 
No mencionan características en costa y sierra: (n= 46) 
No describen impactos en sistemas biológicos: (n= 40) 
No describen los tipos de microorganismos: (n= 33) 

Adiciones: Obtenidos de las referencias bibliográficas 
(n=3) 

Total, de artículos seleccionados para revisión (n=21) 
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3.7. Rigor científico  

El rigor científico tiene 4 componentes que lo delimitan. Estos son: credibilidad, 

transferibilidad, dependencia, confirmabilidad.  

El criterio de credibilidad se aplica al presente trabajo porque se revisó diferentes 

investigaciones reconocidas para determinar cuáles son las plantas que degradan 

suelos. 

La credibilidad hace referencia al valor que se le otorga a las características que 

hacen que la investigación sea reconocida como un estudio creíble. La información 

que sustenta el presente trabajo de investigación provienen de base de datos que 

contienen revistas indizadas, todos los trabajos de investigación se desarrollaron 

por universidades e instituciones de investigación serias y reconocidas, los 

resultados que han obtenido muestran datos confiables y sus resultados están 

sustentados con análisis estadísticos Valencia y Mora (2015, p. 2). 

La transferibilidad se aplica al presente trabajo porque los resultados obtenidos 

pueden ayudar a seguir con investigaciones similares en temas relacionados a 

suelos, degradación de suelos y plantas degradadoras. 

Transferibilidad consiste en poder aplicar los resultados a otros informes de 

investigación con objetivos similares; los resultados obtenidos servirán de sustento 

y consulta a diversos trabajos en esta línea de investigación Cadenas (2016, p. 4) 

El tercer criterio de dependencia se aplica ya que se realizó basado en diferentes 

investigaciones de resultados similares y con objetivos similares las mismas que a 

su vez satisfacen los objetivos planteados.  

La dependencia, se basa en el nivel de solidez y coherencia en los resultados del 

informe de investigación. La investigación muestra resultados confiables basados 

en artículos científicos indizados que satisfacen los objetivos planteados para dar 

solución al problema identificado; Valencia y Mora (2015, p. 2). 
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La presente investigación aplico el criterio de confirmabilidad porque se trabajó en 

base citas, registros y estudios que nos permitió confirmar la información planteada. 

La confirmabilidad implica la neutralidad del autor en su análisis o interpretación del 

estudio. Hecho que permite a otro autor seguir el mismo conjunto de “métodos” o 

“pistas” para obtener resultados semejantes. El análisis de la información ha sido 

analizado de manera científica respetando los diferentes métodos y metodologías, 

de esta manera se garantiza el uso adecuado de la información y es sustento para 

garantizar buenos resultados Valencia y Mora (2015, p. 2). 

3.8. Métodos de análisis de datos 

Los datos fueron analizados con una matriz de categorización apriorística qué está 

formado por tres categorías; regiones geográficas, sistemas biológicos y tipos de 

microorganismos.  

La primera categoría son las regiones geográficas, presenta dos subcategorías; 

costa y sierra, para el desarrollo de esta categoría se ha incluido dos criterios; de 

acuerdo a su crecimiento y de acuerdo a su adaptación; estos criterios van a 

permitir identificar los artículos científicos más pertinentes para sustentar los 

objetivos relacionados con esta categoría. 

La segunda categoría son los sistemas biológicos; presenta dos subcategorías; 

suelo y agrosistemas, se incluyeron en su análisis dos criterios; de acuerdo al tipo 

de suelos y de acuerdo al tipo de agrosistemas. 

La categoría poblaciones microbianas está formada por dos subcategorías; hongos 

y bacterias, para el desarrollo de esta categoría se ha incluido dos criterios; de 

acuerdo al grupo microbiano y de acuerdo al nivel de saprófitos y parásitos; de esta 

manera, se seleccionará los artículos adecuados para sustentar los resultados qué 

se relacionan a esta categoría. 
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3.9. Aspectos éticos 

La presente investigación tubo como principio el respecto al código de ética de la 

Universidad Cesar Vallejo aprobado mediante resolución de Consejo Universitario  

N°  0126-2017, al igual, el uso adecuado de la redacción de citas y referencias 

bibliográficas  establecidos en la ISO 690:2010; de esta manera, se presenta un 

trabajo original con aporte propio en el análisis de las diferentes fuentes de 

investigación respetando la autoría y autenticidad de los investigadores de cada 

artículo científico. 

