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Resumen
Los algarrobos, especie vegetal nativa del Monte, revisten interés especial tanto por su uso humano como por

su rol ecosistémico. Comprender sus interacciones con otros organismos, como los hongos micorrízicos
arbusculares (HMA), es fundamental para elaborar planes de recuperación ambiental. Los HMA,
microorganismos simbióticos de raíces vegetales, ofrecen importantes beneficios, como el incremento en la
captación de agua y nutrientes, a cambio de exudados nutritivos de origen vegetal, contribuyendo así a la
supervivencia, salud y productividad de los ecosistemas. El presente trabajo evalúa la asociación entre HMA y
algarrobos en el Monte de San Juan, siendo el primer informe nacional sobre esta relación en zonas desérticas
del monte nativo. El objetivo del trabajo fue aislar e identificar HMA asociados a Prosopis sp. en La Ciénaga,
San Juan, con implicancias para la conservación y agricultura sostenible. Para el muestreo se establecieron dos
zonas de estudio: una cerca de un cauce de agua (A) y otra alejada del cauce (B). Se tomaron muestras de suelo
para contar e identificar esporas. Se colectaron raíces para evaluar la colonización micorrícica. Los resultados
mostraron diferencias significativas en la colonización de raíces y el número de esporas entre las zonas A y B,
con una mayor colonización y número de esporas en la zona A. Los géneros dominantes de HMA identificados
fueron morfotipos glomoide y acaulosporoide. Este estudio proporciona una aproximación fundamental sobre
las poblaciones de HMA en San Juan, crucial para comprender los factores que influyen en estas poblaciones
microbianas, con implicancias para la conservación ambiental, biotecnología y agricultura sostenible.
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INTRODUCCIÓN
Las zonas áridas y semiáridas abarcan
aproximadamente el 40% de la superficie terrestre
global y cerca del 60% de Argentina, siendo
dominadas por la provincia fitogeográfica del
Monte, extendiéndose por 460.000 km². En San
Juan, esta región constituye el 45.5% del territorio,
caracterizada por alta aridez y precipitaciones
anuales menores a 100 mm (Márquez et al., 2017).
Las plantas del Monte, adaptadas a condiciones
extremas, crean micrositios que favorecen el
establecimiento de otras especies y microorganismos
(Rodriguez et al., 2006). Los suelos áridos albergan
microorganismos como bacterias y hongos, que
forman interacciones simbióticas con las plantas,
facilitando nutrientes y mejorando el crecimiento
vegetal (Danneberg et al., 1993). El género Prosopis,

predominante en el Monte, incluye especies como P.
chilensis y P. flexuosa, fundamentales en sistemas
silvopastoriles y en la mejora de suelos mediante la
fijación de nitrógeno (Villagra et al., 2011). Los
hongos micorrizas arbusculares (HMA), cruciales en
ambientes áridos, forman simbiosis con las raíces de
las plantas, mejorando la absorción de nutrientes y la
resistencia a estrés abiótico (Gianinazzi et al., 2010).
Las HMA desarrollan estructuras como arbúsculos y
vesículas en las raíces, facilitando el intercambio de
nutrientes y almacenamiento (Parniske, 2008). Las
esporas producidas por las HMA permiten la
colonización de nuevas plantas, mejorando la salud y
nutrición vegetal (Brundrett, 1991). En ambientes
áridos, las HMA están influenciadas por la textura
del suelo, el pH y la disponibilidad de nutrientes,
mejorando la resistencia de las plantas a la salinidad



(Grayston et al., 2001). El estudio de las HMA es
crucial para comprender y mejorar la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas áridos y
semiáridos (Van der Heijden & Sanders, 2002).

OBJETIVOS
Aislar e identificar hongos micorrícicos

arbusculares asociados a árboles de Prosopis de la
localidad de La Ciénaga, provincia de San Juan.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: En el área árida de La Ciénaga,

Jáchal, provincia de San Juan, se recolectaron
muestras de suelo franco limo-arenoso, caracterizado
por depósitos aluviales del río Jáchal y alto contenido
de sales (Miranda et al., 2010). Las condiciones
climáticas incluyen una temperatura media anual de
16,1°C, precipitaciones estivales de 80 a 150 mm y
temperaturas máximas de hasta 48°C (Pereyra, 2000).
Muestreo: Se establecieron tres parcelas en cada una
de las zonas A y B, totalizando 18 muestras de suelo
rizosférico y raíces de algarrobos recolectadas a 15 cm
de profundidad y almacenadas en condiciones
estériles a 4°C (Lugo et al., 2018). Análisis físico del
suelo: El análisis físico del suelo incluyó la
determinación de textura mediante el Método de la
pipeta y la medición de pH y conductividad eléctrica
(CE) (Editorial Committee, 1996). Observación de
raíces: Las raíces tratadas con KOH al 10%, HCl y
teñidas con Azul de Tripán al 0,05% mostraron
micorrizas observadas microscópicamente (Lugo et
al., 2018). La colonización micorrícica se cuantificó
en 100 intersecciones raíz-línea de la cuadrícula en
cada caja de Petri. Aislamiento de esporas: El
aislamiento de esporas de HMA se realizó mediante
decantado húmedo, tamizado y extracción de la
solución de suelo por centrifugación (Scheneck &
Pérez, 1990). Las esporas se identificaron
morfológicamente utilizando microscopía óptica y
Reactivo de Melzer (INVAM). Análisis estadísticos:
Se aplicaron pruebas estadísticas para evaluar la
normalidad y homogeneidad de los datos. Se
realizaron análisis de la varianza unifactoriales y se
empleó un análisis multivariado de componentes

principales para examinar la distribución de HMA
entre los sitios de estudio (Infostat, 2020).

