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PRESENTACIÓN
 

Ecuador es considerado como uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta; lo que no se limita solo al número de 
especies por unidad de área, sino también a los tipos de ecosistemas que existen y al gran número de especies endémicas. La 
llegada de especies exóticas invasoras es uno de los impulsores de la pérdida de biodiversidad. Además, estas especies son 
responsables de una gran variedad de pérdidas en muchos de los sectores socioeconómicos. A pesar de los reconocidos perjuicios 
ocasionados por especies invasoras; la globalización y las necesidades del desarrollo económico y social de los países incrementan 
las tasas de introducciones deliberas y accidentales a escala global. Esta realidad, junto con las limitaciones de recursos �nancieros 
dirigidos a la conservación de la biodiversidad, hace necesario que los gobiernos desarrollen protocolos, que permitan asegurar 
la bioseguridad de las naciones y, así reducir los potenciales impactos causados por las invasiones biológicas. El desarrollo de 
estrategias de prevención y control requiere de información básica, tales como una lista de especies exóticas, la distribución, el 
tiempo de residencia, entre otros. El presente libro busca contribuir con la actualización del conocimiento sobre especies de plantas 
exóticas invasoras en Ecuador Continental.                                                                          
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INTRODUCCIÓN
DEFINIENDO UNA ESPECIE INVASORA

Una invasión biológica ocurre cuando una especie es transportada e introducida por actividades humanas desde una región 
biogeográ�camente aislada, establece una población autosustentable, aumenta exponencialmente su tamaño poblacional y 
expande su área de distribución [8][18][20][21]. Para que esto suceda, la especie debe pasar por un proceso que consta de cuatro 
fases: transporte, introducción, naturalización e invasión. El proceso de invasión biológica comienza con el transporte terrestre o 
marítimo, atravesando límites fronterizos, y posterior introducción de la especie de forma deliberada o accidental por actividades 
humanas (Figura 1). Las especies son transportadas deliberadamente cuando constituyen una fuente de recursos, ya sean: 
alimenticios, medicinales, agrícolas o por factores de interés social como la horticultura (por ejemplo, plantas de uso ornamental). 
Una especie vegetal puede ser introducida accidentalmente por el traslado de sustrato, desechos urbanos, por las aguas de lastre 
de los barcos, por dispersión a través de otra especie introducida, entre otros. Una vez que una especie ha sido introducida por 
causas humana es categorizada como una especie exótica. Después de la introducción, en la fase de naturalización, la especie 
introducida establece poblaciones autosustentables sin intervención humana, en esta fase la especie es categorizada como una 
especie exótica naturalizada. Cuando esta especie naturalizada se propaga exponencialmente, presenta alta densidad y forma 
focos de dispersión es considerada una especie exótica invasora. En la Figura 1 se muestra un resumen esquemático del proceso 
de invasión. Otra de�nición, respaldada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica y la Organización Mundial del Comercio, clasi�ca como ‘invasoras’ solo aquellas especies exóticas que 
tienen un efecto nocivo en la economía, ambiente o salud [26]. Sin embargo, no es recomendable esperar que se detecten impactos 
para clasi�car a una especie como invasora, debido a que los estudios de impacto pueden realizarse de forma muy rezagada, 
retrasando aún más la ejecución de planes de manejo.
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Figura 1. Resumen grá�co del proceso de invasión de especies exóticas.

Richardson y colaboradores [20] sugieren una terminología que uni�ca gran parte de las de�niciones encontradas en la bibliografía 
para plantas introducidas (Tabla 1). En esta terminología se incluyen términos como exóticos, no nativos, naturalizados, malezas 
e invasoras, entre otras. El término invasor puede ser utilizado indiferentemente de los impactos ambientales y económicos, el 
término de maleza se emplea para un 50-80% de las invasoras con impacto negativo y otro 10% de las especies invasoras son 
denominadas transformadoras [21]. En esta terminología se considera a las malezas (exóticas) y transformadoras como especies 
invasoras.

ESPECIE
NATIVA

ESPECIE
EXÓTICA

Transporte
fronterizo

Introducción

Rango
nativo

Rango introducido
Cultivo o cautividad

Rango introducido
Áreas naturales

Casual

EstablecimientoDispersión
humana o

natural

Invasión

ESPECIE
NATURALIZADA

ESPECIE
INVASORA
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Tabla 1. Terminología recomendada en ecología de invasiones de plantas [20][21].  

La categorización del estatus de residencia de una especie exótica puede ser difícil de realizar, en la Tabla 2 se resumen algunos 
criterios que pueden ser utilizados para la categorización de especies exóticas.

Plantas exóticas

Plantas exóticas
ocasionales

Plantas naturalizadas

Plantas invasoras

Malezas

Transformadoras

Taxa de planta en un área dada cuya presencia es debida a la introducción 
accidental o intencional como resultado de actividades humanas (sinónimos: 
plantas no nativas, plantas no indígenas).

Plantas exóticas que pueden florecer y reproducirse ocasionalmente en un 
área, pero sus poblaciones no se auto recambian y dependen de repetidas 
introducciones para su persistencia (sinónimos: transitorias, escapes 
ocasionales).

Plantas exóticas que se reproducen consistentemente y presentan 
poblaciones mantenidas sin intervención humana, establecimiento frecuente 
de progenie y no necesariamente invaden áreas naturales o sistemas 
arti�ciales. 

Plantas naturalizadas que producen progenie reproductiva, frecuentemente en 
gran número, a considerables distancias de la planta madre 
(aproximadamente: más de 100 m en menos de 50 años para taxa que se 
expanden por semillas u otros propágulos; más de 6 m en 3 años para taxa que 
se expanden por raíces, rizomas, o estolones) y tienen el potencial de 
expandirse sobre un área considerable.

Plantas (no necesariamente exóticas) que crecen en sitios causando efectos 
económicos o ambientales detectables. Malezas ambientales son plantas 
exóticas que invaden vegetación natural, afectando usualmente la diversidad 
nativa y el funcionamiento de los ecosistemas.

Un subgrupo de plantas invasoras las cuales cambian la condición, forma o 
función de los ecosistemas naturales.
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Tabla 2. De�nición, criterios técnicos y aclaratorias de cada categoría propuesta
para de�nir el estatus de residencia de una especie de planta exótica.

Exótica

Naturalizada

Invasora

Especie introducida por actividades 
humanas desde una región 
biogeográ�camente aislada. 

Especie exótica que es capaz de 
reproducirse sin la asistencia del hombre, 
genera alta producción de progenie y forma 
pequeñas poblaciones autosustentable en 
áreas perturbadas, seminaturales o 
naturales.

Especie naturalizada que forma varias 
poblaciones densas, presenta capacidad de 
dispersión a larga y corta distancia, la 
especie puede estar distribuida 
ampliamente o localmente en el país. 

La especie tiene el potencial de formar 
poblaciones densas (similar a 
monocultivos) en áreas seminaturales y 
naturales.

La especie es reportada en una fuente 
con�able como nativa de otro país.

La especie debe reproducirse sin asistencia 
del hombre. 

La especie se reproduce fuera de áreas de 
cultivos.

La especie produce más progenie que 
especies nativas equivalentes 
ecológicamente.

Existen registros de campo que reportan 
que la especie ha establecido poblaciones 
mono especí�cas en áreas silvestres.

La especie tiene la capacidad de 
dispersarse a larga distancia según 
reportes bibliográ�cos.

Para con�rmar el origen de cada especie se 
usan base de datos con�ables (por ejemplo, 
CABI) y fuentes bibliográ�cas citables.

La especie ha sido colectada en áreas 
silvestres. Para ello es necesario revisar las 
colecciones de herbarios o registros en 
plataformas de biodiversidad (por ejemplo, 
iNaturalist).

La capacidad reproductiva de la especie 
puede ser obtenida a partir de información 
bibliográ�ca o examinando si hay 
ejemplares que producen semillas.

Una especie puede ser categorizada como 
naturalizada si se observan en áreas 
silvestres poblaciones de la especie.

Ambos criterios denotan que la especie en 
esta categoría es la especie con mayor 
frecuencia y abundancia de la comunidad.

Además, una especie invasora debe tener la 
capacidad de dispersarse  a largas 
distancias de forma independiente o 
dependiente de actividades humanas.

Estatus de
la especie

De�nición Criterio técnico de clasi�cación Aclaratorias
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La problemática de las invasiones biológicas

Las invasiones biológicas se han convertido en una problemática global debido a sus impactos sobre la conservación de la 
biodiversidad, la economía y la salud humana. Las especies exóticas invasoras (EEIs) son consideradas la primera amenaza para 
an�bios, reptiles y mamíferos, la segunda amenaza para aves y la cuarta amenaza para especies de plantas nativas [3]. Una reciente 
revisión por Dueñas y colaboradores [6], revela que a escala global las EEIs amenazan al 14% (28% en ecosistemas insulares) de 
las especies de vertebrados terrestres (aves, mamíferos y reptiles) en peligro crítico, siendo las aves las más afectadas. El Informe 
de Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró 
recientemente a la invasión por EEIs como uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad [12]. Las EEIs no solo 
impactan la biodiversidad, sino también afectan al bienestar humano [19]. Por ejemplo, en Estados Unidos, la reducción del dosel 
de los bosques causado por especies de plantas invasoras altera drásticamente la temperatura y otras variables climáticas, lo que 
indirectamente ejerce impactos negativos sobre la salud pública [13]. En África, la EEI neotropical Parthenium hysterophorus actúa 
como una planta hospedera que incrementa signi�cativamente (comparado con otras plantas hospederas) la sobrevivencia del 
vector de la malaria Anopheles gambiae [15]. Las especies exóticas invasoras también generan impacto económico en las naciones. 
InvaCost es una herramienta reciente que permite estimar el costo económico de las invasiones biológicas [14]. Con la ayuda de 
esta herramienta se ha estimado el costo de las invasiones biológicas en varios países. En Ecuador (incluyendo Galápagos) el 
costo estimado usando InvaCost fue de 86,17 millones de dólares entre los años 1983 y 2017, siendo en Galápagos dónde se ha 
enfocado este costo [3]. 

A pesar de los conocidos impactos causados por las EEIs y los esfuerzos para controlarlas, existe evidencia cientí�ca que señala 
un aumento constante en el número de invasiones biológicas y, las curvas de acumulación de especies exóticas aún no se saturan 
a escala global [5][25]. Se ha predicho que el número de especies exóticas aumentará un 35% y cada continente obtendrá alrededor 
de 1300 nuevas especies exóticas en promedio antes del 2050 [2][25]. Si se asume que el 10% de estas especies exóticas tienen 
el potencial de convertirse en invasoras cada continente ganaría ≈130 especies invasoras. Para el caso especí�co de Sudamérica, 
se ha predicho un incremento del 49% en la riqueza de especies exóticas [25]. El incremento exponencial de la introducción de 
especies exóticas hace imprescindible adquirir los insumos e instrumentos necesarios para la e�caz detección, manejo y control de 
esta problemática en los ecosistemas afectados, más aún en las áreas protegidas, zonas que presentan alto valor ecológico y que 
son vulnerables a esta amenaza [22].



7

En Ecuador continental, algunos estudios reportan la presencia de EEIs en ecosistemas naturales y muy pocos de estos hacen 
referencia a la ecología, distribución y los impactos que estas especies pueden generar sobre los ecosistemas nativos. En un 
ecosistema alpino se han reportado 43 especies de plantas exóticas [23]. Especies de origen templado como Cerastium glomeratum, 
Poa annua, Holcus lanatus, Trifolium repens, Plantago lanceolata y Rumex acetosella tienen una amplia distribución y son muy 
frecuentes a lo largo de este tipo de ecosistemas [23]. Sin embargo, aún se desconocen los impactos potenciales de estas especies 
en la estructura y función del ecosistema. En los bosques montanos, las especies de árboles exóticos de los géneros Pinus y 
Eucalyptus son los más utilizados en los programas de reforestación [4]. Por ejemplo, en esta región, estudios han sugerido que 
estas plantaciones forestales (Pinus patula) podrían afectar la fertilidad del suelo, al reducir la capacidad de intercambio catiónico 
[4]. Además, son ampliamente conocidos los efectos negativos sobre el equilibrio hidrológico y la biodiversidad causados por 
Pinus spp. y Eucalyptus spp. Un experimento de plantación reveló que Pinus patula y Eucalyptus saligna se establecieron con más 
éxito en términos de supervivencia y crecimiento en todas las etapas sucesionales que las especies nativas, después de cuarenta y 
ocho meses de plantación [1]. Estos resultados sugieren que las ocurrencias de especies exóticas y sus impactos en el ecosistema 
podrían expandirse más allá de las plantaciones. En los bosques secos, ubicados en la región de la costa, se pueden observar 
naturalizados a Leucaena leucocephala y Urochloa maxima a lo largo de carreteras y caminos; pero no existen estudios que evalúen 
formalmente el estado de estas especies. En la isla Santay, un humedal Ramsar y área protegida nacional en esta región, se reportó 
la invasión de una especie de palma ornamental (Roystonea oleracea) nativa del Caribe [10]. Se desconoce el impacto de esta 
invasión. También, en esta zona fueron detectadas otras doce especies de plantas exóticas que requieren monitoreo [11]. En ocho 
áreas protegidas de la costa ecuatoriana, se detectó la presencia de 64 especies de plantas exóticas, de las cuales el 15% fueron 
categorizadas como de alto riesgo [7]. En la Amazonía ecuatoriana, especí�camente en la provincia de Napo, fue detectado que, 
cerca de los arroyos, se pueden observar poblaciones naturalizadas de Hedychium coronarium y Pennisetum purpureum (I. Herrera, 
observación personal), pero no existen publicaciones al respecto. En la Reserva de la Biósfera de Podocarpus en el sur de Ecuador, 
ocho especies de hierbas y árboles han sido reportadas introducidas con �nes agrícolas, pero se desconoce la abundancia y los 
impactos potenciales de estas introducciones [24].

La poca información disponible sobre especies exóticas en Ecuador continental conlleva a que no dispongamos de inventarios 
actualizados e información sobre la distribución de estas especies ni planes de manejo especí�cos a escala nacional. Además, 
la información biológica básica de EEIs es considerada un insumo necesario para desarrollar la gestión efectiva de las especies 
introducidas en áreas prioritarias de conservación, por tanto, la carencia de esta información puede poner en riesgo los bienes y 
servicios que proveen las áreas naturales protegidas.
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El presente libro tiene como objetivo describir las características biológicas, distribución, las causas y posibles consecuencias de 
la invasión de 33 especies de plantas exóticas invasoras en el Ecuador continental. Estas 33 especies no son las únicas especies 
invasoras en Ecuador Continental; sin embargo, estas especies pueden ser consideradas las EEIs más representativas. Este libro 
representa un primer esfuerzo para mostrar de forma organizada y centralizada la información básica necesaria para establecer 
planes de monitoreo y manejo de 33 especies de plantas exóticas invasoras en nuestro país. El libro consta de una �cha descriptiva 
para cada especie. Para la construcción de cada �cha hemos realizado una extensiva y sistemática revisión de literatura y de las 
bases de datos globales de biodiversidad con data geográ�ca (por ejemplo, GBIF). Para algunos apartados de las �chas tal como 
el de impacto se utilizó con mucha frecuencia información referida a otros países, debido a que existe poca literatura disponible 
para el Ecuador.

Especies seleccionadas

Como lista base de especies de plantas exóticas en Ecuador Continental se utilizó la lista GRIIS de Ecuador [9] publicada en el Registro 
mundial de especies exóticas introducidas e invasoras [9][17]. Este registro de EEI se desarrolló como respuesta a un mandato del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y recopila datos sobre especies exóticas de todos los grupos taxonómicos para 
todas las naciones [16][17]. La lista de EEIs para Ecuador Continental cuenta con 737 especies de las cuales 577 son especies de 
plantas.  De estas especies vegetales, el 13% (88 especies) han sido reportadas como invasoras en otras regiones. Para seleccionar 
las especies exóticas incluidas en este catálogo se realizó una extensiva revisión de la literatura de las 88 especies con historial 
de invasión, con el �n de identi�car aquellas especies exóticas que han sido reportadas u observadas como especies invasoras en 
Ecuador o en países con condiciones climáticas similares. En total fueron seleccionadas 33 especies de plantas para las cuales se 
generaron �chas descriptivas (Tabla 3).
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Tabla 3. Lista de las especies exóticas invasoras para ser incluidas
en el Libro de plantas exóticas del Ecuador Continental.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Arundo donax L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus difformis L.
Eichhornia crassipes Solms
Hedychium coronarium J. Koening
Holcus lanatus L.
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf
Kalanchoe pinnata Pers.
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Melinis minutiflora P. Beauv.
Momordica charantia L.
Panicum maximum Jacq.
Pennisetum clandestinum Hochst. eEx Chiov
Pennisetum purpureum Schumach
Pinus patula Schltdl. & Cham.
Poa annua L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Polylepis racemosa Ruiz & Pav.
Ricinus communis L.
Roystonea oleracea O. F. Cook
Rubus niveus Thunb.
Rumex acetosella L.
Rumex crispus L.
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. ex M.B. Moss
Sonchus asper Hill
Sonchus oleraceus L.
Sorghum halepense Pers.
Spartium junceum L.
Taraxacum of�cinale F.H. Wigg.
Thunbergia alata Bojer ex Sims
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium repens L.

No Nombre científico
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ORGANIZACIÓN Y USO DE LAS FICHAS
El libro contiene las �chas para 33 especies de plantas exóticas invasoras. La Figura 2 muestra un ejemplo de la presentación de 
cada �cha. A continuación, se detallan los datos incluidos en cada una de las �chas. 

Encabezado: Indica el nombre cientí�co con autor, nombre común y taxonomía. Basándose en las plataformas: CABI (https://www.
cabi.org/isc/) y/o Trópicos (http://legacy.tropicos.org/Project/CE.)

Sinonimia: Sinónimos de la especie. Para obtener los sinónimos más comunes se usaron las plataformas: CABI (https://www.cabi.
org/isc/) y/o Trópicos (http://legacy.tropicos.org/Project/CE.)

Descripción: Indica el hábito, resumen de la descripción botánica, tipo de reproducción, medios de dispersión,  causas de introducción 
de la especie.

Distribución: Describe de donde es originaria la especie. Global: Muestra los países donde la especie ha sido reportada como 
invasora (en una o varias localidades de dicho país), por las plataformas CABI (https://www.cabi.org/isc/) y GBIF (https://www.
gbif.org/). A escala nacional, se presenta la provincia y el año de introducción registrado para Ecuador Continental (es decir, si 
el primer registro fue en las Islas Galápagos, este no fue considerado puesto que el estudio no contempla a Ecuador Insular). 
Se presentan las provincias que han reportado la presencia de la especie mediante la plataforma GBIF (https://www.gbif.org/). 
Además, se describe el ambiente preferencial de invasión de la especie.

Impactos: Con base en la información disponible en la literatura, se resumen los impactos ecológicos, económicos, sociales y en la 
salud que pudiera estar causando la especie.

Control: Resume las principales formas de controlar a la especie de forma física, química y biológica que han sido reportado en la 
literatura.

Referencias: Lista de la literatura usada para la elaboración de la �cha.
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Arundo donax L.
Cañabrava, caña de castilla, caña, carrizo grande
Clase: Equisetopsida 
Orden: Poales 
Familia: Poaceae
Sinonimia: Amphidonax bengalensis Roxb. ex Nees; Arundo donax var. 
versicolor (P. Mill.) Stokes
Descripción: Hierba perenne de 2-10 m de alto. Tallo: erecto de 5-7 m de altura, 
huecos y segmentados, con entrenudos cada 12-30 cm y un diámetro de 1-4 
cm. Hojas: alternas, más de 70 cm de largo, lanceoladas de color verde azulado, 
más anchas en la base de 2-6 cm y estrechas en la punta. Inflorescencia: 
Panícula contraída, oblonga, 30-60 cm de largo. Ramas primarias de la panícula 
profusamente divididas. Flores: espiguillas violáceo-amarillas, de 1-1,5 cm de 
largo. Cada espiguilla tiene una o dos flores encerradas por dos brácteas o 
glumas. Las glumas son membranosas, estrechas, esbeltas, puntiagudas y tan 
largas como las espiguillas, poco rami�cado. Lemas linear-lanceoladas, 8–11 
mm, 3–7 nervadas, pelos dorsales 5–6 mm. Frutos: cariopsis con pericarpio 
adherente, ovoide, 2 mm de largo [13].
Reproducción: Asexual y sexual [6][13].
Medios de dispersión: Suelo, agua, viento, actividades agropecuarias [13][20].
Causa de la introducción: La especie es utilizada como materia prima para la 
fabricación de instrumentos musicales, producción de energía, �bra, pulpa de 
papel, canastas, cercas vivas, material para construcción y techado, flechas, 
cañas de pescar y forrajes. Muchas de las poblaciones son el resultado de 
plantas escapadas de plantaciones y de la propagación por horticultura [5][13].