.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se obtuvieron del análisis de 21 artículos científicos que se eligieron 

teniendo en cuenta el diagrama de bloques del proceso de búsqueda y selección 

de documentos. Las investigaciones que se revisaron en esta investigación fueron 

ejecutadas en Australia, Italia, México, Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, Chile, Alemania, 

EE.UU, China, El Congo, Portugal, Polonia, Brasil, se observa la variabilidad de los 

lugares de debido a que los estudios requieren evaluar parámetros cualitativos de 

amplio análisis (Figura 2). 

Tabla 4. Características de las plantas degradadoras en las regiones geográficas 

Región 

geográfica 

Lugar Plantas 

degradadoras 

Características de las 

plantas degradadoras 

Referencia 

Costa Australia Phragmitis 

australis 

1. Planta herbácea anual alta 

con brotes anuales, crece 

hasta 5 metros de altura 

2. Se desarrolla en aguas 

tranquilas al borde de la 

costa, marismas y en 

diferentes suelos hasta una 

altitud de 470 msnm 

Packer et al. 

(2017) 

Italia Acasia saligna 1. Planta herbácea vascular 

estacionaria. 

2. Crece en las dunas 

boscosas junto a Pinus 

piena cerca al mar pero 

alejado de las carreteras y 

ríos 

Marzialetti 

et al. (2019) 

Mexico Oenothera 

drummondii 

subsp. 

Drummondii 

1. Planta herbácea anual con 

una altura de 5 a 10 cm. 

2. Se adapta a suelos salinos 

de las dunas costeras; sus 

semillas se dispersan por el 

agua de mar; porque, tiene 

la capacidad de flotar 

Gallego-

Fernández 

et al. (2021) 

Sudáfrica Carpobrotus 

spp. 

1. Se trata de una planta 

perenne de porte rastrero, 

suculento, con una altura 

hasta 10 cm. 

2. Está adaptada a diferentes 

hábitats del mediterraneo en 

Badalamenti 

et al. (2016) 
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especial crece  en pastizales 

nativos. 

Sierra Bolivia Pennisetum 

clandestinum 

1. Planta perenne, rastrera, 

formando matas, su tamaño 

es de 5-10 cm de longitud 

2. Se adapta en los andes 

altos, pastizales de puna y 

valles secos 

específicamente a lo largo 

de caminos de grava y 

caminos pavimentados 

Fernández‐
Murillo, Rico 

y Kindlmann 

(2015) 

Ecuador Rumex 

acetosella 

1. Hierba perenne, 

generalmente delicado, 

rizomatosa, postrada o 

ascendente, sin pelos. 

Altura hasta 40 cm de alto. 

2. Crece a una altitud de 4100 

a 4400 msnm, se adapta a 

periodos de lluvia y secos 

Llambí et al. 

(2020) 

Chile Eschscholzia 

californica 

1. Es una planta herbácea 

anual con una altura de 40 

cm de alto. Las hojas son 

compuestas y pecioladas, 

se dividen en folíolos 

filiformes, de coloración 

verde con tonos azulados 

2. Crecen y se adaptan a una 

altitud entre 1 180 a 2 220 

mnsm, se caracteriza por su 

alta capacidad de funcional 

estomática porque han 

disminuido el número de 

estomas a mayor altitud. 

Pinilla y 

Robinson 

(2018) 

 

En la tabla 2, se observa que las plantas degradadoras han desarrollado diferentes 

características morfológicas, fisiológicas, que permiten garantizar su crecimiento y 

adaptación en entornos diferentes a su centro de origen. Cada artículo muestra el 

estudio de una planta degradadora diferente, en la mayoría de los casos consideran 

el estudio de una sola especie por la importancia invasiva que posee en una 

determinada región geográfica Packer et al. (2017); en contraste, afirman que las 
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diferentes especies degradadoras se estudian de acuerdo a su funcionalidad y no 

al número de especies, Mathakutha et al. (2019); entre tanto, Marzialetti et al. 