RESULTADOS
Suelo: Las propiedades físicas del suelo variaron
significativamente entre las zonas A y B. La textura
del suelo en la zona A fue predominantemente franco
limoso, mientras que en la zona B fue franco arenoso
a arenoso-franco. El pH promedio fue
significativamente menor en la zona A (7,76 ± 0,21)
en comparación con la zona B (8,13 ± 0,56). La
conductividad eléctrica (CE) fue significativamente
mayor en la zona A (2159,3 mS/m) que en la zona B
(599,6 mS/m), indicando mayor salinidad en la zona
A. Raíces: Se confirmó la presencia de asociaciones
micorrícicas arbusculares en los algarrobos de ambas
zonas muestreadas. La colonización de raíces por
HMA mostró diferencias significativas entre las zonas
(p = 0,016). La zona A exhibió un promedio de
colonización del 58,55 ± 7,6%, significativamente
mayor que el 49,44 ± 6,8% registrado en la zona B. La
zona A también presentó el mayor porcentaje de
colonización micorrícica (72%), en comparación con
el 35% registrado en la zona B. Número de esporas:
Todas las muestras de suelo recogidas contenían
esporas de hongos micorrícicos arbusculares. La zona
A mostró un recuento total de 428 esporas,
significativamente más alto que las 200 esporas
encontradas en la zona B. Identificación: Se
identificaron morfológicamente 259 esporas a nivel de
género. En la zona A, predominaron las esporas del
género Glomus (208 esporas), mientras que en la zona
B se encontraron menos esporas (38), con una
distribución similar de género. Análisis de
distribución de los HMA y las zonas: El análisis
multivariado de componentes principales mostró que
las variables biológicas (número de esporas y
porcentaje de raíz colonizada) se asociaron con la
zona A, mientras que las variables físicas del suelo
(CE, pH, granulometría) y el índice de diversidad
estuvieron más relacionados con la zona B.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio proporcionan
una visión detallada de la relación entre las



propiedades del suelo, la colonización micorrícica y la
diversidad de esporas de hongos micorrícicos
arbusculares (HMA) en dos zonas contrastantes del
ambiente árido de La Ciénaga, Jáchal, provincia de
San Juan.
Los hallazgos de este estudio sugieren una asociación
significativa entre los HMA y los algarrobos (P.
chilensis y P. flexuosa) en La Ciénaga, marcando el
primer reporte de esta relación en el medio nativo de
San Juan. Se observó colonización de HMA en el
100% de las raíces de los algarrobos muestreados, con
presencia generalizada de esporas de hongos
micorrícicos en todas las muestras de suelo. Este
descubrimiento representa un avance importante en el
conocimiento de las micorrizas arbusculares en esta
región específica.
En las raíces analizadas, se identificaron diversas
estructuras micorrícicas como micelio interno y
externo, arbúsculos y vesículas, tanto en la zona A
(cercana al cauce de agua) como en la zona B (más
alejada). Los porcentajes de colonización micorrícica
variaron significativamente entre zonas, alcanzando
valores desde un 35% hasta un 72%. Este patrón
podría explicarse por la adaptabilidad de los HMA a
diferentes condiciones edáficas, especialmente en
suelos áridos con alta salinidad (Verma et al., 2008).
En cuanto a la diversidad de esporas, se identificaron
principalmente dos géneros: Glomus y Acaulospora,
siendo Glomus predominante en ambas zonas
estudiadas. Este resultado es consistente con otros
estudios en regiones áridas y semiáridas, donde
Glomus muestra una amplia distribución y
adaptabilidad a diferentes condiciones de suelo y
temperatura (Rosendahl et al., 2009).
Basado en los datos obtenidos, podemos concluir que
la densidad de micorrizas es notablemente mayor en
suelos cercanos a los cauces de agua, donde la
disponibilidad de humedad es mayor. Tanto la
colonización en raíces como la abundancia de esporas
en el suelo fueron significativamente superiores en la
zona A, caracterizada por una textura franco-limosa,
pH más ácido y mayor salinidad.
Estos resultados subrayan la importancia de entender
las características del suelo en los hábitats de especies
vegetales nativas del desierto, como los algarrobos. El

conocimiento adquirido en este estudio puede
informar decisiones futuras sobre el manejo de los
recursos naturales en la provincia de San Juan,
particularmente en lo que respecta a la conservación y
restauración de ecosistemas de plantas del desierto.
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