Efraín Freire
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IMPACTOS
Alteración del hábitat, formación de monocultivos que desplazan la vegetación nativa. Modi�cación del régimen de 
incendios, hidrología, régimen de nutrientes y patrones sucesionales [3][8][9][13][16].

Afecta el flujo del agua durante las tormentas e inundaciones provocando el desborde de agua de los canales 
primarios hacia los puentes y carreteras. Además, el sistema de rizomas rompe las tuberías de agua, generando 
costos operativos importantes al limpiar o reponer el sistema de cañerías y vialidad afectada [12].

Es altamente inflamable incluso cuando está verde, dispersándose fácilmente en ambientes ripiaros e incluso en áreas 
urbanizadas [14].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

La extracción manual es efectiva cuando el área ocupada es reducida y las plantas son jóvenes con menos de 2 m de 
altura. Tal acción, puede realizarse con herramientas de poda. El material removido debe quemarse en el mismo sitio 
para evitar rebrotes. Para las áreas extensas, es necesario utilizar maquinaria. Ya sea manualmente o con maquinaria, 
debe removerse todo el material radical para evitar el rebrote. No obstante, sacar las raíces es difícil porque estas se 
ubican entre 1-3 m de profundidad [6][8][21].

Herbicidas como el glifosato son utilizados frecuentemente aplicándolo directamente en las cañas o tallos, 
inmediatamente después del corte. El período de aplicación óptimo es luego de la floración cuando las plantas 
translocan los nutrientes a las raíces y rizomas. Se recomienda hacer aplicaciones periódicas de 3 semanas a 3 meses 
[6][21].

No hay estudios su�cientes para poner en marcha un programa de control biológico [1][4][11][18]. 

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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       DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Asia [2][7][19].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Aunque es hidró�ta, puede crecer en una gran variedad de condiciones. Se encuentra presente 
en jardines privados y en hábitats ribereños, en colinas, bosques abiertos y a lo largo de las carreteras, llegando incluso a los 200 
m de elevación [10][15].

IMPACTOS
Alteración del hábitat, formación de monocultivos que desplazan la vegetación nativa. Modi�cación del régimen de 
incendios, hidrología, régimen de nutrientes y patrones sucesionales [3][8][9][13][16].

Afecta el flujo del agua durante las tormentas e inundaciones provocando el desborde de agua de los canales 
primarios hacia los puentes y carreteras. Además, el sistema de rizomas rompe las tuberías de agua, generando 
costos operativos importantes al limpiar o reponer el sistema de cañerías y vialidad afectada [12].

Es altamente inflamable incluso cuando está verde, dispersándose fácilmente en ambientes ripiaros e incluso en áreas 
urbanizadas [14].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

La extracción manual es efectiva cuando el área ocupada es reducida y las plantas son jóvenes con menos de 2 m de 
altura. Tal acción, puede realizarse con herramientas de poda. El material removido debe quemarse en el mismo sitio 
para evitar rebrotes. Para las áreas extensas, es necesario utilizar maquinaria. Ya sea manualmente o con maquinaria, 
debe removerse todo el material radical para evitar el rebrote. No obstante, sacar las raíces es difícil porque estas se 
ubican entre 1-3 m de profundidad [6][8][21].

Herbicidas como el glifosato son utilizados frecuentemente aplicándolo directamente en las cañas o tallos, 
inmediatamente después del corte. El período de aplicación óptimo es luego de la floración cuando las plantas 
translocan los nutrientes a las raíces y rizomas. Se recomienda hacer aplicaciones periódicas de 3 semanas a 3 meses 
[6][21].

No hay estudios su�cientes para poner en marcha un programa de control biológico [1][4][11][18]. 

Físico

Químico

Biológico

CONTROL

Global: Reportada como invasora en 78 países o islas [2]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 10 provincias [2].
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Arundo donax L.
Cañabrava, caña de castilla, caña, carrizo grande
Clase: Equisetopsida 
Orden: Poales 
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Sinonimia: Amphidonax bengalensis Roxb. ex Nees; Arundo donax var. 
versicolor (P. Mill.) Stokes
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Efraín Freire
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       DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Asia [2][7][19].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Aunque es hidró�ta, puede crecer en una gran variedad de condiciones. Se encuentra presente 
en jardines privados y en hábitats ribereños, en colinas, bosques abiertos y a lo largo de las carreteras, llegando incluso a los 200 
metros de elevación [10][15].

IMPACTOS
Alteración del hábitat, formación de monocultivos que desplazan la vegetación nativa. Modi�cación del régimen de 
incendios, hidrología, régimen de nutrientes y patrones sucesionales [3][8][9][13][16].

Afecta el flujo del agua durante las tormentas e inundaciones provocando el desborde de agua de los canales 
primarios hacia los puentes y carreteras. Además, el sistema de rizomas rompe las tuberías de agua, generando 
costos operativos importantes al limpiar o reponer el sistema de cañerías y vialidad afectada [12].

Es altamente inflamable incluso cuando está verde, dispersándose fácilmente en ambientes ripiaros e incluso en áreas 
urbanizadas [14].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

La extracción manual es efectiva cuando el área ocupada es reducida y las plantas son jóvenes con menos de 2 m de 
altura. Tal acción, puede realizarse con herramientas de poda. El material removido debe quemarse en el mismo sitio 
para evitar rebrotes. Para las áreas extensas, es necesario utilizar maquinaria. Ya sea manualmente o con maquinaria, 
debe removerse todo el material radical para evitar el rebrote. No obstante, sacar las raíces es difícil porque estas se 
ubican entre 1-3 m de profundidad [6][8][21].

Herbicidas como el glifosato son utilizados frecuentemente aplicándolo directamente en las cañas o tallos, 
inmediatamente después del corte. El período de aplicación óptimo es luego de la floración cuando las plantas 
translocan los nutrientes a las raíces y rizomas. Se recomienda hacer aplicaciones periódicas de 3 semanas a 3 meses 
[6][21].

No hay estudios su�cientes para poner en marcha un programa de control biológico [1][4][11][18]. 

Físico

Químico

Biológico

CONTROL

Global: Reportada como invasora en 78 países o islas [2]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 10 provincias [2].
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Cynodon dactylon (L.) Pers.
Gramilla, hierba del diablo, paja de la virgen, grama brava

Clase: Equisetopsida

Orden: Poales 

Familia: Poaceae

Sinonimia: Agrostis bermudiana Tussac.; Capriola dactylon var. maritima 
(Kunth Hitchc.); Chloris Cynodon Trin.; Cynodon af�nis; Dactilon of�cinale 
Vill.

Descripción: Hierba perenne de 10 a 30 cm de alto con rizomas subterráneos y 
corredores terrestres. Tallo: delgados, glabros, erectos o decumbentes. Hojas: 
alternas a lo largo de los estolones, lanceoladas, lígulas cortas formadas por 
un anillo de pelos. Inflorescencia: agrupación de 3-7 espigas de 3-6 cm de 
largo. Flores: espiguillas miden 2- 5 mm de largo en dos �las muy pegadas al 
raquis, con una flor, glumas desiguales y lemas sin aristas. Frutos y semillas: 
cariópsis de per�l fusiforme a elíptico, de 0,9 a 1,5 mm de largo y 0,5 a 0,7 
mm de ancho [2][5][10][13][19][22][25]. 

Reproducción: Asexual y sexual. Presenta alta capacidad de propagación 
vegetativa, mediante órganos de reserva subterráneos y aéreos como rizomas 
y estolones [4][18][19].

Medios de dispersión: Viento, animales, actividades humanas y hortícolas 
[10][22].

Causa de la introducción: Usos ambientales (control de erosión), forraje, 
medicinal y ornamental [18][26].

Jordi Lopez-Pujol22
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DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: África [22].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Se distribuye ampliamente en áreas con disturbio. Se adapta a diversos tipos de suelo y se 
establece en condiciones ambientales adversas [11][22]. 

Global: Reportada como invasora en 87 países o islas [6][22]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 15 provincias [6].
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IMPACTOS
Está considerada entre las cinco malezas más importantes a nivel mundial. Compite con especies nativas y agrícolas 
por espacio, humedad y nutrientes, eliminando del suelo el oxígeno que las plantas nativas necesitan para 
establecerse. Tiene efecto alelopático sobre la germinación y el crecimiento de otras especies [3][7][12][14][17]. 

Representa una amenaza directa en los cultivos agrícolas de aguacate, algodón, arroz, café, caña, frijol, frutales, maíz, 
nopal, plantas ornamentales, tomate y trigo, entre otros [11][15].

Estudios mencionan a C. dactylon en diferentes ceremonias religiosas en la región de Bundelkhand de Madhya 
Pradesh (India). También es tradicionalmente utilizada en India para el tratamiento de enfermedades 
neurodegenerativas [1][8]. 

El polen de C. dactylon produce síntomas de alergias. Esta especie es uno de los principales causantes de la �ebre del 
heno en el Desierto de Sonora [3][13].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de la planta, incluyendo raíces y rizomas de la parte superior del suelo. Realizando el corte en días 
calurosos y secos tiene un efecto inhibidor mayor que en días frescos y húmedos. La labranza y el arado son prácticos 
cuando la densidad del pasto es baja. Esta especie requiere de alta intensidad de luz para crecer, por lo tanto, el 
sombreado puede ser utilizado como un método de control. La solarización mediante el uso de láminas de plástico es 
posible en algunos climas [10][16][18][20][21][24].

Las plantas jóvenes son efectivamente controladas por la aplicación de paraquat o glifosato. El mejor momento para 
su aplicación es cuando los rizomas están en su máximo crecimiento, no deben utilizarse herbicidas para etapas 
previas al brote ya que éstos no afectan a los rizomas, pero sí podrían matar plantas nativas pioneras. Inmediatamente 
después de la etapa de erradicación, se debe realizar una reforestación con plantas nativas para generar sombra 
[10][14]. 

Drechslera cynodontis, Ustilago cynodontis, Puccinia cynodontis y Fusarium poae fueron identi�cados como 
patógenos fúngicos en C. dactylon y estudiados para su uso potencial en el control biológico [27][22].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Cyperus difformis L.
Estoquillo 
Clase: Equisetopsida
Orden: Poales
Familia: Cyperaceae
Sinonimia: Cyperus difformis fo. maximus C.B. Clarke; Cyperus difformis var. 
breviglobosus Kük.; Cyperus difformis var. subdecompositus Kük.
Descripción: Hierba anual cepitosa de hasta 80 cm de alto. Tallos: lisos, 
triangulares, ligeramente alados y de 0,7-3,0 mm de espesor. Hojas: son 
lisas, planas, lineales de 5–25 cm de largo y 2–6 mm de ancho, suaves o 
con costras en el margen y la nervadura central; vainas de verde a marrón 
rojizo, más bien anchas, la basal sin láminas foliares. Inflorescencia: consta 
de cabezas densas, globosas, umbeladas, simples o compuestas, de 5-15 
mm de diámetro, con 10-60 espiguillas estrelladas. Flores: las espiguillas 
son lineales a oblongo-lineales, comprimidas, pero ligeramente hinchadas, 
obtusas, de 2,5 a 8 mm de largo, de 0,8 a 1,25 mm de ancho, de 6 a 30 flores. 
Las glumas miden entre 0,6 y 0,8 mm de largo, obovadas, de color amarillento 
pálido a marrón rojizo oscuro con márgenes amarillos o blancos. Fruto: nuez 
de 0,6–0,8 x 0,3–0,4 mm, triangular, obovada-elíptica, marrón amarillento, 
minuciosamente papilosa [3][8][10][13][17][19].
Reproducción: Sexual y asexual por propagación vegetativa [17].
Medios de dispersión: Viento, agua, suelo, animales, actividades humanas y 
agropecuarias [12][17].
Causa de la introducción: No se conoce el motivo de su introducción, 
probablemente se introdujo accidentalmente a través de las semillas de 
cultivos [17].

Otomys (CC-BY-NC, iNaturalist)28
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DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: Áreas subtropicales y tropicales de África, Asia y Europa [17].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Puede crecer en pantanos, márgenes de lagos, a lo largo de los bordes de ríos y canales. Debido 
a que la especie se propaga a lo largo de las principales vías fluviales y en las áreas de producción de arroz, su probabilidad de 
invadir nuevos hábitats sigue siendo alta [17].

Global: Reportada como invasora en 41 países o islas [8][17]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 2 provincias [8]. 
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IMPACTOS
La especie forma monocultivos, compite con especies de plantas nativas reduciendo su biodiversidad [12][19].

Es considerada una mala hierba en el sector agrícola, pues afecta el rendimiento de los cultivos, reduce de un 12-50% 
el rendimiento de los cultivos de arroz [1][2][4][5][10][13][21].

Es un huésped para varias plagas de arroz que causan reducción en la producción, tales como Meloidogyne incognita, 
un importante nematodo del nudo de la raíz; Diopsis macrophthalma, barrenador del tallo del arroz; Scotinophara 
latiuscula, insecto negro que se alimenta de nódulos; Nilaparvata lugens, que se alimenta de toda la planta; entre otros 
patógenos de arroz [1][3][5][6][7][9][15].

No se ha reportado ningún impacto en la salud. De hecho, es usado en varias partes del mundo como medicina 
tradicional [16].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual, la labranza manual y mecánica y el pisoteo en los campos de charcos. La inundación de campos 
de arroz a una profundidad de 20 cm suprime fuertemente el crecimiento de C. difformis, pero con el uso continuo de 
las inundaciones menos profundas más habituales, C. difformis se vuelve dominante [2][17][20].

La especie es susceptible a los siguientes herbicidas: bensulfuron, bentazon, bifenox + 2,4-D, butacloro, butralina, 
2,4-D, MCPA, oxifluorfeno, pendimetalina, piperófos + dimetametrina, pretilaclor + protector, propanil, tiobencarb y 
tiobencarb + 2,4-D. Otros herbicidas activos contra C. difformis son cinmetilina y clometoxifeno. El piributicarb tiene 
una excelente actividad como control. El paraquat y el glifosato se pueden usar como herbicidas no selectivos y 
posteriores a la emergencia, como para la preparación de la tierra con labranza cero. Se ha informado de resistencia 
al bensulfuron en los EEUU y Australia [2][11][17].

Es posible una buena supresión del crecimiento cuando se establece una estera gruesa de Azolla pinnata en la 
super�cie del agua de los arrozales de regadío [14].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
Lechugilla
Clase: Equisetopsida 
Orden: Commelinales 
Familia: Pontederiaceae
Sinonimia: Eichhornia cordifolia Gand.; Heteranthera formosa Miq.; Piaropus 
crassipes (mart.) Raf.; Pontederia crassicaulis Schlecht.
Descripción: Planta acuática flotadora o �ja al sustrato, perenne. Muy variable 
en tamaño, pueden alcanzar hasta 1 m de altura Tallo: reducido, estolonífero, 
aunque un tallo horizontal (rizoma) alargado conecta a diferentes individuos 
Hojas: constan de pecíolo a menudo hinchado, de 2 a 5 cm de grosor, limbos 
casi circulares de hasta 15 cm de ancho, ápice truncado, redondeado a 
ligeramente obtuso, base truncada a algo cordada. Inflorescencia: espiciforme 
de hasta 50 cm de altura, está sostenida en la base por dos brácteas y tiene 
de 8 a 15 flores sésiles (rara vez de 4 a 35). Flores: hasta de 5 cm de largo 
de color lila, variando del azul a morado, rara vez blanca. Frutos y semillas: 
cápsula elíptica, de más o menos 1,5 cm de largo, con 3 ángulos. Las semillas 
numerosas de color negruzco, de poco más de 1 mm de largo. [3][11][13][23].
Reproducción: Asexual y sexual.
Medios de dispersión: Animales, suelo, agua, viento y actividades humanas 
[3][5][11][17].
Causa de la introducción: Fertilizante, forraje y ornamental [5][11][18][27].
          

Ileana Herrera y Anahí Vargas
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    DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: Sudamérica (Cuenca Amazónica) [5].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Aguas dulces tranquilas o de ligero movimiento, como zanjas, canales, presas, arroyos, ríos y 
pantanos; es considerada también una maleza acuática [11][23].

Global: Reportada como invasora en 110 países o islas [9][23]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 12 provincias [9].  

IMPACTOS
Servicios ecosistémicos dañados, altera drásticamente el ecosistema, a menudo produce degradación ambiental y 
una reducción de la biodiversidad. Cubre extensas super�cies en presas, lagunas y canales, impidiendo el libre paso 
del agua o la navegación, además afecta la supervivencia de las plantas y los animales nativos [4][20][25].

Costos asociados al control ya que inter�ere físicamente con el transporte por navegación [2][7][12][16][22].

Reduce la calidad del agua, las densas esteras di�cultan en gran medida la navegación por parte de los pescadores y 
pueden evitar la pesca por completo, lo que niega a los lugareños su principal fuente de proteínas y, a veces, obliga a 
las personas a reubicarse. En casos extremos los campos cercanos a las zonas invadidas han sido abandonados 
[15][21].

Favorece el desarrollo de mosquitos, caracoles y otros organismos asociados con enfermedades humanas, como 
malaria, esquistosomiasis, encefalitis, �lariasis y cólera [11][23].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Uso de barreras flotantes o barreras �jas para evitar el movimiento hacia las áreas críticas. La eliminación física o la 
destrucción de la infestación se puede lograr a pequeña escala mediante la eliminación manual. A mayor escala, se 
necesita maquinaria, ya sea en tierra o montada en embarcaciones [11][19][23].

Herbicidas como 2,4-D y glifosato han sido ampliamente utilizado y otros herbicidas de contacto como paraquat y 
diquat, pero estos tienen una alta toxicidad en los mamíferos. El uso de diquat es descrito como el control químico más 
efectivo en aplicación nocturna que la pulverización diurna. El aminotriazol [amitrol], el ametryn y el terbutryn pueden 
ser e�caces por sí solos, pero se han usado con mayor frecuencia en mezcla con 2,4-D [10][26].

Se han desarrollado y liberado siete artrópodos y tres hongos para el biocontrol. Los artrópodos son los curculionidos: 
Neochetina bruchi y Neochetina eichhorniae, las pirámides: Xubida infusellus y Niphograpta albiguttalis, el noctuide 
Bellura densa, el mirido Eccritotarsus catariensis y el ácaro galidetido Orthogalumna terebrantis. Los hongos usados 
en el control son todos hyphomycetes: Acremonium zonatum, Cercospora piaropi y Cercospora rodmanii 
[1][14][6][8][24].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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ser e�caces por sí solos, pero se han usado con mayor frecuencia en mezcla con 2,4-D [10][26].

Se han desarrollado y liberado siete artrópodos y tres hongos para el biocontrol. Los artrópodos son los curculionidos: 
Neochetina bruchi y Neochetina eichhorniae, las pirámides: Xubida infusellus y Niphograpta albiguttalis, el noctuide 
Bellura densa, el mirido Eccritotarsus catariensis y el ácaro galidetido Orthogalumna terebrantis. Los hongos usados 
en el control son todos hyphomycetes: Acremonium zonatum, Cercospora piaropi y Cercospora rodmanii 
[1][14][6][8][24].
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Hedychium coronarium J. Koening
Lirio de arroyo 
Clase: Equisetopsida
Orden: Zingiberales
Familia: Zingiberaceae
Sinonimia: Hedychium coronarium var. baimao Z.Y. Zhu; Hedychium 
coronarium var. chrysoleucum Bak.; Hedychium spicatum Buch. -Ham. ex 
Sm.
Descripción: Hierba cespitosa de 1-3 m de alto. Tallo: con rizomas perennes 
de 2,5-5 m de alto, fuertemente aromáticos. Hojas: sésiles, con vaina abierta, 
lígulas membranosas de 2-3 cm de largo, láminas grandes de 30-60 cm de 
largo y 10-15 cm de ancho, oblongas o lanceoladas, márgenes enteros, envés 
con pelos sencillos y blancos. Inflorescencia: terminal y singular, que presenta 
una serie de brácteas parcialmente superpuestas, 2-3 flores por bráctea. 
Flores: zigomorfas, hermafroditas. Cáliz tubular de 2,9 hasta 4 cm de largo 
y con hendiduras de 1,2-1,8 cm de profundidad. Corola blanca, aromática, 
con el tubo muy delgado, de 6 hasta 8 cm de largo; estaminodios laterales 
blancos, pero amarillo claro en el centro, elípticos a ovados de 3,4 a 4,4 cm 
de largo por 1,4 a 2 cm de ancho, �lamento del estambre fértil blanco de 1,2 
a 3 cm de largo, antera de 0,9 a 1,4 cm de largo. Ovario con una glándula 
nectarífera rodeando parcialmente al estilo. Frutos y semillas: una cápsula 
oblonga, con semillas negras con arilo rojo [7][8]. 
Reproducción: Asexual y sexual [7][8].
Medios de dispersión: Animales, lluvia, suelo, viento y actividades 
agropecuarias [8].
Causa de la introducción: Ornamental [1][5][11].