(2019) describe el desarrollo de las plantas degradadoras en dunas de la costa 

alejadas de ríos y carreteras; mientras que Fernández‐Murillo, Rico y Kindlmann 

(2015) afirman que las plantas degradadoras se desarrollan con mayor velocidad 

en caminos de grava y caminos pavimentados. 

En diferentes estudios se muestra que las plantas degradadoras crecen y se 

adaptan a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, esto depende de la especie 

degradadora; por lo tanto, se considera altitudes desde 0 msnm a 470 msnm según 

Packer et al. (2017); a diferencia de Pinilla y Robinson (2018) quienes afirma que 

la altitud optima esta entre 1 180 msnm a 2 220 msnm y Llambí et al. (2020) 

considera una altitud entre 4 100 msnm a 4 400 msnm. 

Las plantas degradadoras pueden ser perennes como lo muestra los estudios de 

Pinilla y Robinson (2018), Llambí et al. (2020), Fernández‐Murillo, Rico y Kindlmann 

(2015), Badalamenti et al. (2016) o plantas herbáceas estacionarias como se 

observa en la investigación de Packer et al. (2017), Marzialetti et al. (2019), 

Gallego-Fernández et al. (2021) y Pinilla y Robinson (2018) Algunas especies 

degradadoras crecen de manera solitaria en un ambiente adecuado, Packer et al. 

(2017) mientras  que otras plantas degradadoras crecen de manera asociada con 

otras especies como Pinus piena ;Marzialetti et al. (2019), con pastizales nativos 

del mediterráneo, Badalamenti et al. (2016), con pastizales de puna y valles secos; 

Fernández‐Murillo, Rico y Kindlmann (2015). 

Las plantas degradadoras para adaptarse a un determinado ambiente desarrollan 

diferentes estructuras morfológicas y funciones especiales que les permite 

transportar sus semillas a través del agua de mar sin que la salinidad afecte su 

posterior germinación; Gallego-Fernández et al. (2021); así mismo, desarrollan 

funciones especializadas a nivel de los estomas; Pinilla y Robinson (2018). 
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Tabla 5. Impactos de las plantas degradadoras en los sistemas biológicos 

Sistemas 

biológicos 

Lugar Plantas 

degradadoras 

Impactos en los sistemas 

biológicos 

Referencia 

Suelo Alemania Prunus 

serotina Ehrh. 

y Robinia 

pseudoacacia 

L 

1. Participa en el cambio de 

las reservas internas de 

nitrógeno, influyen en la 

movilidad de este 

elemento incrementando 

sus niveles en el suelo. 

2. Se adaptan a la falta de 

agua utilizando el 

nitrógeno del suelo 

cumpliendo la función de 

osmoprotectores, 

afectando a las plantas 

nativas. 

Bueno, 

Pritsch y 

Simon 

(2021) 

EE.UU Centaurea 

solstitialis 

1. Los exudados que genera 

influye de manera negativa 

en la rizhosfera del suelo 

porque activa 

fitopatógenos saprofitos 

del suelo. 

Montesinos 

y Callaway 

(2020) 

China Spartina 

alterniflora y 

Phragmites 

australis 

1. Generan abundante masa 

foliar produciendo mucha 

materia orgánica; esto 

influye negativamente en 

el suelo porque 

incrementa la inundación 

de los campos por la 

absorción excesiva del 

agua en la estructura del 

suelo. 

2. Influyen en la relación N:P, 

la liberación de nutrientes 

favorece a la planta 

degradadora pero la alta 

producción de nitrógeno 

tiene un impacto negativo 

en las plantas nativas. 

Wang et al. 

(2018) 

Agrosistemas El congo Brassica nigra 1. Atrae a los insectos 

polinizadores. 

Bruckman y 

Campbell 

(2016) 



25 
 

2. Interfieren en los tubos 

polínicos, porque permite 

la deposición 

heteroespecífica de polen 

afectando la polinización 

de plantas nativas y la 

producción de semillas. 

EE.UU Lotus 

corniculatus,  

Cirsium 

arvense y 

Phalaris 

arundinacea 

La leguminosa degradadora 

fija nitrógeno produciendo 

abundante amonio y lo facilita 

a las otras especies 

degradadoras pero no permite 

el uso del nitrógeno por las 

plantas nativas. 

Oschrin y 

Reynolds 

(2019) 

EE.UU Lonicera 

maackii y 

Ligustrum 

vulgare 

1. Producen aleloquímicos 

que influyen de manera 

negativa en la germinación 

de semillas de las plantas 

nativas. 

2. La influencia alelopática es 

tan fuerte que propicia la 

disminución del 

crecimiento de especies 

nativas susceptibles. 

Shannon-

Firestone y 

Firestone 

(2015) 

En la tabla 3, se muestra los impactos de las plantas degradadoras en los sistemas 

biológicos; en el suelo estas plantas influyen en los procesos de nitrificación, 

asimilación de elementos minerales e interacción con la rizosfera del suelo; a nivel 

de los agrosistemas intervienen en el desarrollo asociado con otras variables 

bióticas como plantas nativas, insectos y elementos químicos alelopáticos que 

producen para adecuarse de manera óptima en un nuevo ambiente.  

Según Bueno, Pritsch y Simon (2021), las plantas degradadoras alteran el uso del 

nitrógeno para adaptarse a un determinado suelo seco; a diferencia de, Montesinos 

y Callaway (2020) quienes afirmaa que, los diferentes tipos de suelo influyen en el 

crecimiento de las plantas degradadora y este proceso está controlado por sus 

propiedades filogenéticas lo que garantiza su capacidad invasiva; además 

reafirman que la rizosfera donde crecen las plantas degradadoras tienen 

propiedades particulares que influyen a las propiedades químicas de los suelos 
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favoreciendo el desarrollo de la planta degradadora; pero a su vez, generando 

deficiencias nutricionales en las plantas nativas o autóctonas. 

Según Mathakutha et al. (2019) las plantas degradadoras consumen muchos 

recursos abióticos para garantizar su crecimiento y desarrollo perjudicando 

directamente a las especies autóctonas o nativas del suelo; de modo similar, Wang 

et al. (2018) reporta que las plantas degradadoras producen abundante masa foliar 

con el objetivo de generar abundante materia orgánica sobre la superficie y de esta 

manera concentrar mayor humedad para facilitar el incremento de la relación N:P 

que será usado de manera directa por la planta degradadora, pero a su vez 

perjudicando el hábitat original del suelo para plantas nativas; del mismo modo, 

Oschrin y Reynolds (2019) manifiestan que las leguminosas degradadoras fijan el 

nitrógeno atmosférico y lo liberan a otras plantas degradadoras y no así a plantas 

nativas o autóctonas. 

Las plantas degradadoras producen diferentes sustancias químicas para atraer a 

insectos polinizadores, estas sustancias químicas confunden a los insectos que 

polinizan a las plantas nativas y proveen de polen a las plantas degradadoras, 

Bruckman y Campbell (2016), esta afirmación coincide con lo Shannon-Firestone y 

Firestone (2015); donde menciona, que las plantas degradadoras generan actividad 

química alelopática sobre especies nativas susceptibles afectando la germinación 

de sus semillas y retardando el crecimiento de plantas en desarrollo, ambos 

coinciden con  Ali Alghamdi (2021) cuando afirma algunas plantas degradadoras 

presentan en sus tallos y flores alcaloides, esteroides, taninos y flavonoides. 

Tabla 6. Influencia de las plantas degradadoras en diferentes tipos de micro 
organismos del suelo. 

Tipo de 

Microorganimos 

Lugar Plantas 

degradadoras 

Influencia sobre los 

micro organismos 

Referencia 

Hongos EE.UU Sp. Alliaria 

petiolata 

  

Hongos micorrizicos 

arbusculares son 

suprimidos por acción 

alelopática de la planta 

degradadora, esto genera 

una proliferación de 

patógenos del suelo que 

dañan las plantas nativas. 