Ileana Herrera y Sheldon Navie



Herrera - Vargas - Rizzo - Panchana - Freire - Espinoza

40

          DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: Himalayas y del sur de China [8].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Invade canales de irrigación, bordes de ríos y arroyos, zonas agrícolas, plantaciones forestales, 
humedales y bordes de carreteras en elevaciones que van desde el nivel del mar hasta los 2500 m [8].

Global: Reportada como invasora en 47 países o islas [2][8].

Ecuador: Se encuentra presente
en 15 provincias [8].
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IMPACTOS
Perturba el flujo del agua en los canales, forma matorrales extensos que pueden suprimir la regeneración de las 
plantas nativas de los humedales [4][9][10].

Costos asociados al control ya que inter�ere físicamente con el transporte, comunicación y acceso por agua [8].

Las actividades relacionadas con el uso del agua (por ejemplo, centrales hidroeléctricas) en áreas infestadas pueden 
verse afectadas como plantaciones de banano y cacao [8]. 

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

La remoción mecánica de esta especie suele ser ine�ciente debido al extenso rizoma que forma. Se desconoce si está 
adaptada al fuego, pero se piensa que el fuego debe ser muy intenso para evitar que el rizoma se recupere.

El pocloram combinado con 2,4-D y rociado en plantas de 22 - 60 días ha resultado en un 90% de éxito de control 
cuando es aplicado en varias sesiones. Está combinación ha sido más efectiva que el uso de diesel con 2,4-D. También 
es sensible a aplicaciones foliares de picloram, muy sensible a metsulfuron y moderadamente susceptible a triclopir 
[3][6][8].

No hay reportes. Sin embargo, hay investigaciones sobre Hedychium gardnerianum, que ha sido un control efectivo 
para varias plantas del complejo Hedychium [8].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Holcus lanatus L.
Heno blanco
Clase: Equisetopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Sinonimia: Aira holcus-lanata Vill.; Ginannia pubescens Bubani; Holcus mollis 
L.; Holcus muticus Kunze.
Descripción: Hierba perenne crece entre 0,5 -1 m de altura. Hojas: planas de 
3 a 10 mm de ancho y de 10-20 cm de largo, con una lígula de 1-2 mm de 
largo, estrechamente lacerada, con pelos cortos en el ápice. Inflorescencia: de 
plateadas a purpúreas, paniculadas, contraídas, a veces casi como espigas, 
de 8-15 cm de largo, ocasionalmente encerradas dentro de la vaina superior.
Flores: se reúnen en una panícula de 3-20 x 1-8 cm, de bastante laxa a muy 
densa y de color blanquecino a púrpura oscuro. Las espiguillas de 4-4,5 mm de 
largo y tienen 2 o 3 flores, la inferior hermafrodita y la superior generalmente 
masculina. Las glumas son 4-4,5 mm de largo, lanceoladas, agudas, pelosas 
en la quilla y venas, escábridas o puberulentas a pelosas en la super�cie. El 
lema tiene 3-5 nervios, es coriácea, brillante, y la de la flor superior con una 
arista ganchuda de casi 2 mm justo bajo el ápice que no o apenas sobrepasa 
las glumas. La pálea es membranosa de 1,7-2 mm de largo, algo más corta 
que el lema. Frutos y semillas: cariopsis marrón pálido, fusiforme, de1,6 mm 
de largo, comprimido lateralmente, trígono, con un surco adaxial [6][7][13]
[14].
Reproducción: Sexual y asexual [6][7].
Medios de dispersión: Animales, suelo, agua, viento y actividades humanas 
[5][7]. 
Causa de la introducción: Para forraje y como estabilizador del suelo [6][7][10].

Carlos Cerón
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa y Asia Occidental [12].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Se encuentra en una amplia gama de tipos de suelo, pero pre�ere un rango de pH del suelo de 
5-7,5. Se encuentra en comunidades de pastizales, suelos mal drenados y con registro de agua, suelos con pastos y prados de baja 
fertilidad y ricos en nutrientes. Aunque está adaptado para crecer en condiciones húmedas, también puede sobrevivir a una sequía 
moderada, pero con una tasa de crecimiento muy reducida [8][9][10]. 

Global: Reportada como invasora en 24 países o islas [4][7]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 14 provincias [4].

IMPACTOS
Compite agresivamente por el agua y los nutrientes. La presencia de Holcus lanatus altera la composición química de 
la hojarasca y del suelo, modi�cando la composición y la cantidad de microorganismos y hongos del suelo, alterando 
el ciclaje de nutrientes. Además, algunos autores han declarado esta especie como venenosa para los mamíferos 
[7][12].

No reportado.

No reportado. 

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

No es resistente a la pisada, es destruido por el encharcamiento y el pisoteo. La siega o el pastoreo intensivos 
suprimen el establecimiento y la propagación. La quema, el arado y la falta de riego reducen la abundancia relativa en 
los pastizales. Las plantas aisladas deben abordarse inmediatamente, antes de que se acumulen en pequeñas 
colonias [1][2][3][10].

Los herbicidas no selectivos matarán a las plantas nativas. Por lo cual se debe considerar herbicidas selectivos como 
fluazifop y el sethoxydim, que matan solo los pastos de hoja ancha, sin dañar las flores silvestres o los pastos de hojas 
�nas nativos. Los herbicidas son más efectivos en plántulas y adultos a medida que emergen las flores. Se pueden 
necesitar varias aplicaciones para un control total [7].

No hay agentes de control biológico reportados. Sin embargo, se ha observado que varios insectos atacan la planta 
adulta en su área de distribución nativa. Además, puede infectarse con varios patógenos fúngicos, incluido el 
cornezuelo de centeno (Clavicaps purpurea) [2][7].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Compite agresivamente por el agua y los nutrientes. La presencia de Holcus lanatus altera la composición química de 
la hojarasca y del suelo, modi�cando la composición y la cantidad de microorganismos y hongos del suelo, alterando 
el ciclaje de nutrientes. Además, algunos autores han declarado esta especie como venenosa para los mamíferos 
[7][12].

No reportado.

No reportado. 

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

No es resistente a la pisada, es destruido por el encharcamiento y el pisoteo. La siega o el pastoreo intensivos 
suprimen el establecimiento y la propagación. La quema, el arado y la falta de riego reducen la abundancia relativa en 
los pastizales. Las plantas aisladas deben abordarse inmediatamente, antes de que se acumulen en pequeñas 
colonias [1][2][3][10].

Los herbicidas no selectivos matarán a las plantas nativas. Por lo cual se debe considerar herbicidas selectivos como 
fluazifop y el sethoxydim, que matan solo los pastos de hoja ancha, sin dañar las flores silvestres o los pastos de hojas 
�nas nativos. Los herbicidas son más efectivos en plántulas y adultos a medida que emergen las flores. Se pueden 
necesitar varias aplicaciones para un control total [7].

No hay agentes de control biológico reportados. Sin embargo, se ha observado que varios insectos atacan la planta 
adulta en su área de distribución nativa. Además, puede infectarse con varios patógenos fúngicos, incluido el 
cornezuelo de centeno (Clavicaps purpurea) [2][7].

Físico
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Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf
Clase: Equisetopsida
Orden: Poales
Familia: Poaceae
Sinonimia: Andropogon bouangensis Franch.; Andropogon xanthoblepharis 
Trin.; Cymbopogon rufus var. fulvicomus (Hochst. ex A. Rich.) Rendle; 
Hyparrhenia altissima Stapf; Trachypogon rufus Nees.
Descripción: Hierba perenne o a veces anual de hasta 3 m de alto. Tallos: 
culmos erectos de 30-250 cm de largo y 2-6 mm de diámetro, con 
entrenudos del culmo sólidos. Hojas: largas y delgadas que pueden superar 
1 m de longitud, estrechas, con bordes dentados cortos y ápice acuminado, 
lisas y glabras, de color verde claro o rosa. Inflorescencia: en panículas muy 
grandes, alcanzando los 50 cm de largo. De los entrenudos superiores de los 
culmos y debajo de las vainas salen tallos �liformes del que nace una espata 
y el raquis de un racimo. El raquis, también �liforme, tiene una longitud de 
unos 5 cm y termina en raquillas que sostienen de 3-7 espiguillas.  Espiguillas 
lanceoladas; comprimido dorsalmente; 3,5-4,5 mm de largo. Glumas de las 
espiguillas estériles acompañantes cartáceas; piloso; con pelos blancos 
(raramente), o pelos rojos; agudo; mútico. Lemas de las espiguillas estériles 
acompañantes 2; encerrado por glumas. Fruto y semillas: cariopsis diminuta 
oblonga con una mácula conspicua [5][7][8][11][13].
Reproducción: Sexual [2][7].
Medios de dispersión: Agua, viento, animales, actividades humanas y 
agropecuarias [9][15].
Causa de la introducción: Forraje [1][7][12].

     
Russell Cumming (CC-BY-NC, iNaturalist)
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    DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: África [7].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

 

Ambiente preferencial de invasión:  Se adapta a una amplia variedad de tipos de suelo, pero crece mejor en suelos de arcilla negra 
y latosoles. Puede tolerar un drenaje de�ciente, anegamiento e inundaciones temporales, así como la salinidad. Esta especie está 
bien adaptada al pastoreo intenso, la sequía, el fuego y puede desarrollarse bien en áreas con una estación seca que dura hasta seis 
meses, puede volver a crecer después de la quema [3][9][15].

Global: Reportada como invasora en 22 países o islas [5][8].  

Ecuador: Se encuentra presente
en 13 provincias [5].
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IMPACTOS
Existe evidencia de que la especie tiene alta probabilidad de producir descendencia fértil por hibridación o provoca 
cambios reversibles a largo plazo a la comunidad como cambios en las redes tró�cas, competencia por alimento y 
espacio, cambios conductuales. Forma densas masas monoespecí�cas desplazando pastos y malezas nativas, lo que 
impide el establecimiento de otras especies y la transformación de la sabana y bosques nativos. También, causa 
cambios en el régimen de incendios di�cultando la regeneración y restauración del bosque tropical seco [4][6][14][15].

Costos asociados al control y manejo [8].

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Las plantas pequeñas pueden ser arrancadas a mano [4][14].

Se puede controlar con una aplicación foliar de 2% Round up (glifosato). Para ambos tratamientos, debido a que las 
semillas persisten en el suelo, son necesarios controles de seguimiento [8].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Hoja del aire
Clase: Equisetopsida
Orden: Saxifragales
Familia: Crassulaceae
Sinonimia: Bryophyllum calycinum Salisb.; Bryophyllum germinans Blanco; 
Calanchoe pinnata Pers.; Cotyledon pinnata Lam.
Descripción: Hierba perenne de hasta 2 m de alto. Tallo: cilíndrico, erecto, 
poco rami�cado y retoños en la base. Hojas: opuesta y decusadas, carnosas, 
las hojas superiores son generalmente pinnadas compuestas con 3-5 
folíolos de 5-20 cm de largo, 2-10 cm de ancho, márgenes crenados, a veces 
produciendo bulbillos, ápice obtuso a truncado. Inflorescencia: paniculada y 
los pedicelos son delgados (1-2,5 cm de largo) con plantas jóvenes que se 
producen en los puntos de inserción del pedicelo floral. Flores: son colgantes, 
cáliz parecido al papel y muy inflado, de 25-40 mm de largo. La corola mide 
hasta 7 cm de largo, de color verde amarillento con tintes rosados o rojizos, 
hasta el doble de largo que el cáliz. Frutos y semillas: tienen cuatro tubos 
delgados parecidos al papel encerrados en la base del tubo de la corola y las 
semillas son elipsoidales-oblongas de aproximadamente 0,5 mm de largo, 
obscuramente estriadas longitudinalmente y de color marrón [2][12][15][19]
[20].
Reproducción: Asexual y sexual [7] [10].
Medios de dispersión: Animales, lluvia, suelo, viento y actividades 
agropecuarias [7][10].
Causa de la introducción: Medicinal y ornamental [3][7][10].

Extraída de iNaturalist
Foto de: Eric Wrubel Anahí Vargas52
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Madagascar [7][16].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Es bastante abundante en suelos arenosos y aflora en granito. También es frecuente en lugares 
abandonados como campos de cultivo, baldíos y bordes de caminos. Puede soportar el pisoteo de los animales por lo tanto, solo 
tiende a prosperar en pilas de rocas y a lo largo de las líneas de la cerca en los pastos [1][3][8].

Global: Reportada como invasora en 65 países o islas [4][10].

Ecuador: Se encuentra presente
en 21 provincias [4].
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IMPACTOS
Desplazamiento de la vegetación nativa por medio de liberación de sustancias alelopáticas y formación de una densa 
alfombra que inhibe la regeneración de la vegetación arbustiva o arbórea nativa [7][10][11][18].

Costos asociados al control y tratamiento por envenenamiento en animales. En las Islas Galápagos, se ha informado 
que Kalanchoe pinnata desplaza cultivos. También se ha informado como huésped de plagas de cultivos, incluidos 
Scirtothrips aurantii, Athelia rolfsii y Xiphinema brevicolle [6][9][13].

No hay reportes de impactos directos. Sin embargo, las infestaciones densas pueden interferir con el acceso a las 
áreas de servicios, afectando actividades turísticas como la observación de aves [10].

No se recomienda el uso como planta medicinal a largo plazo debido a sus efectos inmunosupresores. Se ha 
descubierto que Kalanchoe pinnata contiene glucósidos cardíacos de bufadienolida que pueden causar problemas 
cardíacos [10].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de la planta, raíces y plantas diminutas a los márgenes [7][13].

El 2,4-D y el fluroxipir dieron el mejor control con más del 90% de índice de muertes [7][14].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
Cebadilla, cola de león, cordón de fraile

Clase: Equisetopsida

Orden: Lamiales

Familia: Lamiaceae

Sinonimia: Leonotis nepetaefolia (R.Br.) W.T. Aiton; Leonotis nepetifolia (L.) 
W.T. Aiton; Leonurus globosus Moench; Leonurus nepetifolius (L.) Mill.

Descripción: Hierba perenne de hasta 2 m de alto. Tallos: simples o rami�cados 
desde la base, erectos, con pelos doblados hacia atrás. Hojas: opuesta sobre 
peciolos de 1 a 10 cm de largo, limbo ovado a ovado-deltoideo, en ocasiones 
lanceolado, de 2 a 12 cm de largo, por 1 a 6 cm de ancho, ápice obtuso o 
agudo, borde crenado a lobulado, base atenuada a subcordada, con pelos. 
Inflorescencia: en forma de verticilos globosos, de 4 a 6 cm de diámetro, 
interruptos a lo largo de los tallos. Flores: agrupadas en densos glomérulos de 
4 a 6 cm de diámetro, dispuestos a lo largo de los tallos, cáliz tubuloso, hasta 
de 2,5 cm de largo con varios dientes que terminan en una punta espinosa, la 
corola es anaranjada o rojiza, de aspecto aterciopelado, tubulosa hasta de 4 
cm de largo. Frutos y semillas: mericarpios de más o menos 3 mm de largo 
[10][13][16].

Reproducción: Sexual.

Medios de dispersión: Agua, viento, animales y actividades humanas [17]. 

Causa de la introducción: Ornamental y medicinal [9][11].

     

Ileana Herrera y Anahí Vargas
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    DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: África [15].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Bordes de carreteras, pastizales sobrepasados, sitios perturbados, áreas de desechos, canales 
y llanuras aluviales [6][7][16].

Global: Reportada como invasora en 26 países o islas [8][16].

Ecuador: Se encuentra presente
en 10 provincias [8].
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IMPACTOS
Forma masas densas a lo largo de las riberas de los ríos y en las llanuras aluviales, reemplazando las especies nativas, 
alterando los niveles tró�cos y los servicios del ecosistema [2][17].

Costos asociados al control y manejo al ser considerada como una maleza de cultivos, especialmente en sistemas de 
labranza cero, como el arroz y la caña de azúcar. Asimismo, representan un riesgo en otro tipo de cultivos al ser un 
huésped de virus como el mosaico de la alfalfa (AMV), el virus del mosaico del pepino (CMV), un ARN satélite del CMV 
(CMR satRNA) y el virus del mosaico del tabaco (TMV). También es un huésped para el Sphaceloma, que causa costra 
en el caupí. Además, en sector pecuario representa costos económicos al reducir el acceso a las vías fluviales para el 
ganado [1][3][4][12][14].

Es una planta medicinal que se ha utilizado para tratar el asma bronquial, diarrea, �ebre, gripe, malaria y también es 
un analgésico [5][16].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

La erradicación manual puede ser efectiva cuando el área ocupada es reducida. La remoción manual de plantas 
adultas puede realizarse utilizando herramientas de poda y debe quemarse el material removido en el mismo sitio para 
evitar rebrotes y costos de movilización del material vegetal cortado. La quema controlada y regulada ha sido aplicada 
como una alternativa barata para evitar la expansión de la invasión [16].

Un estudio en Australia recomienda el uso de Picloram + triclopyr. Sin embargo, destacan la di�cultad de erradicar la 
especie una vez establecida, de hecho, según un programa de control activo durante al menos 17 años concluyó que 
la erradicación era improbable sin modi�car del enfoque de control existente [3][16].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Tepeguaje dormilón, guaje, leucaena
Clase: Equisetopsida
Orden: Fabales
Familia: Mimosaceae
Sinonimia: Leucaena glauca Benth; Mimosa glauca L.
Descripción: Árbol perenne de 3-20 m de alto. Tallo: corteza gris o blanquecina, 
lisa, con lenticelas abundantes. Hojas: compuestas, bipinnadas, alternas de 
9-25 cm de largo, con 3 a 10 pares de pinnas, con 2 a 5 pares de hojuelas 
cada una. Inflorescencia: blancas, con caliz, en forma de capitulo con 100 a 
180 flores suavemente perfumadas. Flores: cáliz tubular, 5-dentado, desde 
2,2 hasta 3,1 mm largo, lóbulos escasamente barbados; corola de 4-5,3 mm 
largo de 5 pétalos escasamente pilosos; 10 estambres 10 con �lamentos 
blancos. Ovario estipitado, pubescente, conteniendo numerosos rudimentos 
seminales; estilo �liforme, con un estigma diminuto. Fruto y semillas: vainas 
aplanadas dehiscentes de 9 a 19 cm de largo por 13 a 21 mm de ancho, 
brillantes, grabas de color verde cuando están tiernas y se tornan de color 
marrón cuando maduran con 15 a 25 semillas cada una. Las semillas son 
elípticas, aplanadas de color pardo claro, brillantes de 3-4 mm de ancho, de 
6-8mm de largo y 2 mm de espesor [2][7][8][9][13][14].
Reproducción: Sexual [7].
Medios de dispersión: Agua, insectos, roedores y actividades agropecuarias 
[1][3][7].
Causa de la introducción: Forraje y leña [7].

Ileana Herrera y Walter Vivas62
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: México [7].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Hábitats abiertos, bosques secos, áreas costeras, zonas agrícolas, plantaciones forestales, 
áreas perturbadas, bordes de carretera, campos abandonados y terrenos baldíos [3][7][11].

Global: Reportada como invasora en 138 países o islas [5].

Ecuador: Se encuentra presente
en 11 provincias [5].
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IMPACTOS
Como especie �jadora de nitrógeno, L. leucocephala eleva los niveles de nitrógeno del suelo, teniendo impactos 
positivos en los sistemas agrícolas gestionados. Sin embargo, tiene posibles impactos negativos al alterar el balances 
y ciclos de nutrientes en los sistemas naturales invadidos. Disminuyendo las funciones de los servicios ecosistémicos 
de los bosques nativos. Además, desplaza plantas nativas afectando a la biodiversidad local [4][7][12].

Costos asociados al control y a la recuperación de bosques nativos afectadas por esta especie. Por otro lado, aunque 
es muy utilizada como planta forrajera, es tóxica para el ganado si se usa en cantidades excesivas en su dieta [7].

No reportado. 

Tiene algunas sustancias antinutritivas (mimosina), que pueden ser tóxicos al ingerir cantidades grandes [6][9].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Remoción de plántulas. Evitar la floración de las plantas adultas con herbicidas [8][13].

Añadir Triclopir en follaje, tebuthiuron en el suelo o una combinación de éster de triclopir y 2,4-D en las ramas basales 
[8][13].

En Sudáfrica, se ha sugerido el uso del brúquido Acanthoscelides macrophthalmus que se alimenta de semillas [7][13].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Melinis minuti�ora P. Beauv.
Capín melado, chopín, pasto miel, yaraguá, yerba melada, zacate gordura

Clase: Equisetopsida 

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Agrostis glutinosa Fisch.; Agrostis polypogon Salz; Melinis 
maitlandii Stapf & C.E. Hubb; Melinis purpurea Stapf & C.E. Hubb. 

Descripción: Hierba perenne de hasta 2 m de alto. Tallos: largos y delgados 
que se apilan uno encima del otro, formando gruesas esteras que pueden 
tener de 1,2-1,5 m de profundidad. Hojas: láminas foliares planas de 3,5-25 
cm de largo, y las panículas miden 7-20 cm de largo y 1-9,5 cm de ancho, con 
vellosidades en ambos lados con glándulas que segregan un líquido pegajoso 
con un olor algo dulce característico. Inflorescencia: panícula lanceolada a 
estrechamente ovada de 10-300 cm de largo frecuentemente púrpura. Las 
espiguillas tienen de 1,5-2,4 mm de largo, lemas estériles aristadas, la arista 
de hasta 12 mm de largo. Frutos y semillas: el fruto es una cariópside que a 
menudo no está desarrollada y mide de 0,9 a 1,2 mm de largo y de 0,3 a 0,4 
mm de ancho. Semillas de 1 mm de largo, pericarpio liso, marrón-verdoso, 
pueden permanecer inactivas hasta por 16 meses [2][9][14].

Reproducción: Asexual y sexual [13][15].

Medios de dispersión: Viento y animales [2].

Causa de la introducción: Pasto forrajero [2][4][5][13].

         

Vanessa Lozano y Nardi Torres
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: África Tropical [11][13]

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Caminos, márgenes de bosques, bosques abiertos, pastizales, sitios perturbados y áreas baldías 
en áreas húmedas y soleadas [1][5].

Global: Reportada como invasora en 37 países o islas [11][13]

Ecuador: Se encuentra presente
en 13 provincias [11].
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IMPACTOS
Crece formando una estera monoespecí�ca densa que supera completamente a la vegetación nativa, causa sombra, 
interrumpe los procesos sucesionales, reduce la regeneración de árboles y pastos nativos, altera los regímenes de 
nutrientes, aumenta la intensidad y frecuencia del fuego. Secreta sustancias alelopáticas [3][6][8][12].

Costos asociados al control y tratamiento por su naturaleza de maleza [7][13].

Hay impactos sociales muy positivos para los agricultores en regiones con suelos pobres, al proporcionar un buen 
forraje para los animales. Sin embargo, el aumento del riesgo de incendio puede representar una amenaza cerca de las 
zonas urbanizadas [13].

El polen de M. minutiflora genera alergia y afecciones respiratorias.

Económico

Ecológico

Social

Salud

El control mecánico implica cortar, eliminar rizomas y culmos del área [13].

El glifosato y el fluazifop-P son herbicidas en uso como control químico efectivo [10].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Momordica charantia L.
Achochilla, pepino cimarrón, melón amargo

Clase: Magnoliopsida

Orden: Cucurbitales

Familia: Cucurbitaceae

Sinonimia: Momordica charantia var. longirostrata Cogn.; Momordica 
charantia var. muricata Griseb.; Momordica charantia var. pseudobalsamina 
Griseb.

Descripción: Hierba trepadora perenne de 2–3 m de altura. Tallos: bien 
rami�cados, ligeramente pubescente, delgados y verdes. Hojas: simples 
de 4-10 cm de largo de contorno redondeado. Inflorescencia: Las flores 
masculinas solitarias o agrupadas sobre un pedúnculo que hacia la mitad 
inferior o en la base presenta brácteas ovadas y cordadas; las flores femeninas 
solitarias. Flores: amarillas, individuales con una pequeña bráctea en forma 
de hoja hacia la base; cuenta con flores masculinas y femeninas. Fruto: 
oblongo - cilíndrico y rugoso - tuberculado, de color verde cuando no está 
maduro y de amarillo a anaranjado cuando es maduro, de 2–10 cm de largo, 
contiene arilos rojos que encierra a las semillas [7][10][17].

Reproducción: Sexual y asexual [6][10].

Medios de dispersión: Animales (principalmente aves), viento, cuerpos de 
agua, maquinaria agrícola y humanos [3][10].

Causa de la introducción: Medicinal y alimenticio [10][14].

Efraín Freire y Anahí Vargas72
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Asia y África (sub)tropical [10].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Sitios perturbados, orillas de caminos, lugares abandonados, cercas y cableado eléctrico, [3][6].

Global: Reportada como invasora en 72 países o islas [12][16]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 14 provincias [10].
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IMPACTOS
Crece rápidamente formando colonias densas que envuelven la vegetación nativa, trepando y sombreando las copas 
de árboles y arbustos. Compite por la luz y los recursos con la vegetación nativa. Desplaza a las especies nativas, 
inhibe la germinación y el establecimiento de estas especies, puede cambiar las estructuras comunitarias y alterar las 
funciones ecológicas en las áreas invadidas [10][14][15].

Costos asociados al control y tratamiento de Momordica charantia que se comporta como maleza ya que compite por 
luz y posiblemente por nutrientes y agua, elevando la humedad. Es hospedera de hongos como Cercospora y 
Fusarium. Puede ser tóxica para ganado [4][9][10].

No hay reportes.

La forma silvestre contiene sustancias tóxicas. Indirectamente puede causar problemas en los humanos ya que su 
fruto es muy consumido por serpientes [6].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de la planta: raíces y planta a nivel de suelo o justo por debajo [18].

2,4-D + ametrina; fluroxipir; fluroxipir + acifluorfen + bentazon; ametryn + atrazina [5][11][18].

Escarabajos del género Epilachna, los hongos Pseudoperonospora cubensis y Alternaria alternata, o la mosca Dacus 
cucurbitae entre otros, son los sugeridos; pero no se ha informado de enemigos naturales, aunque se ha sugerido que 
Meloidogyne spp. (nemátodos del nudo de raíz) puede limitar su vigor de maleza [1][2][8][13].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Crece rápidamente formando colonias densas que envuelven la vegetación nativa, trepando y sombreando las copas 
de árboles y arbustos. Compite por la luz y los recursos con la vegetación nativa. Desplaza a las especies nativas, 
inhibe la germinación y el establecimiento de estas especies, puede cambiar las estructuras comunitarias y alterar las 
funciones ecológicas en las áreas invadidas [10][14][15].

Costos asociados al control y tratamiento de Momordica charantia que se comporta como maleza ya que compite por 
luz y posiblemente por nutrientes y agua, elevando la humedad. Es hospedera de hongos como Cercospora y 
Fusarium. Puede ser tóxica para ganado [4][9][10].

No hay reportes.

La forma silvestre contiene sustancias tóxicas. Indirectamente puede causar problemas en los humanos ya que su 
fruto es muy consumido por serpientes [6].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de la planta: raíces y planta a nivel de suelo o justo por debajo [18].

2,4-D + ametrina; fluroxipir; fluroxipir + acifluorfen + bentazon; ametryn + atrazina [5][11][18].

Escarabajos del género Epilachna, los hongos Pseudoperonospora cubensis y Alternaria alternata, o la mosca Dacus 
cucurbitae entre otros, son los sugeridos; pero no se ha informado de enemigos naturales, aunque se ha sugerido que 
Meloidogyne spp. (nemátodos del nudo de raíz) puede limitar su vigor de maleza [1][2][8][13].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Panicum maximum Jacq.
Hierba de guinea, pasto (de) guinea, pasto Tanzania

Clase: Equisetopsida

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs; 
Megathyrsus bivonanus (Brullo, Miniss., Scelsi & Spamp.) Verloove.

Descripción: Hierba de hasta 2 m de alto. Tallo: erecto, cilíndrico, ligeramente 
aplanado en la base, veteados con cera blanca en los nudos pubescentes 
y entrenudos (raramente rami�cados, hasta 2,5 m). Hojas: verde claro, 
verde o verde azulado, glabras. Los nodos inferiores de los estolones 
están enraizados y pueden formar nuevas plantas. Espiguillas agrupadas, 
cortamente pediceladas de hasta 4 mm de largo. Flores: muy pequeñas y 
están cubiertas por una serie de brácteas, sin aristas. Frutos y semillas: una 
sola semilla fusionada a la pared del fruto. Raíz: rizoma rastrero [1][12][15]
[17].

Reproducción: Sexual y asexual [4][9].

Medios de dispersión: Viento, aves y agua [4].

Causa de la introducción: Forraje [4][9].

       
      

Ileana Herrera y Anahí Vargas
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          DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: África [15].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Bosques y pastizales naturales, sobre todo en el trópico húmedo; áreas degradadas, terrenos 
baldíos, ambientes campestres y abiertos [4][9].

Global: Reportada como invasora en 90 países [13][15]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 18 provincias [13].

Suprime o desplaza plantas locales en suelos fértiles en pastizales reduciendo la riqueza de especies nativas. Es 
tolerante al fuego y puede dominar el suelo después de un incendio. Es capaz de sofocar a las plantas nativas 
[2][5][18].

Costos asociados al control y tratamiento de esta maleza en cultivos anuales y perennes [1][3][7][8][10].

No reportado.

Dermatitis alérgica de contacto de P. maximum en 5 de 46 pacientes con antecedentes de intolerancia al césped [11].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Se considera que el control manual no es adecuado, pero se indica que el aumento de la labranza del suelo evitará la 
reproducción de gramíneas perennes por semilla y reducirá las poblaciones de malezas perennes [14][16].

Glifosato o hexazinona [16].

Drechslera gigantea, Exserohilum rostratum y E. longirostratum fueron altamente efectivos en el control de P. 
maximun [6].

Físico

Químico

Biológico

IMPACTOS

CONTROL



PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DEL ECUADOR CONTINENTAL

79

Suprime o desplaza plantas locales en suelos fértiles en pastizales reduciendo la riqueza de especies nativas. Es 
tolerante al fuego y puede dominar el suelo después de un incendio. Es capaz de sofocar a las plantas nativas 
[2][5][18].

Costos asociados al control y tratamiento de esta maleza en cultivos anuales y perennes [1][3][7][8][10].

No reportado.

Dermatitis alérgica de contacto de P. maximum en 5 de 46 pacientes con antecedentes de intolerancia al césped [11].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Se considera que el control manual no es adecuado, pero se indica que el aumento de la labranza del suelo evitará la 
reproducción de gramíneas perennes por semilla y reducirá las poblaciones de malezas perennes [14][16].

Glifosato o hexazinona [16].

Drechslera gigantea, Exserohilum rostratum y E. longirostratum fueron altamente efectivos en el control de P. 
maximun [6].

Físico

Químico

Biológico

IMPACTOS

CONTROL



Herrera - Vargas - Rizzo - Panchana - Freire - Espinoza

80

     REFERENCIAS
[1] Alves, A., & Xavier, F. E. (1986). Major perennial weeds in Brazil. In: Ecology and Control of Perennial Weeds in Latin America. 

Papers presented at the panel of experts on ecology and control of perennial weeds held in Santiago, Chile, 28 November - 2 
December 1983. FAO Plant Production and Protection Paper 74. Rome, Italy: FAO Plant Production and Protection Paper (FAO)., 
204-235.

[2] Anon, (2004). World wide web page at http://www.naturia.per.sg/buloh/plants/guinea_grass.htm.

[3] Baker, F. W., & Terry, P. J. (1991). Tropical grassy weeds. Wallingford, UK: CAB International.

[4] Base de Dados Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, (2020). Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, 
Florianópolis – SC. Disponible en: https://bd.institutohorus.org.br/especies 

[5] Calvert, G. (1998). Weeds the silent invaders. Australian weeds on-line world wide web page at http://farrer.riv.csu.edu.au/
ASGAP/APOL16/dec99-2.html.

[6] Chandramohan, S., Charudattan, R., Sonoda, R. M., & Singh, M. (1999). Field tests of a pathogen mixture for bioherbicidal control 
of guineagrass (Panicum maximum Jacq.). WSSA Abstracts, 39, 75.

[7] Couto, L., Roath, R. L., Betters, D. R., Garcia, R., & Almeida, J. C. (1994). Cattle and sheep in eucalypt plantations: a silvopastoral 
alternative in Minas Gerais, Brazil. Agroforestry Systems, 28(2),173-185.

[8] Durigan, J. C. (1992). The effect of adjuvants and vegetal oil applied at different growth stages on the control of Panicum 
maximum with glyphosate. Planta Daninha, 10(1-2), 39-44

[9] Heike Vibrans (ed.), 2020. Malezas de México, 02 de febrero 2022. http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/
panicum-maximum/�chas/�cha.htm 

[10] Holm, L. G., Pancho, J. V., Herberger, J. P, & Plucknett, D. L. (1979). A geographical atlas of world weeds. New York, USA: John 
Wiley and Sons, 391 pp.

[11] Koh, D., Goh, C. L., Tan, H. T., Nge, S. K., & Wong, W. K. (1997). Allergic contact dermatitis from grasses. Contact Dermatitis, 
37(1), 32-34.



PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DEL ECUADOR CONTINENTAL

81

[12] McVaugh, R., & Anderson, W. R. (1983). Gramineae. En: W. R. Anderson (ed.). Flora Novo-Galiciana. A descriptive account of 
the vascular plants of Western Mexico, Vol. 14. The University of Michigan Press, Ann Arbor, Michigan.

[13] Panicum maximum Jacq. in GBIF Secretariat (2021). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://www.gbif.org/
species/2705868 accessed via GBIF.org on 2022-02-08.

[14] Rojas, G. A. (1986). Soil management and control of perennial weeds. FAO Plant Production and Protection Paper 74. Rome, 
Italy: FAO, 167-185.

[15] Rojas-Sandoval, J., & Acevedo-Rodríguez, P. (2022). Panicum maximum. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: 
CAB International. www.cabi.org/isc.

[16] Santo, L. T., Schenck, S., Chen, H., & Osgood, R. V. (2000). Crop Pro�le for Sugarcane in Hawaii. Hawaii Agriculture Research 
Center, Aiea, Hawaii.

[17] Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 05 Apr 2022 <http://legacy.tropicos.org/Name/25509812 >

[18] Weber, E. (2003). Invasive plant species of the world: A reference guide to environmental weeds. Wallingford, UK: CAB 
International, 548 pp.



Herrera - Vargas - Rizzo - Panchana - Freire - Espinoza

82

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov
Capim – quicuio; hierba kikuyu, pasto kikuyu

Clase: Equisetopsida

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone; Dicanthelium 
clandestinum (L.) Gould; Pennisetum inclusum Pilg.; Pennisetum longistylum 
var. clandestinum (Chiov.) Leeke.

Descripción: Hierba perenne de bajo crecimiento. Hojas: verde brillante, de 
3-4 mm de ancho y de 1 a 5 cm de largo pueden ser glabras o ligeramente 
pubescente. Inflorescencia: muy discretas, están casi totalmente encerradas 
en ramas axilares frondosas y solo son evidentes como resultado de estilos o 
estambres que sobresalen de sus puntas. Tiene 2 a 4 espiguillas en racimos, 
las cuales tienen 2 flores de 1-2 cm de largo, y un círculo de cerdas cortas 
en su base. Semillas: 2 mm de largo. Raíz: rizomas fuertes y estolones bien 
desarrollados. La floración puede pasar desapercibida por la inflorescencia 
inconspicua [9][12][13].

Reproducción: Mayormente asexual, pero puede ser sexual también [8][9].

Medios de dispersión: Animales, agua, viento y actividades agrícolas. [11].

Causa de la introducción: Pasto para la conservación de suelo [11].

Jordi Lopez-Pujol82
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Este de África [11].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Bosques naturales y manejados, cultivos de plantación y áreas agrícolas, así como zonas 
costeras, bordes de carreteras [11]. Categorizada como invasora importante de vegetación abierta en las zonas templadas húmedas 
y subhúmedas [8].

Global: Reportada como invasora en 49 países o islas [10][11].

Ecuador: Se encuentra presente
en 10 provincias [10].
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IMPACTOS
Domina y excluye a la vegetación nativa; logrando disminuir su repoblación [8].

Costos asociados al control y tratamiento en cultivos de tomate y alfalfa; así como en ganado ya que puede producir 
toxicidad. Catalogado entre las peores 100 malezas del mundo como maleza seria en ocho países. Es una especie en 
la que se ha evidenciado alelopatía en tomates y los campos de alfalfa pueden ser devastados en 2–3 años 
[3][4][7][14].

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

El control por labranza es extremadamente difícil. Se pueden usar mantillos plásticos en viveros ornamentales [6].

Glifosato y el dalapon aplicado antes de la siembra del cultivo o como aerosoles dirigidos en cultivos perennes. En 
plantas ornamentales, la orizalina y el oxifluorfeno han resultado e�caces. En el césped, se usan comúnmente mezclas 
que incluyen MSMA (generalmente más triclopir) así como a la MSMA y la DSMA [1][2][3][5][6].

No se han identi�cado a los enemigos naturales que pueden ser usados como control ya que esta especie es valiosa 
como césped y para el control de la erosión [11].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Pennisetum purpureum Schumach
Hierba elefante, pasto elefante, pasto napier, zacate elefante

Clase: Equisetopsida

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone.; Gymnotrix nitens 
Andersson; Pennisetum benthamii Steud.

Descripción: Hierba perenne de hasta 4 m de alto. Tallo: culmos erectos, 
a menudo rami�cados hacia arriba; entrenudos más o menos azulados 
glaucos. Hojas: con láminas de 30 a 90 cm de largo y hasta 2,5 cm de ancho, 
con nervios medianos y márgenes, de color verde o verde azulado, mate, con 
tonos violáceos. Inflorescencia: en panículas cilíndricas, compactas, de 8 a 
30 cm de largo y 1,5 a 3 cm de diámetro, erectas. Frutos y semillas: una sola 
semilla fusionada a la pared del fruto; el fruto liso y lustroso. Raíz: con densas 
raíces [1][4][5][7][10].

Reproducción: Sexual y asexual [1][9].

Medios de dispersión: Animales, agricultura, viento y agua [1][9]

Causa de la introducción: Cultivo de forraje y ensilaje [1][5].

     
 Vanessa Lozano
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: África Tropical [9].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional: 

Ambiente preferencial de invasión: Orillas de caminos, lotes baldíos, terrenos cultivados y lugares húmedos [1][6].

Global: Reportada como invasora en 77 países o islas [7][9].

Ecuador: Se encuentra presente
en 17 provincias [7].

IMPACTOS
Capaz de alterar regímenes de incendios, ciclos de hidrología, dinámica biofísica, los ciclos de nutrientes y la 
composición de la comunidad en los hábitats invadidos. Está bien adaptado a las condiciones de sequía y también 
puede dominar las comunidades de pastizales adaptadas al fuego. En consecuencia, puede superar por completo a las 
comunidades de vegetación nativa rápidamente. Es capaz de crear problemas en los sistemas de control de 
inundaciones al bloquear el acceso a los canales, reducir los flujos de agua y sobrecrecer las estaciones de bombeo 
[1][2][5][8][9].

No reportado.

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

En infestaciones pequeñas, se pueden cortar y eliminar todos los rizomas. En infestaciones más grandes, cortar o 
quemar el follaje y los segmentos de la hierba que se encuentran en la super�cie [1][3][11].