Duchesneau 

et al. (2021) 



27 
 

 

China Ageratina 

adenophora 

Phyla Ascomycota y 

Basidiomycota favorece a 

el crecimiento de la planta 

degradadora porque 

participa en la  producción 

y conversión de energía, y 

el transporte y 

metabolismo de 

carbohidratos, 

aminoácidos, coenzimas, 

nucleótidos y metabolitos 

secundarios. 

Xia et al. 

(2021) 

Portugal Acacia 

longifolia 

La planta degradadora 

favorece la formación de 

simbiontes de los hongos 

ectomicorrízicos (ECM) 

que son afines a las 

plantas nativas por esta 

razón pueden crecer y 

desarrollarse sin ningún 

inconveniente en un suelo 

diferente. 

Carvalho 

et al. (2018) 

Bacterias Polonia Reynoutria 

japonica 

La biomasa de las 

bacterias disminuyó en 30 

%; debido a que, los 

compuestos fenólicos que 

produce la planta 

degradadora limita la 

producción de catequina y 

polímeros como las 

proantocianidinas. 

Stefanowicz 

et al. (2021) 

Portugal Acasia 

autralianas 

La planta degradadora 

Influye de manera 

negativa en los rizobios 

nativos porque propicia 

una invasión de bacterias 

fijadoras exóticas 

generando una disrupción 

de la simbiosis de la 

leguminosa nativa  

Lorenzo y 

Rodríguez-

Echeverría 

(2015) 
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Brasil Arachis 

hypogaea 

Bradyrhizobium spp; 

permite la fijación del 

nitrógeno permitiendo a la 

planta degradadora 

adaptarse a diferentes 

tipos de suelos. 

Bouznif 

et al. (2019) 

 EE.UU Bromus 

tectorum L  

Taeniatherum 

caput-

medusae 

L.Nevski 

Las cepas WSB de la 

bacteria Pseudomonas 

fluorescens inhibe el 

crecimiento de la planta 

degradadora porque se 

comporta como un 

patógeno. 

Germino y 

Lazarus 

(2020) 

China Rhus typhina 

L 

Los exudados de la planta 

degradadora disminuyó la 

diversidad de la biomasa 

bacteriana afectando más 

a las actinobacterias en 

especial a las especies de 

Nocardioides y 

Streptomyces.  

Zhu et al. 

(2020) 

En la tabla 4, se describe la influencia de las plantas degradadoras en los 

microorganimos del suelo; la relación planta y microorganismo es muy importante 

porque influye directamente en el crecimiento y desarrollo de ambos individuos, así 

lo afirma Ali Alghamdi (2021) cuando afirma que las flores de Nicotiana glauca 

produce exudados que interaccionan de manera directa con los microorganismos 

del suelo que se encuentran a nivel de la rizosfera y el rizoplano del suelo, 

interviniendo directamente en el desarrollo de algunos microorganimos; así  mismo, 

según Rodríguez Caballero et al. (2020) la planta degradadora altera la 

composición microbiana del suelo afectando el metabolismo del carbono  y el azufre 

a nivel de la rizosfera del suelo. 

Por su parte, Caravaca et al. (2020) menciona que las raíces de las plantas 

degradadoras conviven en relación estrecha con comunidades de micorrizas 

arbusculares e influyen en la composición y estructura de las comunidades 

microbianas; a diferencia de, Ducherneau et al. (2021) quien afirma que los hongos 

micorrizicos arbusculares son suprimidos por acción alelopática de las plantas 
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degradadoras generando un desequilibrio en la biomasa microbial del suelo y como 

consecuencia se incrementa la población de microrganismos patógenos que dañan 

a las plantas autóctonas, aseveración distinta lo mantiene Xia et al. (2021) quien 

sostiene que el Phyla  Ascomicota y Basidiomicota favorece el crecimiento de las 

plantas degradadoras porque participa en la conversión de fuentes de 

carbohidratos en energía para los microorganimos; algo similar, afirma Carvalho et 

al (2018) la planta degradadora  favorece la formación se simbiontes  de los hongos 

ectomicorrizicos brindando a la planta la capacidad de crecer en diferentes tipos de 

suelos. 