2,2 dicloropropiónico. El glifosato proporciona un control aceptable en sitios acuáticos [11].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Capaz de alterar regímenes de incendios, ciclos de hidrología, dinámica biofísica, los ciclos de nutrientes y la 
composición de la comunidad en los hábitats invadidos. Está bien adaptado a las condiciones de sequía y también 
puede dominar las comunidades de pastizales adaptadas al fuego. En consecuencia, puede superar por completo a las 
comunidades de vegetación nativa rápidamente. Es capaz de crear problemas en los sistemas de control de 
inundaciones al bloquear el acceso a los canales, reducir los flujos de agua y sobrecrecer las estaciones de bombeo 
[1][2][5][8][9].

No reportado.

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

En infestaciones pequeñas, se pueden cortar y eliminar todos los rizomas. En infestaciones más grandes, cortar o 
quemar el follaje y los segmentos de la hierba que se encuentran en la super�cie [1][3][11].

2,2 dicloropropiónico. El glifosato proporciona un control aceptable en sitios acuáticos [11].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Pinus patula Schltdl. & Cham.
Ocote, pino chino, pino patula

Clase: Equisetopsida

Orden: Pinales

Familia: Pinaceae

Sinonimia: Pinus patula subsp. tecunumanii (F. Schwerdtf. ex Eguiluz & J.P. 
Perry) Styles.

Descripción: Árbol de 12–20 m de altura, pero se ha evidenciado hasta 50 m. 
Algunos tienen coronas estrechas y profundas incluso cuando crezcan al aire 
libre. Tallo: erecto, grueso y rugoso de color gris a marrón oscuro en la parte 
inferior y marrón rojizo o naranja en la parte superior. Hojas: perennifolias. 
Flores: cuenta con flores femeninas que puede verse desde su segundo año; 
mientras que las masculinas, aparecen cerca al cuarto año del individuo. 
Fruto: en forma de cono. Semillas: aladas, triangulares, de color gris de 5 mm 
de largo [1][3][4][7][8][10]. 

Reproducción: Sexual [5].

Medios de dispersión: Humanos, agricultura, viveros y viento [2].

Causa de la introducción: Por su calidad de papel [2][5].

Carlos Cerón
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           DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: México [6].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: regiones tropicales, subtropicales frías y húmedas del mundo [2].

Global: Reportada como invasora en 24 países o islas [5][6]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 4 provincias [5].



PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DEL ECUADOR CONTINENTAL

93

Un estudio realizado en Colombia, demostró que la forestación con P. patula resultó en fuertes efectos negativos tanto 
para la diversidad como para la composición de la vegetación [9].

No reportado.

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Corte en la base del tronco. Arranque de plantas jóvenes [2].

No reportado.

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

IMPACTOS

CONTROL
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Poa annua L.
Champa, espiguela, espiguilla, hierba punta, pasto azul anual, pelosa

Clase: Equisetopsida

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Aira pumila Pursh; Catabrosa pumila (Pursh) Roem. & Schult.; 
Festuca tenuiculmis Tovar; Poa royleana Nees. 

Descripción: Hierba anual que puede persistir como una planta perenne de 
corta duración. Es de baja estatura y puede ser de forma variable. Tallo: erectos 
de 2 a 40 cm de largo, glabro, a veces con raíces en los nudos inferiores. 
Hojas: planas, ligeramente quilladas, lisas y se contraen abruptamente en 
los vértices. A menudo están arrugadas transversalmente. Inflorescencia: 
panícula con las ramas cortas, oblonga a piramidal, de 1 a 15 cm de largo. 
Espiguilla/Flores: espiguillas de 3 a 5 mm de largo, con 3-6 flores que se 
desarticulan arriba de las glumas.  Frutos y semillas:  0,8 a 1,7 mm de largo 
y 0,3 a 0,7 mm de ancho, super�cie estriada de color café o café verdoso, 
fruto casi siempre opaco o rara vez translúcido. Raíz: �brosa, abundante [4][6]
[7][14].

Reproducción: Sexual y asexual [6].

Medios de dispersión: Agricultura, agua y viento [9].

Causa de la introducción: Forraje (pastizales) y ornamental [9].

Jordi Lopez-Pujol
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      DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: Zonas templadas de Eurasia [13].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Suelos agrícolas fértiles con suministro de agua adecuado [9][15].

IMPACTOS
Es un pasto cosmopolita catalogado como una de las malezas más agresivas que invaden áreas desde el nivel del mar 
hasta los 1200 m de altitud. Las características de la floración rápida y la siembra profusa permiten que la planta 
sobreviva a condiciones adversas explotando un nicho de corta duración [9][12][13][15].

Costos asociados al control y tratamiento de las poblaciones, banco de semillas, manejo del cultivo en donde la hierba 
es capaz de establecer un dosel foliar [9][12].

No reportado.

Su polen ocasiona trastornos alérgicos en personas susceptibles [6].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Se puede arar para lograr la inversión del suelo, pero muchas semillas sobrevivirán para crear un problema cuando el 
suelo se reinvierta. La excavación y el desgarrado pueden ser muy efectivos en condiciones adecuadas, pero P. annua 
es una de las plantas más resistentes debido a su capacidad para desarrollar raíces adventicias en condiciones 
húmedas [13].

Es resistente a los herbicidas: ariloxifenoxipropionato (por ejemplo, fluazifop-butil) y los grupos ciclohexanodiona (por 
ejemplo, sethoxydim), triazina [1][3][7][8].

Se han realizado estudios con la bacteria Xanthomonas campestris para su control, pero se obtuvo resultados 
inconsistentes [2][5][10].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL

Global: Reportada como invasora en 56 países o islas [11][13].

Ecuador: Se encuentra presente
en 5 provincias [11].
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IMPACTOS
Es un pasto cosmopolita catalogado como una de las malezas más agresivas que invaden áreas desde el nivel del mar 
hasta los 1200 m de altitud. Las características de la floración rápida y la siembra profusa permiten que la planta 
sobreviva a condiciones adversas explotando un nicho de corta duración [9][12][13][15].

Costos asociados al control y tratamiento de las poblaciones, banco de semillas, manejo del cultivo en donde la hierba 
es capaz de establecer un dosel foliar [9][12].

No reportado.

Su polen ocasiona trastornos alérgicos en personas susceptibles [6].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Se puede arar para lograr la inversión del suelo, pero muchas semillas sobrevivirán para crear un problema cuando el 
suelo se reinvierta. La excavación y el desgarrado pueden ser muy efectivos en condiciones adecuadas, pero P. annua 
es una de las plantas más resistentes debido a su capacidad para desarrollar raíces adventicias en condiciones 
húmedas [13].

Es resistente a los herbicidas: ariloxifenoxipropionato (por ejemplo, fluazifop-butil) y los grupos ciclohexanodiona (por 
ejemplo, sethoxydim), triazina [1][3][7][8].

Se han realizado estudios con la bacteria Xanthomonas campestris para su control, pero se obtuvo resultados 
inconsistentes [2][5][10].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Semilla de cuatro hojas

Clase: Equisetopsida 

Orden: Caryophyllales

Familia: Caryophyllaceae

Sinonimia: Holosteum tetraphyllum (L.) Thunb.; Mollugo tetraphylla L., 
Polycarpaea tetraphylla (L.) E.H.L. Krause.

Descripción: Hierba anual, raramente bienal, o posiblemente perenne, 
desarraigada. Tallos: glabros, geniculados, erectos, muy rami�cados, de 
5-20 cm de largo. Hojas: glabras, obovadas a suborbiculares, obtusas o poco 
apiculadas, pecioladas, en espirales de 4 o raramente en pares opuestos, a 
veces cayendo en fructi�cación, de verdes o rojizas, raramente púrpuras. 
Inflorescencia: poliflora, laxa o rara vez compacta. Semilla: curvas, marrones, 
�namente papiladas [6][7][8].

Reproducción: Sexual y asexual [9]

Medios de dispersión: Agricultura, agua y viento [9].

Causa de la introducción: Almacenamiento en el lastre de barcos [4].

Bernadette Lingham (CC-BY-NC, iNaturalist)100
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa y la región del Mediterráneo [5].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: No reportado.

Global: Reportada como invasora en 19 países o islas [4][5].

Ecuador: Se encuentra presente
en 5 provincias [4].
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IMPACTOS
Considerada como una maleza que puede crecer en parches muy densos [1][2][5].

No reportado.

Se considera una maleza en jardines y ocasionalmente en césped, donde puede reducir su valor estético [1][5].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Se sugirió evitar la formación de semillas para controlar la planta [2].

Se menciona al éster 2,4 D en pasturas, acetocloro para cultivos de maíz y terbacilo en algunos cultivos frutales [3].

Generalmente se considera demasiado pequeño e insigni�cante para merecer cualquier esfuerzo de control biológico 
importante [5].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Polylepis racemosa Ruiz & Pav.
Árbol de papel, aliso, Pumamaqui, lupino, quishar

Clase: Equisetopsida

Orden: Rosales

Familia: Rosaceae

Sinonimia: Polylepis incana subsp. icosandra Bitter; Polylepis incana subsp. 
micranthera Bitter; Polylepis incana var. connectens Bitter; Polylepis incana 
var. primovestita Bitter; Polylepis villosa Kunth. 

Descripción: Arbustos de 8 - 12 m de alto. Tallo: normalmente torcido y único 
o con varios tallos con abundantes rami�caciones que nacen desde la base 
del tallo. Su corteza es lisa y rojiza o marrón amarillento brillante. Hojas: 
alternas, compuestas e imparipinadas. Es trifoliolada de color verde oscuro 
brillante. Fruto: en forma de cono de 5mm de largo y 4mm de ancho, no tan 
pubescentes. Raíces: adventicias [7].

Reproducción: Sexual y asexual [1][2][5].

Medios de dispersión: Agricultura, agua y viento [4].

Causa de la introducción: Alimento para animales y comercialización (se 
puede usar para leña, carbón, cabos de herramientas, muebles, etc.) [1][4].

Ileana Herrera104



PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DEL ECUADOR CONTINENTAL

105

DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Endémica de Perú y Bolivia [4].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Zonas altas, soporta condiciones más extremas de frío y altitud [7].

Global: Reportada como invasora en 1 país [6].

Ecuador: Se encuentra presente
en 4 provincias [6].
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IMPACTOS
El impacto más importante de este género, es la gran probabilidad de que formen híbridos. La proximidad de P. 
racemosa con P. incana, genera la posibilidad de hibridación [9].

No reportado.

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

No reportado.

Se recomienda un control agronómico, que consiste en la selección de plántulas por tamaño y por grado de incidencia 
[3].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Ricinus communis L.
Higuerilla, higuera del diablo, ricino

Clase: Equisetopsida

Orden: Malpighiales

Familia: Euphorbiaceae

Sinonimia: Ricinus africanus Mill.; Ricinus angulatus Thunb.; Ricinus 
atropurpureus Pax & K. Hoffm; Ricinus glaucus Hoffmanns; Ricinus 
zanzibarinus Popova.

Descripción: Árbol o arbusto siempreverde de 1-6 m de alto. Tallo: de madera 
blanda y rami�cado. Hojas: en espiral, de color verde oscuro; pecíolo redondo; 
lámina peltada de 10-70 cm de ancho, membranosa, palmeada, con 5-11 
lóbulos acuminados y serrados. Inflorescencia: panículas erectas, terminales 
y algo laterales. Flores: unisexuales, poco pediculadas en cimas laterales, 
1-1.5 cm de diámetro; cáliz con 3-5 lóbulos acuminados; corola ausente; flores 
masculinas con muchos estambres; flores femeninas con ovario superior. 
Frutos: cápsulas elipsoides-subglobosas, de 15-25 mm de largo, marrones, 
espinosos. Semillas: elipsoides, de 9-17 mm de largo, comprimidas, con 
revestimiento quebradizo, moteado y brillante, con carúncula [1][6][9].

Reproducción: Sexual [1].

Medios de dispersión: Aves, roedores, otros mamíferos y actividades 
antropogénicas como la agricultura [1][2][10].

Causa de la introducción: Industrial y medicinal [6][9].

Efraín Freire y Anahí Vargas108
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: África nororiental [1].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Zonas agrícolas, áreas perturbadas, pastizales, orillas de los ríos, humedales, matorrales, zonas 
áridas y áreas costeras [1][3][10].

Global: Reportada como invasora en 135 países o islas [8].

Ecuador: Se encuentra presente
en 16 provincias [8].
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IMPACTOS
Invade bosques nativos de tierras secas alterando el proceso de sucesión. Además, representa un grave problema en 
los hábitats de sabanas, riberas y humedales. También forma densos matorrales que sombrean la vegetación nativa 
[1][4][12].

Costos asociados al control. Además, debe considerarse tratamientos por alergias y envenenamiento [1].

Altamente venenoso, particularmente las semillas, es probable que constituyan un peligro para los niños y los 
animales [1][3][6].

Posible envenenamiento y el polen causa alergias respiratorias [1][3][6].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual, cultivo repetido y fuego en áreas donde la planta ha formado grandes matorrales [1][5][7][12].

Herbicidas como el glifosato o el picloram + 2,4-D son efectivos si se aplican antes de que la planta haya dado frutos 
[1][7][12].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Invade bosques nativos de tierras secas alterando el proceso de sucesión. Además, representa un grave problema en 
los hábitats de sabanas, riberas y humedales. También forma densos matorrales que sombrean la vegetación nativa 
[1][4][12].

Costos asociados al control. Además, debe considerarse tratamientos por alergias y envenenamiento [1].

Altamente venenoso, particularmente las semillas, es probable que constituyan un peligro para los niños y los 
animales [1][3][6].

Posible envenenamiento y el polen causa alergias respiratorias [1][3][6].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual, cultivo repetido y fuego en áreas donde la planta ha formado grandes matorrales [1][5][7][12].

Herbicidas como el glifosato o el picloram + 2,4-D son efectivos si se aplican antes de que la planta haya dado frutos 
[1][7][12].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Roystonea oleracea (Jacq.) O. F. Cook
Palma real caribeña, mapora, palmera imperial, chaguaramo

Clase: Equisetopsida 

Orden: Arecales  

Familia: Arecaceae

Sinonimia: Areca oleracea Jacq.; Euterpe caribaea Spreng.; Gorgasia 
maxima O.F. Cook; Gorgasia oleracea (Jacq.) O.F. Cook; Oreodoxa caribaea 
(Spreng.) Dammer & Urb.; Roystonea caribaea (Spreng.) P. Wilson; Roystonea 
venezuelana L.H. Bailey.

Descripción: Arborescente de hasta 40 m de altura. Tallo: solitario, gris claro, 
erecto, cilíndrico de hasta 22 m. Hojas: peciolos de 1,5 m de largo; las hojas 
están en la corona en la parte superior del tallo, generalmente no cuelgan 
mucho por debajo de la horizontal, a diferencia de otras especies en las que las 
hojas caen y oscurecen el eje de la corona. Cuenta con 16–22 o 20–22 hojas 
de hasta 5 m de largos. Flores: panículas que se revelan cuando las vainas de 
las hojas debajo de ellas, se caen Frutos: abundantes, frutos azul-violeta son 
pequeños, obovoides y sin tallos; se vuelven de color negro violáceo cuando 
maduran. Raíces: emergen del tallo justo por encima del nivel del suelo. La 
especie también se distingue dentro de su género por una bráctea peduncular 
sin abrir que está fuertemente clavada con una punta acuminada [7][9][11]
[13][14]. 

Reproducción: Sexual [5][9].

Medios de dispersión: Vertebrados frugívoros, agua y actividades humanas 
[5][9].

Causa de la introducción: Ornamental, paisajismo y maderable [5][6].

Ileana Herrera112
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Antillas menores [9].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Bosque, plantaciones o huertos gestionados, bosques naturales, orillas de los ríos, humedales, 
áreas costeras y áreas perturbadas [1][3].

Global: Reportada como invasora en 11 países o islas [9][10]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 1 provincia [4][10].
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IMPACTOS
La caída de hojas grandes y partes reproductivas, que alteran la intensidad de la luz y la humedad, se han propuesto 
como posibles razones de estos impactos. Se ha informado que es invasiva o potencialmente invasiva. Un estudio en 
Brasil sugiere que esta palma reduce la diversidad en áreas donde se vuelve dominante [14].

Descrita como la especie más atractiva de su género, es valiosa como especie ornamental y paisajística en los 
trópicos. Excelente opción para revestir avenidas o plantar cerca de edi�cios altos y juega un papel importante en la 
industria del paisajismo por lo que tiene un valor económico asociado, predominando el valor estético [2][3][8][13].

Ha sido utilizado durante siglos para alimentos, materiales de construcción y ornamentales. Se dice que el género 
tipi�ca el paisaje caribeño [9].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción de plántulas a mano y motosierra en árboles maduros cerca de la base. Monitoreo y eliminación antes de 
que alcancen el tamaño mínimo de maduración de 60 cm DAP [12].

Se puede inyectar un herbicida a base de Triclopir en el tronco en ori�cios perforados con una broca de 10-12 mm en 
un ángulo de 20-30 grados hacia abajo (generalmente con un taladro adaptado a la motosierra). También se puede 
probar una dilución del 4% o más, inyectando con un rociador de boquilla ajustable e incluyendo colorante en la 
solución [5].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
La caída de hojas grandes y partes reproductivas, que alteran la intensidad de la luz y la humedad, se han propuesto 
como posibles razones de estos impactos. Se ha informado que es invasiva o potencialmente invasiva. Un estudio en 
Brasil sugiere que esta palma reduce la diversidad en áreas donde se vuelve dominante [14].

Descrita como la especie más atractiva de su género, es valiosa como especie ornamental y paisajística en los 
trópicos. Excelente opción para revestir avenidas o plantar cerca de edi�cios altos y juega un papel importante en la 
industria del paisajismo por lo que tiene un valor económico asociado, predominando el valor estético [2][3][8][13].

Ha sido utilizado durante siglos para alimentos, materiales de construcción y ornamentales. Se dice que el género 
tipi�ca el paisaje caribeño [9].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción de plántulas a mano y motosierra en árboles maduros cerca de la base. Monitoreo y eliminación antes de 
que alcancen el tamaño mínimo de maduración de 60 cm DAP [12].

Se puede inyectar un herbicida a base de Triclopir en el tronco en ori�cios perforados con una broca de 10-12 mm en 
un ángulo de 20-30 grados hacia abajo (generalmente con un taladro adaptado a la motosierra). También se puede 
probar una dilución del 4% o más, inyectando con un rociador de boquilla ajustable e incluyendo colorante en la 
solución [5].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Rubus niveus Thunb.
Mora, frambuesa 

Clase: Equisetopsida

Orden: Rosales

Familia: Rosaceae

Sinonimia: Rubus albescens Roxb.; Rubus bonatii H. Lév.; Rubus boudieri H. 
Lév.; Rubus distans D. Don; Rubus hors�eldii Miq.; Rubus longistylus H. Lév; 
Rubus tongchouanensis H. Lév.

Descripción: Arbustos perennes que crece hasta 4,5 m de altura. Tallos: 
arqueados y flexibles pueden ser vellosos, pero se vuelven glabros y glaucos 
en la madurez. Están cubiertos de espinas a�ladas y en forma de gancho 
de 3-7 mm de largo. Hojas: pinnadas compuestas en 5-9 folíolos dentados, 
elíptico-ovados que miden 2,5-6 cm de largo y 2-5 cm de ancho. Las hojas son 
de color verde oscuro y glaucas por encima y tomentosas blancas por debajo. 
Los peciolos miden aproximadamente 0,1 cm de largo y están cubiertos 
de pequeñas espinas, al igual que los raquis de las hojas. Inflorescencias:  
panículas cortas, axilares o terminales de 24 o más flores, que son de color 
rosa a rosa púrpura. Flores: de 5 pétalos miden aproximadamente 1,25 
cm de ancho con pétalos de 4-5 mm de largo. Frutos y semillas: agregado 
subgloboso de drupas y tiene 1-2 cm de diámetro con un color púrpura-negro 
y una �na floración en la madurez. Es jugosa y dulce con semillas pequeñas y 
se puede producir durante todo el año [9][10][12][18].

Reproducción: Asexual y sexual [10][12].

Medios de dispersión: Animales y actividades humanas [2][10][12].

Causa de la introducción: Ornamental y alimento [7][9][12][15].

Efraín Freire e Ileana Herrera116



PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DEL ECUADOR CONTINENTAL

117

DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Madagascar [12].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Puede invadir casi todos los tipos de tierras, incluidas las agrícolas, forestales, de pastos, 
arbustos y tierras ribereñas. A menudo se encuentra creciendo en sitios perturbados, como a lo largo de los bordes de las carreteras 
y en campos despejados [4][5][11].

Global: Reportada como invasora en 14 países o islas [12][16].

Ecuador: Se encuentra presente
en 12 provincias [16].
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IMPACTOS
Es una especie transformadora debido a su capacidad para alterar la naturaleza de un ecosistema a gran escala, 
causando una pérdida en el funcionamiento y los servicios del ecosistema. Durante las etapas iniciales de invasión 
sofoca las especies ocupando huecos dentro de la vegetación nativa, una vez establecido puede crecer para formar 
densos matorrales espinosos impenetrables de hasta 4,5 m de altura. Compite con la vegetación nativa, disminuye la 
riqueza de especies y la abundancia de vegetación nativa, creando una estructura de vegetación más simpli�cada 
[1][3][12][13][14].
Costos asociados al control y manejo. La formación de matorrales densos en zonas agrícolas hace que esta tierra sea 
inútil. Es desagradable para el ganado y a menudo limita el movimiento de animales grandes. Los programas de 
control en la Isla Santa Cruz cuestan al Servicio del Parque Nacional Galápagos US $400/ha año [1][12].
Los matorrales densos pueden impedir el acceso de los humanos a la tierra, por ejemplo, con �nes de gestión, 
recreación o turismo [12][13]. 
No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Es posible eliminar pequeñas plántulas a mano. Sin embargo, las plantas grandes son difíciles de eliminar ya que 
forman matorrales densos y espinosos, considerando que es necesario la eliminación de toda la planta para evitar el 
rebrote [6][17].
Hay estudios que reportan el control mediante el uso de glifosato y triclopir, y Picloram y 2,4-D. Sin embargo, los 
herbicidas a menudo causan daño a las especies nativas, y la exposición del suelo desnudo puede conducir al nuevo 
crecimiento de las plántulas de R. niveus. Para erradicarla completamente se deben implementar métodos de control 
del banco de semillas para evitar la germinación o el crecimiento. Los herbicidas preemergentes, como el oxadiason y 
el butacloro, se han probado en Galápagos con éxito en la reducción del banco de semillas del suelo [1][15].
Existen programas de control biológico para varias especies de Rubus, incluido el uso de Phragmidium violaceum para 
el control de R. fruticosus en Australia. Se ha sugerido que R. niveus es un objetivo ideal para el control biológico 
[8][13].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Es una especie transformadora debido a su capacidad para alterar la naturaleza de un ecosistema a gran escala, 
causando una pérdida en el funcionamiento y los servicios del ecosistema. Durante las etapas iniciales de invasión 
sofoca las especies ocupando huecos dentro de la vegetación nativa, una vez establecido puede crecer para formar 
densos matorrales espinosos impenetrables de hasta 4,5 m de altura. Compite con la vegetación nativa, disminuye la 
riqueza de especies y la abundancia de vegetación nativa, creando una estructura de vegetación más simpli�cada 
[1][3][12][13][14].
Costos asociados al control y manejo. La formación de matorrales densos en zonas agrícolas hace que esta tierra sea 
inútil. Es desagradable para el ganado y a menudo limita el movimiento de animales grandes. Los programas de 
control en la Isla Santa Cruz cuestan al Servicio del Parque Nacional Galápagos US $400/ha año [1][12].
Los matorrales densos pueden impedir el acceso de los humanos a la tierra, por ejemplo, con �nes de gestión, 
recreación o turismo [12][13]. 
No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Es posible eliminar pequeñas plántulas a mano. Sin embargo, las plantas grandes son difíciles de eliminar ya que 
forman matorrales densos y espinosos, considerando que es necesario la eliminación de toda la planta para evitar el 
rebrote [6][17].
Hay estudios que reportan el control mediante el uso de glifosato y triclopir, y Picloram y 2,4-D. Sin embargo, los 
herbicidas a menudo causan daño a las especies nativas, y la exposición del suelo desnudo puede conducir al nuevo 
crecimiento de las plántulas de R. niveus. Para erradicarla completamente se deben implementar métodos de control 
del banco de semillas para evitar la germinación o el crecimiento. Los herbicidas preemergentes, como el oxadiason y 
el butacloro, se han probado en Galápagos con éxito en la reducción del banco de semillas del suelo [1][15].
Existen programas de control biológico para varias especies de Rubus, incluido el uso de Phragmidium violaceum para 
el control de R. fruticosus en Australia. Se ha sugerido que R. niveus es un objetivo ideal para el control biológico 
[8][13].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Rumex acetosella L.
Acedorilla, vinagrerita vinagrita 
Clase: Equisetopsida 
Orden: Caryophyllales
Familia: Poligonaceae
Sinonimia: Acetosa fontano-paludosa Holub; Acetosa pratensis Mill.; Rumex 
acetosa subsp. fontano-paludosus Hyl.; Rumex acetosa subsp. pratensis 
(Mill.) A. Blytt & O.C. Dahl.
Descripción: Hierba perenne de hasta 40 cm de alto. Tallo: erguido o tendido 
en el suelo y con las puntas ascendentes, verde o rojizo, estriado, simple o 
rami�cado, sin pelos. Hojas: alternas, las basales de hasta 6 cm de largo, sobre 
largos pecíolos de 1-10 cm de largo; lámina oblonga, elíptica o lanceolada, 
con dos pequeños lóbulos triangulares cerca de la base, de 1 a 6 cm de largo 
y 4-15 mm de ancho, ápice agudo o acuminado, borde entero, sin pelos. Las 
hojas superiores más chicas y sin los lóbulos de la base. Inflorescencia: flores 
dispuestas en �nas panículas ubicadas en las puntas de los tallos. Flores: 
muy pequeñas, de 1-1,5 mm de largo, generalmente unisexuales, de color 
rojo o amarillo; las masculinas con 6 tépalos y 6 estambres muy cortos; las 
femeninas con los 3 tépalos internos más largos que los 3 externos y libres 
o bien soldados al ovario, con 3 estilos muy rami�cados en el ápice. Fruto 
y semillas: seco y de una sola semilla (un aquenio). La semilla se dispersa 
rodeada por el perianto [7][8][10][14][30].
Reproducción: Asexual y sexual [6][16].
Medios de dispersión: Animales domésticos, insectos y tracto digestivo de 
aves [6][16].
Causa de la introducción: Alimenticio y medicinal [26][32].

Ileana Herrera
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa y Asia [6].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Invade zonas de alta montaña. Pastizales, áreas agrícolas, páramos, áreas perturbadas y a lo 
largo de los bordes de las carreteras [1][2][12][13][18][21].

Global: Reportada como invasora en 32 países o islas [6][29].

Ecuador: Se encuentra presente
en 16 provincias [29].
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IMPACTOS
Es invasiva fuera de su rango nativo, altamente adaptable a diferentes entornos. Es una herbácea generalista que 
tolera o se bene�cia del cultivo, la presión del ramoneo, la mutilación, el fuego, etc. Es una especie pionera en áreas 
perturbadas con un alto potencial reproductivo, rápido crecimiento y tiene propágulos que pueden permanecer viables 
por más de un año [3][9][12].
El principal de sus impactos económicos es la competencia con los cultivos forrajeros, cuando las condiciones 
favorecen su crecimiento. Se sabe que R. acetosella infesta 45 cultivos diferentes en 70 países. En 1891 fue declarada 
por el gobierno de Nueva Gales del Sur como la "peor hierba jamás introducida en Australia" [12][21][20][34].
No hay reportes de impactos directos. Es considera una maleza de jardín común, aunque es relativamente benigna en 
comparación con otras especies de malezas [6].
La planta es tóxica en cantidades mayores, también para animales, por su contenido de oxalatos [16].

Económico

Ecológico

Social

Salud

La extracción manual puede ser efectiva cuando la infestación es pequeña y aún no tiene sistemas extensos de raíces 
y rizomas. Estudios mencionan que es posible erradicar R. acetosella a través del cultivo, pero se debe tener en cuenta 
los fragmentos de raíces, rizomas y semillas que pueden rebrotar. Para reducir las infestaciones se puede ser efectiva 
una rotación de cultivos de 3 a 4 años con cultivos limpios, seguida de un cultivo de grano y de cobertura, y �nalmente 
un retorno al pasto o cultivo perenne [5][11].
Las mezclas de 2,4-D con dicamba, diclorprop, triclopir o glifosato puede proporcionar un alto nivel de control. Otros 
productos químicos efectivos incluyen paraquat o picloram. La hexazinona se ha utilizado en los campos de 
arándanos silvestres en el este de América del Norte durante más de 30 años, pero R. acetosella tolera a la hexazinona 
en algunas áreas. Una buena alternativa es combinar hexazinona con rimsulfuron o nicosulfuron. Otros candidatos 
sugeridos: mesotriona, sulfentrazona y atrazina [4][15][17][19][22][24][31].
No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Rumex crispus L.
Lengua de vaca euroasiática

Clase: Equisetopsida 

Orden: Caryophyllales

Familia: Polygonaceae

Sinonimia: Lapathum crispum (L.) Scop.; Rumex hydrolapathum Huds.

Descripción: Hierba erecta perenne estacionaria de 0,50-1,5 m de alto. Raíz: 
pivotante, amarillenta o anaranjada, hasta de 30 cm de largo y 4 cm de 
ancho, provista de varias raíces laterales más bien gruesas. Tallo: rígido, liso, 
con rayas longitudinales, simple o con rami�caciones en la parte superior. 
Hojas: verde azulado, alternas, arrosetadas. Las basales con pecíolos largos 
y superiores con pecíolos más reducidos. Láminas lanceoladas u oblongo-
lanceoladas, de 10-30 cm de largo y 2-7 cm de ancho; con base redondeada, 
borde frecuentemente ondulado y ápice acuminado. Inflorescencia: 
paniculada, densa, estrecha, alargada, y ascendente, de 10-50 cm de largo. 
Pedicelos de 5-10 mm de largo, articulados cerca de la base. Flores: verdes 
al principio y marrones en la madurez. Con tépalos exteriores de 3-5 mm de 
largo y ancho. Frutos y semillas: semillas dispersadas en aquenios de color 
marrón rojizo brillante, super�cie casi lisa, trígonos, de contorno ovado de 
2-3 mm de largo y 0,9-1,7 mm de ancho, encerradas por el perianto seco [1]
[3][8][16][19].

Reproducción: Sexual [16].

Medios de dispersión: Actividades humanas, suelo y agua [1][16].

Causa de la introducción: Forraje y medicinal [10].

Jordi Lopez-Pujol
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Eurasia [8].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Invade zonas montanas. Pastizales, zonas abiertas, bosques nublados, zonas agrícolas, huertos 
y bordes de carreteras [7][8][11].

Global: Reportada como invasora en 32 países o islas [15].

Ecuador: Se encuentra presente
en 8 provincias [15].
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IMPACTOS
No reportado.

Cuando está presente en heno, sus tallos duros y leñosos son rechazados por el ganado y pueden reducir la 
palatabilidad. Puede ser tóxico para las aves de corral, y puede causar trastornos gástricos y dermatitis cuando el 
ganado lo consume en grandes cantidades. En ausencia de una labranza e�caz del suelo, puede convertirse en una 
maleza de importancia económica en cultivos anuales competitivos, como los cereales [1][4][8]. 

No reportado.

Puede causar dermatitis en individuos susceptibles [13].

Económico

Ecológico

Social

Salud

El cultivo rotativo seguido por el arado puede tener un efecto tan bueno como el control químico. La eliminación de 
malezas a principios de la temporada se lleva a cabo para destruir las plántulas emergentes antes o poco después de 
la emergencia del cultivo. El arado cuidadoso después de la cosecha desagregará y enterrará las partes de la raíz para 
evitar el rebrote [14].

Los tipos de herbicidas utilizados, solos o en combinaciones, son fenoxiácidos, como 2,4-D, MCPA, diclorprop y 
mecoprop, fluroxipir, tifensulfuron-metil y tribenuron-metil. Amidosulfuron y metsulfuron en cereales [2][12].

En Australia se usaron las polillas Bembecia chrysidiformis y Chamaesphecia doryliformis, pero no se ha encontrado 
ningún registro del resultado de este trabajo. También, se propuso el uso de los hongos Uromyces rumicis y Ramularia 
rubella, pero no parece haber sido objeto de seguimiento [5][6][9][17][18].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb. ex 
M.B. Moss
Hierba cola de zorro, pasto azul, mijo dorado, hierba de cerda africana

Clase: Equisetopsida 

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Chaetochloa aurea (Hochst. ex A. Braun) Hitchc.; Panicum 
rudimentosum Steud.; Pennisetum sphacelatum (Nees) T. Durand & Schinz; 
Setaria aurea Hochst. ex A. Braun. 

Descripción: Hierba perenne, cespitosa, rizomatosa o estolonífera de hasta 
2 m de altura. Tallos: culmos florales verdes, verticales, erectos y glabros. 
Hojas: verde grisáceo-azulado, glabras, muy suaves al tacto. Láminas lineales 
o convolutas, de 10–50 cm de largo y 0.2–1.7 cm de ancho; con márgenes 
enteros y ápice acuminado. Inflorescencia: panícula espiciforme, cilíndrica, 
de 3–50 cm. espiguillas largas, pálidas a púrpuras con cerdas fulvientes. 
Flores: el florete inferior tiene sólo partes de flores masculinas, mientras que 
el florete superior tiene partes masculinas y femeninas (es decir, es fértil o 
bisexual) [1][3][6][7]. 

Reproducción: Sexual y asexual [1][3].

Medios de dispersión: Agricultura [3].

Causa de la introducción: Forraje [2][3].

Carlos Cerón132
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: África [1].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Áreas perturbadas, laderas pedregosas en matorrales caducifolios, praderas boscosas, pantanos 
y riberas [2][3].

Global: Reportada como invasora en 16 países o islas [9]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 11 provincias [9].
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IMPACTOS
Es capaz de formar praderas que reduce la disponibilidad de nitrógeno del suelo a menos del 20% de la que se 
encuentra en el bosque montano intacto [8].

Costos asociados al control y tratamiento por envenenamiento de ganado con oxalato después del pastoreo de S. 
sphacelata [1][4][5].

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Esta especie suele ser bastante tolerante al corte y al pastoreo. En su mayoría no se quema por lo que sobrevivirá al 
incendio ocasional [12].

Tolerante a 2,4-D, dicamba y MCPA, pero se puede controlar con glifosato [1].

En los primeros estadíos, puede ser suprimido por malezas de vida corta, pero asume el dominio en el segundo o tercer 
año. La oruga de semillas de pasto buffel (Mampava rhodoneura) puede dañar los cultivos de semillas [1].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Es capaz de formar praderas que reduce la disponibilidad de nitrógeno del suelo a menos del 20% de la que se 
encuentra en el bosque montano intacto [8].

Costos asociados al control y tratamiento por envenenamiento de ganado con oxalato después del pastoreo de S. 
sphacelata [1][4][5].

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Esta especie suele ser bastante tolerante al corte y al pastoreo. En su mayoría no se quema por lo que sobrevivirá al 
incendio ocasional [12].

Tolerante a 2,4-D, dicamba y MCPA, pero se puede controlar con glifosato [1].

En los primeros estadíos, puede ser suprimido por malezas de vida corta, pero asume el dominio en el segundo o tercer 
año. La oruga de semillas de pasto buffel (Mampava rhodoneura) puede dañar los cultivos de semillas [1].
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Sonchus asper (L.) Hill
Cerraja, cardo, cardo espinoso

Clase: Equisetopsida

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae

Sinonimia: Sonchus carolinianus Walter; Sonchus gigas subsp. medius 
Boulos; Sonchus spinosus Lam. 

Descripción: Hierba erecta anual o perenne de 20-150 cm de alto. Tallo: 
más o menos rami�cado, grabo y hueco. Hojas: verdes oscuras y brillantes, 
pinnatí�das y glabras. Las basales espatuladas u oblanceoladas y las 
superiores lanceoladas u ovadas. Láminas de hasta de 20 cm de largo y 5 
cm de ancho; base auriculada, dentadas en el margen, y ápice acuminado. 
Lóbulos laterales triangulares, semiorbiculares o elípticos. Inflorescencia: 
corimbiforme; capítulos con muchos floretes en conjunto casi como umbelas, 
terminales, en pedúnculos de hasta 5 cm. Flores: más de 100, corolas amarillas 
de 10 mm de largo. Involucro campanulado; 35-45 brácteas, lanceolado-
subuladas, de 10-12 mm de longitud, con varios pelos glandulosos grandes, 
receptáculo plano. Fruto y semilla: aquenio café, elíptico, fuertemente 
comprimido, de 2-3 mm de largo, costillados y con vilano [4][8][10][12].

Reproducción: Sexual [7][10].

Medios de dispersión: Agricultura, viento, agua, aves y pequeños mamíferos 
[2][6][7][10].

Causa de la introducción: Involuntaria [7][10].

Ileana Herrera136
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Eurafrasia [10].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Agricultura, áreas disturbadas, pastizales, bosques, orillas de caminos, tierras cultivadas, costa 
arenosa, cerros y sierras [3][4][5][6][7][10].

Global: Reportada como invasora en 56 países o islas [13].

Ecuador: Se encuentra presente
en 10 provincias [13].



Herrera - Vargas - Rizzo - Panchana - Freire - Espinoza

138

IMPACTOS
Alteración del hábitat, modi�cación de patrones sucesionales, formaciones densas que desplazan la vegetación 
nativa y altera las interacciones planta-polinizador [6][7][10][18].

Costos asociados al manejo y control al ser considerada una maleza para el sector agrícola. Además de ser huésped 
de virus, enfermedades y plagas económicamente importantes para el sector [6][7][9][10][15][16][17].

No se ha reportado impactos directos, pero es usado como medicina tradicional [8].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de plántulas y sus raíces [10].

Herbicidas como soxaben, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, clopyralid, glifosato, tetraclorotereftalato de dimetilo 
(DCPA), dietil-etilo, MCPA, entre otros [10].

Hongo de la roya (Miyagia pseudosphaeria) como posible candidato. Tambien se ha considerado el pastoreo como 
medio de control [1][6][10].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Alteración del hábitat, modi�cación de patrones sucesionales, formaciones densas que desplazan la vegetación 
nativa y altera las interacciones planta-polinizador [6][7][10][18].

Costos asociados al manejo y control al ser considerada una maleza para el sector agrícola. Además de ser huésped 
de virus, enfermedades y plagas económicamente importantes para el sector [6][7][9][10][15][16][17].

No se ha reportado impactos directos, pero es usado como medicina tradicional [8].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de plántulas y sus raíces [10].

Herbicidas como soxaben, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, clopyralid, glifosato, tetraclorotereftalato de dimetilo 
(DCPA), dietil-etilo, MCPA, entre otros [10].

Hongo de la roya (Miyagia pseudosphaeria) como posible candidato. Tambien se ha considerado el pastoreo como 
medio de control [1][6][10].
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Sonchus oleraceus L.
Achicoria europea, endivia, falso diente de león

Clase: Equisetopsida

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae

Sinonimia: Sonchus ciliatus Lam.; Sonchus gracilis Phil.; Sonchus mairei H. 
Lév.; Sonchus plumieri Sessé & Moc.; Sonchus rivularis Phil.

Descripción: Hierba anual o bienal de 40-150 cm de altura. Raíz: pivotante con 
muchas raíces secundarias. Tallo: simple o rami�cado, hueco, glabro o con 
pelos glandulosos estipitados conspicuos, frecuentemente rojizo y erecto. 
Hojas: extremadamente variables, elípticas, oblanceoladas o lanceoladas, casi 
enteras, blandas, glabras, u opacas. Las basales más pequeñas o similares 
que las hojas del tallo medio. Láminas de 6-40 cm de largo y 2-9 cm de ancho; 
base auriculada, margen toscamente dentado y ápice acuminado. Lóbulos 
laterales y terminal triangulares o elípticos. Inflorescencia: corimbiforme, con 
pocos o varios capítulos, en pedúnculos de 5 cm de largo. Flores: de 80-250 
flores, corolas amarillas, de 10-13 mm de largo.  Involucro campanulado, 
25-35 brácteas, lanceolado-subuladas, de 10-12 mm de longitud. Fruto 
y semilla: aquenio café, comprimido, oblanceolado, de 2,5-4 mm de largo, 
costillado y con vilano [7][8][9].
Reproducción: Sexual [4][8].