Según Stefanowicz et al (2021), las especies de plantas degradadoras del suelo 

pueden modificar las propiedades microbianas por un período corto, se ha 

calculado que su influencia dura dos temporadas de crecimiento, generando 

alteraciones en el ambiente del suelo; esto permite una potencial construcción de 

un nicho ecológico qué favorece el crecimiento y la propagación de las plantas 

degradadores, algo similar ocurre con, Lorenzo y Rodriguez Echevarria (2015) 

quien afirma las especies de plantas degradadoras del suelo pueden modificar las 

propiedades microbianas por un período corto, se ha calculado que su influencia 

dura dos temporadas de crecimiento, generando alteraciones en el ambiente del 

suelo; esto permite una potencial construcción de un nicho ecológico qué favorece 

el crecimiento y la propagación de las plantas degradadores. 

Según Germino y Lazarus (2020) las cepas WSB de la bacteria Pseudomonas 

fluorescens inhibe el crecimiento de la planta degradadora porque se comporta 

como un patógeno; comparado con Stefanowicz et al. (2021) la biomasa de las 

bacterias disminuyó en 30 %; debido a que, los compuestos fenólicos que produce 

la planta degradadora limita la producción de catequina y polímeros como las 

proantocianidinas. 
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Figura 2. Número de investigaciones realizadas en diferentes países 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Mapa de países con investigaciones realizadas 
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V. CONCLUSIONES 

Las plantas degradadoras han desarrollado diferentes características morfológicas 

como tamaño de las hojas, tallos y raíces de diferentes dimensiones, abundante 

floración, tallos leñosos, herbáceos pudiendo ser estacionarias y perennes de 

tamaño rastrero o erecto adaptado al crecimiento en diferentes suelos; en 

referencia a la fisiología, tienen procesos respiratorios heterogéneos, algunas son 

C3, C4 y CAM, aprovechan mejor los procesos fotosintéticos y transpiratorios; así, 

optimizan el aprovechamiento de nutrientes y agua, de esta manera tienen la 

capacidad de adaptarse y establecerse en un ambiente nuevo, distinta a su centro 

de origen, algunas plantas son estacionarias, anuales o perennes, está variabilidad 

fenológica les permite crecer en diferentes tipos de suelo, clima y altitud. 

Las plantas degradadoras generan impactos directos en los sistemas biológicos; 

en el suelo, utilizan de manera eficiente el nitrógeno para cumplir la función 

osmoprotector a sus estructuras y así satisfacer sus requerimientos de agua, otras 

especies degradadoras producen muchas hojas generando una posterior 

defoliación con el fin de acumular materia orgánica en la superficie del suelo y 

acumular agua de lluvia en su estructura; de esta manera, propicia la liberación de 

nutrientes e incrementa la relación nitrógeno fosforo que lo usa en su crecimiento; 

en los agrosistemas tiene la capacidad de crecer en las primeras etapas fenológicas 

de manera conjunta con las plantas autóctonas para aprovechar su  interrelación 

biótica con el único fin de usarlos en su crecimiento y posterior establecimiento. 

Las plantas degradadoras desarrollan exudados a nivel de la rizósfera, los 

microorganismos presentes a nivel de endorizósfera y exorizósfera reaccionan de 

diferente manera, algunos aceleran los procesos de solubilización de elementos 

minerales haciéndolo disponible para las plantas, otros microorganimos simbiontes 

como el rizobium fijan nitrógeno atmosférico en una leguminosa degradadora pero 

solo lo liberan cuando hay la presencia de otra planta degradadora no leguminosa, 

algunos hongos arbusculares son suprimidos por las plantas degradadoras 

mediante sustancias alelopáticas a través de los exudados radiculares con el fin de 

producir un desequilibrio en la población microbiana propiciando una sobre 

población de patógenos saprofitos que afectan a plantas nativas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- Realizar investigaciones a nivel nacional y regional para identificar y 

caracterizar a las plantas degradadoras que se presentan en nuestro 

entorno. 

- Analizar los efectos negativos de las plantas degradadoras en los suelos y 

agrosistemas de nuestra región con el objetivo de validar la información que 

reportan los artículos revisados. 

- Realizar investigaciones para identificar a los microorganismos que conviven 

en las plantas degradadoras en nuestros suelos con el fin cuantificarlos para 

determinar los impactos que generan. 
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