Medios de dispersión: Agricultura, aves, mamíferos, viento y agua [3][4][5][8].

Causa de la introducción: Accidental y medicinal [8].

     
Kimberly Rizzo 
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa, África Norte y Asia occidental [7].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Áreas abiertas y perturbadas, bordes de carreteras, tierras cultivadas, jardines, sitios de 
construcción, dunas de arena, áreas taladas o quemadas, en paredes, laderas de montañas y cerca del agua [2][6][8].

Global: Reportada como invasora en 143 países o islas [10].

Ecuador: Se encuentra presente
en 17 provincias [10].

IMPACTOS
Tiene un hábito agresivo, forma una densa capa sobre las áreas, sofocando por completo la vegetación nativa al matar 
árboles huéspedes. Afectando negativamente la germinación y el establecimiento de plántulas de especies nativas 
[4][9][13].

Costos asociados al control para evitar la transmisión de enfermedades y plagas a cultivos económicamente 
importantes [8][12][13].

No hay reportes de impactos directos. Sin embargo, puede entrar en conflicto con su comercialización [8]. 

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de plántulas, extracción del tallo y raíces en plantas adultas [8].

Simazina, atrazina, diclobenil, clortriamid, pyrazón, rimsulfuron, 2,4-D, 2,4-DB, entre otros [7].

En Australia se han identi�cado hongos (Miyagia pseudosphaeria, Aceria thalgi y Aschochyta sonchi) como posibles 
candidatos. También se considera al pastoreo como control [1][8].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
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Simazina, atrazina, diclobenil, clortriamid, pyrazón, rimsulfuron, 2,4-D, 2,4-DB, entre otros [7].

En Australia se han identi�cado hongos (Miyagia pseudosphaeria, Aceria thalgi y Aschochyta sonchi) como posibles 
candidatos. También se considera al pastoreo como control [1][8].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Sorghum halepense (L.) Pers.
Alpiste africano, paja Johnson, canota, pasto honda

Clase: Equisetopsida 

Orden: Poales

Familia: Poaceae

Sinonimia: Andropogon controversus Steud.; Andropogon halepensis (L.) 
Brot.; Andropogon halepensis subsp. anatherus Piper; Andropogon sorghum 
subsp. halepensis (L.) Hack. 

Descripción: Hierba perenne, rizomatosa de hasta 1,50 m. Raíz: con extensos 
rizomas horizontales. Tallo: culmo de 50-150 cm de largo, con pelos �nos, 
erecto. Hojas: lígula en forma de membrana truncada, ciliada; láminas foliares 
hasta de 50 cm de longitud, 1,5 a 3 cm de ancho, lineares y pubescente. 
Inflorescencia: panícula hasta de 50 cm de longitud, abierta y libremente 
rami�cada, oblonga u oval, sus ramas ascendentes, las más largas de 7-14 
cm de longitud. Flores: espiguilla sésil perfecta, de 4.5-5.5 mm de longitud, 
sin arista o con una delicada, doblada, fácilmente caediza. Glumas de la 
espiguilla sésiles, anchas, sin nervaduras, brillantes; lema y palea delgadas y 
transparentes, ligeramente menores que las glumas. Frutos y semillas: oculto 
por las glumas; cariópsides de 2 a 3 mm de longitud [12][20].

Reproducción: Sexual y asexual [25].

Medios de dispersión: Animales, viento, lluvia y vías fluviales [25].

Causa de la introducción: Forraje [7][16][17].

     

Jordi Lopez-Pujol
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     DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: Mediterráneo oriental [19].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Tierras de cultivo, huertos gestionados, pastizales, áreas perturbadas, bordes de carreteras, 
rieles de ferrocarril, tierras baldías, zonas urbanas y orillas de los ríos [13][25].

Global: Reportada como invasora en 83 países o islas [19][21]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 4 provincias [21].
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IMPACTOS
Debido a su capacidad para formar redes extensas de rizomas, S. halepense también puede ser útil para el control de 
la erosión del suelo [25].

Considerada como una de las 10 peores malezas del mundo para 30 cultivos en 53 países [1][4][9][24].

En Australia, se ha informado que las infestaciones en el borde de la carretera de S. halepense constituyen un peligro 
para la seguridad al restringir la visibilidad en curvas y esquinas. En Estados Unidos, se dice que el polen contribuye a 
la �ebre del heno [15][26].

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Se puede emplear un barbecho de verano combinado con labranza poco profunda regular para prevenir el crecimiento 
de rizomas, pero las áreas fuertemente infestadas se deben labrar hasta seis veces a intervalos de no más de 2 
semanas para lograr la erradicación. La labranza repetida expone los fragmentos de rizoma a la desecación en la 
super�cie del suelo, pero la labranza o rastrillado limitado de la temporada temprana produce un semillero ideal para 
su crecimiento [13][22].

Se puede obtener un control selectivo con una serie de herbicidas que incluyen: propacloro, bifenox y metolacloro en 
sorgo de grano; cloproxidim, fenoxaprop-p-etilo, fluazifop-p-butilo, haloxifop-metilo, imazaquin, imazethapyr, 
sethoxydim, trifluralin y quizalofop-etil en soja; trifluralina, fenoxaprop-p-etilo, fluazifop-p-butilo, haloxifop-metilo, 
fluometuron y diuron en algodón; bifenox en girasol; y mezclas de propanil/ tiobencarb en arroz 
[3][5][8][10][11][17][18].

Sporisorium cruentum reduce signi�cativamente la biomasa total (aérea y rizomas) [2][6][14][23].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Spartium junceum L.
Retama de olor, retama, retama macho 

Clase: Equisetopsida

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae

Sinonimia: Cytisus junceus Vuk.; Genista acutifolia Spach; Genista juncea 
(L.) Scop.; Spartium japonicum Miq.; Spartium acutifolium Lindl.; Spartium 
odoratum Dulac.

Descripción: Arbusto perenne, de 2-4 m de altura. Tallos: delgados erectos 
con pocas ramas, cilíndricos, parecidos a un junco, verdes cuando es joven, 
madurando en ramas leñosas. Las plantas maduras tienen uno o varios 
troncos. Hojas: deciduas, oblongas-lineales a lanceoladas, de 2-2,5 cm de 
largo, de bordes lisos, son efímeras, permanecen en la planta durante cuatro 
meses o menos. Inflorescencia: racimo terminal abierto con varias flores. 
Flores: pediceladas, pedicelos con una pequeña bráctea caducosa en la 
base y dos bracteolos en el ápice; corola amarilla, de 20-25 mm de largo, 
anteras con un mechón de pelos en la base. Fruto y semillas: legumbre lineal, 
dehiscente, de 5-10 mm de largo y 5 mm de ancho, con 10 a 18 semillas 
negras [8][10][17][19]. 

Reproducción: Sexual [8][10].

Medios de dispersión: Viento, vías fluviales, animales (especialmente 
hormigas) y actividades agropecuarias. [8][10].

Causa de la introducción: Ornamental y control de la erosión [9][15][19].

Efraín Freire150
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa [8][10].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Crece en altas montañas, páramos, pastizales, matorrales xerofíticos, márgenes forestales, 
barrancos, corredores ribereños y en sitios perturbados como caminos, pastizales, llanuras de inundación, setos, áreas quemadas 
y bosques despejados [1][3][2][12][17]. 

Global: Reportada como invasora en 19 países [10][13]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 10 provincias [13].
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IMPACTOS
Es un arbusto invasivo de rápido crecimiento capaz de alterar la fertilidad del suelo, el ciclo de nutrientes y los 
patrones sucesionales. S. junceum puede �jar el nitrógeno cambiando la composición química del suelo, aumentado 
la fertilidad del suelo y brinda una ventaja competitiva a otras malezas no nativas. Además, forma densos rodales 
monoespecí�cos que aumentan la carga de combustible para incendios desplazando especies nativas e impiden el 
movimiento de la vida silvestre [3][5][7][11][15].

Costos asociados al control y manejo, al desplazar la vegetación nativa causa una pérdida considerable de pastizales 
y hábitats de bosques abiertos, reduciendo el potencial de pastoreo de la tierra [2][17][15].

Molestias asociadas a sus impactos en la salud.

Tiene como toxina alcaloides de quinolizidina, la esparteína y citisina, en toda la planta y las semillas provocando 
convulsiones que pueden ser seguidas por parálisis muscular y coma. Los síntomas se desarrollan dentro de una hora. 
Irritación leve de la boca, mucosa, salivación, seguidas de vómitos violentos, a veces con sangre [6][10][15].

Económico

Ecológico

Social

Salud

También deben retirarse antes de florecer para limitar la producción de semillas y la alteración del suelo debe ser 
limitada, ya que esto puede estimular el banco de semillas [2][10].

Se han recomendado herbicidas como triclopir, picloram, ácido 2,4-diclorofenoxiacético y glifosato para el control de 
S. junceum. Se debe repetir el tratamiento para controlar plantas de germinación tardía y rebrotes [10][15].

Se han recomendado al insecto escoba Bruchus villosus como agente de control biológico de las especies de insectos 
escobas [10][15].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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IMPACTOS
Es un arbusto invasivo de rápido crecimiento capaz de alterar la fertilidad del suelo, el ciclo de nutrientes y los 
patrones sucesionales. S. junceum puede �jar el nitrógeno cambiando la composición química del suelo, aumentado 
la fertilidad del suelo y brinda una ventaja competitiva a otras malezas no nativas. Además, forma densos rodales 
monoespecí�cos que aumentan la carga de combustible para incendios desplazando especies nativas e impiden el 
movimiento de la vida silvestre [3][5][7][11][15].

Costos asociados al control y manejo, al desplazar la vegetación nativa causa una pérdida considerable de pastizales 
y hábitats de bosques abiertos, reduciendo el potencial de pastoreo de la tierra [2][17][15].

Molestias asociadas a sus impactos en la salud.

Tiene como toxina alcaloides de quinolizidina, la esparteína y citisina, en toda la planta y las semillas provocando 
convulsiones que pueden ser seguidas por parálisis muscular y coma. Los síntomas se desarrollan dentro de una hora. 
Irritación leve de la boca, mucosa, salivación, seguidas de vómitos violentos, a veces con sangre [6][10][15].

Económico

Ecológico

Social

Salud

También deben retirarse antes de florecer para limitar la producción de semillas y la alteración del suelo debe ser 
limitada, ya que esto puede estimular el banco de semillas [2][10].

Se han recomendado herbicidas como triclopir, picloram, ácido 2,4-diclorofenoxiacético y glifosato para el control de 
S. junceum. Se debe repetir el tratamiento para controlar plantas de germinación tardía y rebrotes [10][15].

Se han recomendado al insecto escoba Bruchus villosus como agente de control biológico de las especies de insectos 
escobas [10][15].
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Taraxacum of�cinale F.H. Wigg
Diente de león, anagrón, achicoria silvestre

Clase: Equisetopsida 

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae

Sinonimia: Leontodon taraxacum L.; Taraxacum mexicanum DC.; Taraxacum 
retroflexum H. Lindb.; Taraxacum subspathulatum A.J. Richards; Taraxacum 
sylvanicum R. Doll.

Descripción: Hierba perenne de 10-50 cm de alto. Raíz: pivotante, gruesa y 
rami�cada. Tallo: escapo, erecto, hueco, sin brácteas, glabro o lanoso, lleva 
una sola cabezuela. Hojas: arrosetadas en la base, oblongas a oblanceoladas 
en contorno, de 2-40 cm de largo y 0,7-15 cm de ancho, medianamente 
divididas, algo pubescentes. Inflorescencia: capítulo terminal de 2-5 cm de 
diámetro. Involucro campanulado, 13-21 brácteas interiores, lanceoladas, de 
10-25 mm de largo. Flores: de 80-250, corolas amarillas de 5 pétalos, de 
7-15 mm de largo, con 5 estambres y ovario ínfero. Fruto y semilla: aquenio 
fusiforme, liso, tuberculado-espinuloso en la parte superior, de 2,5-4 mm de 
largo, color café, costillado con espinas y vilano, la semilla unitaria [2][3][4]
[5][7][14][19][21].

Reproducción: Asexual y sexual [2][21][22].

Medios de dispersión: Agricultura, forrajes, viento, agua de riego y animales 
[2][15][20][24].

Causa de la introducción: Medicinal y alimenticio [2].

Efraín Freire e Ileana Herrera
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     DISTRIBUCIÓN 

Área de distribución nativa: Eurasia [14].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Áreas disturbadas en zonas montanas y de alta montaña, pastizales y áreas urbanas [1].

Global: Reportada como invasora en 19 países o islas [23]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 15 provincias [23].



PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS DEL ECUADOR CONTINENTAL

157

IMPACTOS
Actúa como reservorio y contagio de enfermedades transmitidas por insectos y nematodos. Puede competir 
seriamente con los cultivos herbáceos. Además, compite e hibridiza con especies nativas de Taraxacum 
[2][11][18][26].

Costos asociados al control y tratamiento en huertos y cultivos [2].

Son un problema estético durante los períodos de floración y producción de semillas, interrumpiendo la uniformidad y 
densidad del césped [2][7][16].

Su consumo en exceso puede inactivar el hígado y causar varios síntomas desagradables. El polen es un alérgeno en 
la miel [2][6][8][10].

Económico

Ecológico

Social

Salud

El éxito de control mediante la extracción mecánica es baja debido a la capacidad regenerativa de las raíces. También 
se ha investigado al fuego y el agua caliente como métodos de control, donde las plantas pequeñas se puede controlar 
con un solo flameado, mientras que las plantas más grandes requerían cuatro tratamientos. En el caso del agua 
caliente se conoce que la aplicación de agua caliente (85-95°C) proporciona un buen control, mientras que el agua 
caliente como vapor a 150°C no es efectiva [2][9][17].

Glifosato o 2,4-D solo o en combinación con una amplia variedad de otros herbicidas como picloram, dicamba, 
diclorprop, fluazifop-P, entre otros [2][3].

Se han utilizado ovejas y gansos. También hongos Pleospora herbarum, Phoma exigua y Sclerotinia spp. como 
potenciales biocotroladores [2][12][13][16].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Thunbergia alata Bojer ex Sims
Hierba africana del susto, ojitos negros, ojo de pájaro
Clase: Equisetopsida
Orden: Lamiales
Familia: Acanthaceae
Sinonimia: Endomelas alata Raf.; Thunbergia albiflora Gord.; Thunbergia 
bikamaensis de Wild.; Thunbergia delamerei S. Moore; Thunbergia doddsii 
Paxton. 
Descripción: Enredadera herbácea, rastrera o trepadora, voluble, de 2-3 m 
de largo. Tallos: aplanado a cuadrangular, pubescente. Hojas: opuestas, 
ovadas, lobuladas, cartáceas, el ápice agudo, la base subcordiforme; haz 
verde oscuro, opaco, pubescente; super�cie inferior verde pálido, opaca, con 
nervadura prominente. Flores: axilares, solitarias; pedicelos pubescentes; 
brácteas verdes, ovadas, pubescentes, de 1,5 cm de largo, que recubren el 
cáliz y el tubo de la corola. Cáliz verde amarillento, con 12 lóbulos �liformes, 
de aproximadamente 4 mm de largo; corola anaranjada, amarilla pálida, o 
menos frecuentemente blanquecina, infundibuliforme, con 5 lóbulos, el tubo 
de aproximadamente 2,5 cm de largo, estrecho en la base, violeta oscuro 
por dentro; estambres con pelos glandulares en la porción basal. Frutos y 
semillas: cápsulas de aproximadamente 4 mm de largo, deprimidas-globosas 
en la base, la mitad superior en forma de pico; semillas 2 o 4, 1,2-1,5 mm de 
largo, semicirculares, reticuladas [1][5][7][8][13].
Reproducción: Asexual y sexual [5][8].
Medios de dispersión: Animales, lluvia, suelo, viento y actividades 
agropecuarias [7][9].
Causa de la introducción: Ornamental [3][15].
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DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: África [2][12].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Crece como maleza en las orillas de los ríos, en los márgenes de los bosques, cultivos de 
plantaciones, bordes de carreteras, matorrales urbanos, sitios alterados y áreas baldías en hábitats tropicales, subtropicales y 
templados más cálidos. Crece mejor en sitios relativamente húmedos y secos, con temperaturas cálidas en elevaciones bajas 
a altas. Crece mejor en suelos fértiles con buen drenaje y pH entre 6,1 y 7,8. Es capaz de crecer en exposición parcialmente 
sombreada a plena luz solar [1][6][14].

Global: Reportada como invasora en 53 países o islas [8][10].

Ecuador: Se encuentra presente
en 17 provincias [10].
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IMPACTOS
Tiene un hábito agresivo, se desarrolla sobre la vegetación receptora y forma una densa capa sobre las áreas, 
sofocando por completo la vegetación nativa al matar árboles huéspedes. También afecta negativamente la 
germinación y el establecimiento de plántulas de especies nativas [4][9][13].

Costos asociados al control y manejo, al ser considerada como una maleza que afecta principalmente a plantaciones 
frutales [8]. 

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual eliminando las plantas e infestaciones pequeñas. Todos los segmentos de la planta incluidas las 
raíces deben eliminarse para evitar que vuelvan a brotar. Las plantas maduras grandes tienen extensos sistemas de 
raíces subterráneas, por lo que se necesita maquinaria especializada. Además, se debe desalentar el uso de esta 
especie como ornamental [7][9].

No reportado.

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Tiene un hábito agresivo, se desarrolla sobre la vegetación receptora y forma una densa capa sobre las áreas, 
sofocando por completo la vegetación nativa al matar árboles huéspedes. También afecta negativamente la 
germinación y el establecimiento de plántulas de especies nativas [4][9][13].

Costos asociados al control y manejo, al ser considerada como una maleza que afecta principalmente a plantaciones 
frutales [8]. 

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual eliminando las plantas e infestaciones pequeñas. Todos los segmentos de la planta incluidas las 
raíces deben eliminarse para evitar que vuelvan a brotar. Las plantas maduras grandes tienen extensos sistemas de 
raíces subterráneas, por lo que se necesita maquinaria especializada. Además, se debe desalentar el uso de esta 
especie como ornamental [7][9].

No reportado.

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Trifolium dubium Sibth.
Trébol �liforme, trébol amarillo, trébol de oveja

Clase: Equisetopsida 

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae

Sinonimia: Amarenus flavus C. Presl; Trifolium flavum C. Presl; Trifolium 
luteolum Schur; Trifolium minus Sm.; Trifolium minus var. confertum Merino. 

Descripción: Hierba anual. Tallos: de hasta 50 cm de largo. Hojas: pinnado-
trifoliadas, alternas a subopuestas. Estípulas de 3-5 mm de largo, foliolos de 
4-10 mm de largo y 1 mm de ancho. Inflorescencia: en cabezuelas de color 
amarillo con 520 flores. Fruto: legumbre de 1,5-2 mm de largo. Semillas: de 
1-1,4 mm de largo, elipsoides [3][4][7]. 

Reproducción: Sexual.

Medios de dispersión: Animales, suelo, viento, ropa y actividades agropecuarias 
[3][4].

Causa de la introducción: Forrajeo y restaurador de suelos [3][4].
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa y oeste Asia [4][7].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Pre�ere biomas de mayor altitud, se encuentra en césped, terrenos agrícolas, pastizales, orillas 
de caminos, áreas urbanas y sitios perturbados. T. dubium domina el banco de semillas del suelo profundo y puede aumentar tres 
veces después de la perturbación [3][4][5].

Global: Reportada como invasora en 21 países o islas [2][6].

Ecuador: Se encuentra presente
en 8 provincias [6].
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IMPACTOS
Las altas tasas de �jación de nitrógeno de esta especie pueden influir en la abundancia y el crecimiento de otras 
especies de plantas [4][5].

No reportado.

No reportado.

No reportado.

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual de la planta [3].

Pulverización puntual con glifosato al 1% antes de la floración. Lontrel® 3 ml/10L (150 ml/ha) hasta el estadio de 6 
hojas. No obstante, se controla mejor en la etapa de plántula, ya que es más difícil de controlar una vez que madura 
[1].

No reportado.

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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Trifolium repens L.
Trébol, trébol blanco, trébol rastrero

Clase: Equisetopsida 

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae

Sinonimia: Amoria repens C. Presl; Lotodes repens (L.) Kuntze; Trifolium 
limonium Phil.; Trifolium repens subsp. giganteum (Lagr. -Fossat) Ponert; 
Trifolium repens var. subvillosum Pau ex. Merino.

Descripción: Hierba perenne-rastrera de 20-40 cm de altura. Raíz: rami�cado 
en su raíz principal, super�ciales y adventicias. Tallo: rastrero, muy 
rami�cado, glabro y con raíces en los nudos. Hojas: glabras, con el pecíolo 
de 5-25 cm de largo, trifoliadas, casi sésiles, anchamente elíptico-ovados, de 
1-3 cm de largo, con una marca blanca; ápice redondeado y base cuneada. 
Inflorescencia: cabezuela globosa, densa, de 1-2 cm de diámetro, con 
pedúnculos más largos que las hojas. Flores: de 50-200, blancas o rosadas, 
de 6-10 mm de largo, cáliz casi glabro; corola 2-3 veces más larga que el 
cáliz. Fruto: legumbre oblonga-linear y 4-5 mm de largo. Semillas: de 3-4, en 
forma de riñón, de 0,7-1,4 mm × 0,7-1,2 mm de ancho, super�cie casi lisa, 
color amarillento o café [4][13][16][17][21].

Reproducción: Asexual y sexual [3].

Medios de dispersión: Agricultura, ganadería, estolones y animales [3][13]
[17][21].

Causa de la introducción: Industrial y forrajeo [1][3][10][21].

Efraín Freire e Ileana Herrera
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     DISTRIBUCIÓN 
Área de distribución nativa: Europa y el Mediterráneo [13][17][21].

Área de distribución como especie exótica a escala global y nacional:

Ambiente preferencial de invasión: Áreas perturbadas, zonas agrícolas, zonas ganaderas, pastizales y praderas [6][9][11][13][21].

IMPACTOS
Compite por el espacio de crecimiento y puede excluir por completo a las especies nativas. Cuando el trébol es 
dominante causa graves problemas. También puede envenenar a la fauna nativa si se ingiere en grandes cantidades 
[3][7][9][12].

Costos asociados al control y prevención de enfermedades virales y fúngicas. Cuando las enfermedades afectan a 
cultivos causa signi�cativas pérdidas económicas [3][5].

Durante el período de floración, las abejas se sienten atraídas por las flores del trébol y las personas que juegan o usan 
el césped pueden ser picadas [18].

No es capaz de causar enfermedades en humanos, animales o plantas. Sin embargo, puede ser potencialmente tóxico 
para los animales de pastoreo si se ingiere en grandes cantidades por la presencia de compuestos tóxicos y 
antinutricionales [3].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual [3][8][14][15][18].

El 2,4-D y el MCPA son efectivos [3][8][14][15].

Reducir la competitividad mediante el pastoreo [3].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL

Global: Reportada como invasora en 30 países o islas [19]. 

Ecuador: Se encuentra presente
en 14 provincias [19].
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IMPACTOS
Compite por el espacio de crecimiento y puede excluir por completo a las especies nativas. Cuando el trébol es 
dominante causa graves problemas. También puede envenenar a la fauna nativa si se ingiere en grandes cantidades 
[3][7][9][12].

Costos asociados al control y prevención de enfermedades virales y fúngicas. Cuando las enfermedades afectan a 
cultivos causa signi�cativas pérdidas económicas [3][5].

Durante el período de floración, las abejas se sienten atraídas por las flores del trébol y las personas que juegan o usan 
el césped pueden ser picadas [18].

No es capaz de causar enfermedades en humanos, animales o plantas. Sin embargo, puede ser potencialmente tóxico 
para los animales de pastoreo si se ingiere en grandes cantidades por la presencia de compuestos tóxicos y 
antinutricionales [3].

Económico

Ecológico

Social

Salud

Extracción manual [3][8][14][15][18].

El 2,4-D y el MCPA son efectivos [3][8][14][15].

Reducir la competitividad mediante el pastoreo [3].

Físico

Químico

Biológico

CONTROL
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     GLOSARIO
A

Acuminado(a): hoja que se estrecha paulatinamente en un ápice alargado.

Adventicio(a): raíz aérea que no surge de la radícula del embrión (óvulo fertilizado) sino de otra parte de la planta.

Alterno(a): referido a las hojas, cuando éstas se insertan en el tallo a distintos niveles, una en cada nudo.

Anemó�lo(a): plantas cuyo polen se transporta por el viento.

Antela: inflorescencia compuesta, en donde las rami�caciones laterales superan al eje principal.

Antera: estructuras reproductivas masculinas presentes en las flores.

Anual: plantas que completan su ciclo en un año; solo tienen tallos fértiles, portadores de flores o esporangios.

Ápice:  extremo de un órgano, situado en el punto opuesto de donde se origina.

Apiculado(a): hoja que se estrecha bruscamente en el ápice.

Aquenio: tipo de fruto seco que contiene una sola semilla.

Arilo: engrosamiento que cubre a la semilla.

Arista: estructura linear, rígida que se inserta en diversas posiciones en las glumas y glumelas de las gramíneas.

Arrosetado(a): disposición de las hojas, pétalos u otros órganos en forma de rosetas o circulares.

Articulado(a): dividido en segmentos.

Axilar: situado junto al punto de inserción de una hoja, bráctea o rama en el tallo.
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B

Banco de semillas: referente a las semillas que permanecen latentes en el suelo formando un reservorio.

Basal: en la parte de debajo de un órgano.

Baya: fruto carnoso, indehiscente y polispermo; presenta el epicarpio delgado y el mesocarpio y endocarpio carnosos.

Bienal: planta que necesita dos años para completar su ciclo.

Bipinnado(a): hojas compuestas, consistentes de un raquis o eje central del cual surgen hacia los lados de 2 a muchos pares de 
hojas más pequeñas o pinnas.

Brácteas: hoja que nace del pedúnculo de una flor o de la rama de una inflorescencia y que se diferencia de las hojas propiamente 
dichas por su tamaño, color y forma. Estructura laminar situada en la base de la inflorescencia.

Bractéolas: brácteas que se ubican sobre el eje lateral.

C

Caducifolio: referente a árbol y arbusto que pierden las hojas durante la época desfavorable.

Cáliz: cubierta externa de las flores completas conformada por hojas modi�cadas llamadas sépalos.

Capítulo. inflorescencia compuesta de flores sésiles que se disponen sobre un eje corto y ancho, que puede ser plano, cóncavo o 
convexo.

Cápsula: fruto seco, polispermo y dehiscente derivado de la fusión de dos o más carpelos.

Cariopsis (cariópside): fruto seco, monospermo e indehiscente en el que la cubierta seminal se suelda a la pared del gineceo. 
Característica de la familia Poaceae. 

Carnoso(a): fruto que presenta alguna parte del pericarpio carnosa.

Cartáceo(a): que posee consistencia como de papel.
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Carúncula: excrecencia carnosa de pequeñas dimensiones que se observa en la zona del micropilo de algunas semillas.

Cespitoso(a): planta que es capaz de formar césped.

Ciliado(a): con pelos rígidos y �nos del margen de las hojas.

Compuesto alelopático: compuestos bioquímicos que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos 
excepto en la planta portadora.

Control: son todas las acciones directas tomadas para reducir la distribución, la abundancia y los impactos de especies exóticas 
invasoras dentro de un área geográ�ca de�nida.

Control biológico: uso de depredadores, parásitos, patógenos o sustancias de origen biológico para reducir la sobrevivencia, 
crecimiento y/o potencial reproductivo de especies exóticas invasoras.

Control físico: métodos físicos de remoción, incluyen la extracción mecánica de individuos (arranque y desbroce en plantas o 
captura en animales con jaulas trampa, cepos, lazos, redes) y alteraciones del medio físico como el pH o fuego controlado.

Control químico: se re�ere al uso de sustancias químicas que reducen la sobrevivencia, crecimiento y/o potencial reproductivo de 
especies exóticas invasoras.

Cordado(a): con forma de corazón, acorazonada.

Corimbo: tipo de inflorescencia abierta, racemosa o racimosa en la que el eje es corto y los pedicelos de las flores son largos y salen 
a diferentes alturas del eje. 

Corona: conjunto de apéndices petaloides del perigonio de diversas plantas.

Corola: conjunto de pétalos que constituyen la flor.

Corredor terrestre: áreas con vegetación terrestre que conectan dos o más lugares.

Corteza: parte externa de la raíz, tallo y ramas de una planta, que se separa con mayor o menor facilidad de la parte interna, más 
dura.

Cosmopolita: especie distribuida por todo el mundo, sin estar restringida a un territorio concreto.
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Crenado(a): referente al margen con dientes redondeados.

Culmos: falso tallo.

D

Dehiscente: tipo de fruto que se abre espontáneamente una vez maduro para dispersar sus semillas.

Deltoideo(a): con forma de la letra griega delta.

Denticulado(a): dentado, con dientes más pequeños. 

Dioico(a): condición en la cual los sexos están separados en diferentes plantas. Planta con flores unisexuales en individuos 
separados. 

Dístico(a): conjunto de órganos o partes orgánicas, que están dispuestos en dos �las formando cada �la, un plano.

Dosel: copas de los árboles.

Drupa: fruto indehiscente (que no se abre), unicarpelar, uniseminado, con mesocarpo carnoso y endocarpo leñoso. 

E

Elíptico(a): con forma de elipse.

Elipsoide: con forma de elipsoide.

Envainado(a): envueltos por vainas.

Espata: bráctea amplia o par de brácteas que envuelven la inflorescencia o el eje florífero.

Especie exótica (o introducida): son aquellas especies (o híbridos) cuya presencia en una región es atribuible a acciones humanas, 
intencionales o no intencionales.

Especie exótica invasora: son aquellas especies (o híbridos) introducidos directa o indirectamente por los seres humanos en lugares 
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fuera de su rango de distribución natural, donde se han establecido y dispersado, y están generando un impacto en los ecosistemas 
y especies locales.

Especie exótica naturalizada (o establecida): son aquellas especies (o híbridos) exóticas sostienen poblaciones que se reemplazan 
por sí mismas.

Especie nativa: son taxones que se han originado en un área determinada (su área de distribución natural) sin participación humana, 
o que han llegado allí sin la intervención intencional o no intencional de los humanos.

Espiciforme: con forma de espiga.

Espiga: inflorescencia simple de flores sésiles o casi sésiles, generalmente erectas. 

Espiguilla: inflorescencia elemental en las gramíneas o Poaceas con dos glumas o brácteas en la base.

Estambres: órgano reproductor masculino de las plantas, que consta de un �lamento y la antera, donde se encuentran los sacos 
polínicos que contienen el polen.

Estaminodio: estambre estéril, que ha perdido la capacidad de producir polen y que a menudo se encuentra modi�cado en su 
morfología.

Estípula: apéndice generalmente laminar que aparece con frecuencia en la base de las hojas de muchas especies.

Estolón: brote lateral, normalmente delgado, que nace en la base del tallo de algunas plantas herbáceas y que crece horizontalmente 
con respecto al nivel del suelo, de manera epigea o subterránea.

Estolonífero(a): que produce estolones.

F

Fasciculado(a): agrupado formando un hacecillo o fascículo.

Filamento: parte estéril y �liforme del estambre, que sostiene a la antera.

Filiforme: que tiene forma de hilo.
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Flor: órgano especializado en la reproducción, y en la que se pueden reconocer cuatro verticilos: cáliz, corola, androceo y gineceo, 
que se insertan en el receptáculo floral y se unen al tallo por medio del pedicelo. Presenta una gran variedad morfológica y uno o 
varios de los verticilos pueden estar ausentes.

Floración: fenómeno que envuelve el proceso de desarrollo de las flores.

Foliar: relativo a la hoja.

Folíolo: cada uno de los elementos individuales en los que se divide una hoja compuesta.

Forrajear: referente a la forma de conseguir alimentos.

Fusiforme: forma alargada, elipsoide, y con las extremidades más estrechas que el centro.

Fruto: órgano especializado en la dispersión de las semillas formado a partir de las paredes del gineceo y en el que también puede 
participar el receptáculo y otras estructuras florales; más raramente procede de una inflorescencia, constituyendo entonces, una 
infrutescencia.

G

Geniculado(a): que primero está tendido y luego levantado verticalmente.

Gineceo: conjunto de órganos femeninos de una flor; está formado por uno o más carpelos que pueden formar uno o varios pistilos 
independientes.

Glabro(a): se dice de la planta o parte de ella que no tiene pelos o tricomas.

Glauco(a): de color verde claro, con matices azulados o grisáceos.

Gluma: órgano especializado en la dispersión de las semillas formado a partir de las paredes del gineceo y en el que también puede 
participar el receptáculo y otras estructuras florales.

Gramínea: referente a la familia Poaceae, orden Poales (monocotiledóneas). Son plantas herbáceas, raramente leñosas.
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H

Haz: parte superior de la lámina de la hoja. Se opone a envés.

Herbácea: que no desarrolla tejidos leñosos.

Hermafrodita: flores con estructuras femeninas y masculinas.

Hibridación: reproducción sexual entre dos individuos de diferentes especies.

Hidró�ta: planta acuática.

Hoja: órgano laminar especializado en realizar la fotosíntesis, que normalmente consta de limbo o lámina y peciolo, el cual, puede 
ensancharse en su base, formando una vaina y presentar estípulas.

I

Impacto ecológico: es un cambio mensurable en la estructura, función y servicios de los ecosistemas causado por especies exóticas 
invasoras.

Impacto económico: es un cambio mensurable en los ingresos o egresos económicos de las actividades humanas causado por 
especies exóticas invasoras. 

Impacto en la salud humana: es la afectación negativa de algún componente de la salud humana por causa de especies exóticas 
invasoras.

Impacto social: efectos sobre la comunidad en general por causa de especies exóticas invasoras.

Imparipinado(a): dicho de una hoja pinnada, que tiene el raquis acabado en un folíolo, por lo que tiene un número impar de folíolos.

Inconspicuo(a): contrario a conspicuo. Dicho de un órgano, poco aparente. 

Inflorescencia: agrupaciones de flores estructuradas de formas muy diversas.

Infundibuliforme: dicho de una flor, que tiene forma de embudo.

Involucro: conjunto de brácteas o apéndices foliáceos que rodean a las flores o a las inflorescencias en mayor o menor grado.
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L

Lampiño(a): que no tiene pelo, glabro.

Lanceolado(a): forma de lanza, es decir con forma elíptica y alargada, y estrechado en el ápice y la base.

Laxo(a): poco denso o espeso.

Leguminoso(a):  que da legumbres.

Lenticela: protuberancia visible a simple vista, de forma lenticular que aparece en la super�cie de los tallos leñosos y que reemplaza 
a las estomas.

Lígula: apéndice membranoso de naturaleza estipular.

Lóbulos: lobo o gajo pequeño.

M

Maleza: plantas nativas que aumentan su tamaño poblacional en sitios donde no son deseables y ejercen un efecto económico o 
ambiental negativo detectable. Las malezas exóticas son consideradas especies exóticas invasoras.

Mantillo: capa superior del suelo formada principalmente por materia orgánica en descomposición.

Mericarpio: fragmentos en que se descompone un fruto esquizocárpico.

Microrriza: simbiosis entre las raíces de una planta con las hifas de determinados hongos.

Monitoreo: el monitoreo es la observación repetida de un sistema para detectar señales de cambio en cuanto a la presencia, 
abundancia e impacto de especies exóticas invasoras.

N

Nectarífero(a): que tiene o segrega néctar.
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Nervadura: conjunto y disposición de los nervios de una hoja.

Nudo: en el tallo, puntos donde se insertan las hojas o las ramas. 

O

Oblanceolado(a): que tiene una forma inversamente lanceolada.

Oblonga(o): sinónimo de alargado. Hojas varias veces más largas que anchas.

Obovado(a): de forma ovada, pero con la parte ancha en el ápice.

Obovoide: contrario a ovoide. La parte más ancha es el ápice.

Opuesto(a): referido a las hojas cuando estas se insertan a lo largo del tallo, una enfrente de otra, dos en cada nudo.

Orbicular: de forma circular.

Ornamental: planta con �nes decorativos.

Ovado(a): con el contorno en forma de huevo, con la parte más ancha en la zona basal.

P

Palatabilidad: que es agradable al paladar.

Panícula: inflorescencia compuesta, de tipo racemoso, en la que los ramitos van decreciendo de la base al ápice, por lo que toma 
aspecto piramidal.

Pecíolo: parte de la hoja que la une al tallo.

Peciolado(a): provisto del peciolo.

Pedicelo: rabillo que une cada flor al eje de la inflorescencia (pedúnculo).

Pedicelado(a): con presencia de pedicelo o del rabillo que une cada flor al eje de la inflorescencia (pedúnculo).
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Pedúnculo: eje principal de una inflorescencia.

Perenne: planta que puede vivir más de dos años. 

Pericarpio: conjunto de las paredes del fruto, que derivan del gineceo y en ocasiones también de otras estructuras de la flor, como 
el receptáculo.

Perianto: conjunto de estructuras florales estériles que protegen al androceo y gineceo durante su desarrollo. En las dicotiledóneas 
está formado por el cáliz y la corola. En muchas monocotiledóneas estas envueltas son simulares y sus componentes se denominan 
tépalos.

Pétalos: piezas de la flor que en conjunto forman la corola; normalmente suelen presentar colores vistosos para atraer a los 
insectos y permitir la polinización; junto a los sépalos del cáliz forman el perianto.

Pinnado(a): nerviación de la hoja en la que hay un nervio medio principal y a ambos lados se disponen varios nervios laterales 
secundarios.

Plaga (animal): animales nativos que aumentan su tamaño poblacional en sitios donde no son deseables y ejercen un efecto 
económico o ambiental negativo detectable. 

Plántula: planta recién nacida.

Polen: polvillo fecundante encerrado en la antera.

Pubescentes: con pelos �nos y cortos.

Q

Quilla: conjunto de los pétalos más internos de la corola, con forma de barquilla, que aparece en las flores de la familia Fabaceae.

R

Racimo: inflorescencia en las que las flores, todas ellas pediceladas, se insertan directamente en su eje.
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Raíz pivotante: tipo de raíz que presenta un eje central más grueso que las rami�caciones laterales.

Raquis: en las hojas compuestas eje en el que se insertan foliolos; eje principal de la inflorescencia de las gramíneas.

Rastrero(a): que crece tumbado sobre el suelo.

Receptáculo: extremo más o menos dilatado del pedúnculo que constituye el asiento de las diversas flores de un capítulo.

Reticulado(a): en forma de retículo, con aspecto de una red.

Retículo: red diminuta de �lamentos, nervios, venas, etc.

Rizoma: tallos subterráneos alargados, más o menos engrosados, que dan lugar a tallos aéreos y raíces.

Rizomatoso(a): que está provista de rizomas.

Rodal: porción de una masa forestal, uniforme en cuanto a especie, edad, calidad y estado, y diferente de las circundantes en cuanto 
a uno o varios de los citados caracteres.

Roseta basal: disposición circular de hojas en las que todas se encuentran al ras del suelo.

S

Sépalo: estructura que envuelven a las otras piezas florales en las primeras fases de desarrollo, cuando la flor es sólo un capullo.

Sésil: sentada, carente de peciolo en el caso de las hojas o de pedúnculo o pedicelo en las flores.

Subcordado(a): con forma casi de corazón.

Subgloboso(a): con forma casi esférico.

Suculento(a): de hojas carnosas y gruesas.

T

Tocón: parte del tronco que permanece en el suelo con las raíces cuando se corta un árbol.
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Tomentosa(o): se dice de la planta o del órgano que está cubierto de pelos generalmente rami�cados, cortos y dispuestos muy 
densamente.

Trifoliado(a): con tres foliolos.

Trígono(a): dicho de un órgano, que tiene la sección triangular, con tres ángulos.

U

Umbela: tipo de inflorescencia abierta, racimosa o racemosa. El pedúnculo se ensancha en la extremidad en forma de clavo o disco 
y de ese punto irradian los pedicelos florales como las varillas de un paraguas.

Unisexual: flor que consta solo de androceo o gineceo; se opone a hermafrodita.

V

Vaina: legumbres, corresponden a frutos, compuestos por dos valvas provenientes del ovario.

Verticilo: referido a las hojas, cuando éstas, en número de tres o más, se insertan al mismo nivel en el tallo; también se emplea para 
referirse a los elementos que constituyen la flor, cáliz, corola, androceo y gineceo, como verticilos florales.

Vilano: penacho apical de pelos, escamas, ganchitos, etc., más o menos largos, que llevan algunas semillas.




