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l.~ 

Se hace un estudio taxon6mico de algunos fitonemátodos pro
venientes de diferentes cultivos {Zea ffiª-Y.S L., Saccharum _Q_ffici
narúm L., Gladiolus sp. y Patroselinum sativum L.) del Estado de 
Püebla, 

Dé las seis especies que se redescriben, una pertenece al 
orden Aphelenchida, Aphelenchus avenae Bastian, 1865 y cinco al 
orden Tylenchida: 

Criconemella similicrenata (Cid del Prado, 1979) Luc y R&ski, 1981 

Qujnjsulc.i.!!..s. capjtatus (Allen, 1955) Siddiqi, 1971. 
Tylenchorhynchus cylindricus Cobb, 1913, 
Helicotylenchus djhystera (Cobb, 1893) Sher, 1961 
Punctode~a chalcoensis Stone, Sosa-Moss y ~ulvey, 1976. 

Carácteres morfo16gicos no observados anteriormente, s~ se~ 

Halan para~. capjtatus y~. chalcoensis. Se indican h~spederos 
nuevos para~ avenae y .L similjcrenata, Esta última especie ju!!. 
to co~ R. dihystera se registran por primera vez para Puebla y se 
amplfa la distribuci6n geográfica dentro del Estado, para las 
otras ~uatro especies. 
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Existen más de quince mil especies nominales de nemátodos; 
cuya enorme diversidad requiere que sean ordenados en forma lógi

. ca. Idealmente, cada arreglo se lleva a cabo con el propósito de 
facilitar la identificación y predicción filogenética del grupo 

·taxonómico en estudio, La taxonomia es la teoría y práctica en la 
clasificación de organismos, sistemática por el contrario es el 
estudio ciéntífico de las diferentes clases y diversidades de or
ganismos, así como las de sus relaciones. Por lo tanto, la siste
mática es más que la práctica de la taxonomía (Maggenti, 1985), 

Identificar, describir y clasificar nematodos fitoparásitos, 
en relación a la agricultura, es esencialmente importante, consi
derando su amplia distribución a nivel mundial y su frecuente as~ 
ciación en las enfermedades de cultivos y en la reducción de la 
producción total de cosechas. Maggenti (1981) seílala que las pér
didas. en Estados Unidos ascienden a 4.5 billones de dólares, ci-

, .. fra ligeramente por debajo de la estimada por insectos, pero no 
,.;,'.-:e-"' es difícil que pueda igualarse o ser niayor que la de insectos, de 

bido a la dificultad para cuantificar los daílos produtidos por fi 
·tonemátodos. 

Por lo anterior, la necesidad de una identificación precisa, 
á: nivel cie especie, se ha incrementado en los últimos aílos, esto 
es por las demandas en los métodos modernos de control integrado 
de plagas y enfermedades en cultivos de importancia económica 
(St~rhan, 1984), Por otra parte, un namero elevado de nemáto~os 

que habitan el suelo, tienen poca o ninguna importancia como fi
toparásitos y estos deben ser también identificados, para aseg~ 
rar que no se aplicará una medida de control donde no es necesa
ria, puesto que su uso lleva implícita alguna "sanción" ya sea 
de tipo biológica, ecol6gica, de salud pdblica o hasta económica, 

Durante la segunda mitad de este siglo, el método más emple~ 

do en el control de nemátodos fitoparásitos, fue el de agentes 
quimi~os, perb, el real y constante peligro a la salud y medio 
ambiente que ello implica, ha conducido a que actualmente se po~ 
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ga una mayor atención a las medidas de control biol6gico. Estos 
métodos, en el sentido amplio, son más exitosos contra fitonemá
todos con una gran adaptación a sus hospederos o una gran especi~ 
lización en sus ciclos de vida. 

El esfuerzo taxonómico, en forma de descripción de especies 
e identificación de las poblaciones de nemátodos en el campo, ha 
sido un asociado esencial en el desarrollo de medidas de control 
con fundamento en el hospedero. Tal es el caso del método tradi~ 
cional de rotación de cultivos, cuyo principio estriba en la ga
ma de hospederos de los fitonematodos y en el reconocimiento de 
una multip1icidad de especies, muchas de ellas con especificidad 
hospedatoria. 

La tendencia a utilizar algunos aspectos de la biologia de 
las especies en estudio de fitonemátodos se ha incrementado, de-

. bido a que las medidas de control con este tipo de bases son alta 
mente especificas en acción, pues se apoyan en los requerimientos 
particulares, en relación al hospedero, por parte de una especie 
de nematodo, en la eficacia de la resistencia o tolerancia de un 
cul~i~o contra una raza particular o patotipo de una especie, en 
la especificidad d~ quimicos modificadores del comportamiento, 
que interfieren ~n la operación normal de disparadores clave en 
~~.ciclo de vida tomplejo y en la destreza de hongos antagonistas 
en la reducción del potencial reproductivo de una especie (Stone, 

Como el uso de estas medidas de control requiere una caracte 
rizaci6n especifica de los organismos en estudio, la demanda de 
taxónomos, con toda probabilidad tiende a incrementarse más que 
~ declinar. puesto que los nematólogos agrfcolas no pueden reali
zar su trabajo adecuadamente sin los tax6nomos. Estos a su vez, 
req~ieren integrarse a los aspectos fitopatol6gicos de la nemato~ 
logia. para satisfacer las demandas actuales originadas por el 
creciente énfasis en los métodos de control, dependientes de in
teracciones biológicas, especialmente en la relación hospedero
parásito. Lo anterior, aunado a la aplicación de nuevas y podero
sas técnicas, puede revivir el interés en la taxonomfa de fiton~ 
m6todos y re.tornarla a su posición central (Stone Q.n.~.). 
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GENERALIDADES 

El phylum Nematoda se divide en dos clases, ambas con repr~ 
sentantes fitoparásitos. Dentro de la clase Adenophorea, se en
cuentran confinados a dos familias del orden Dorylaimida, con a
proximadamente 200 especies conocidas, todas ectoparásitas de 
partes subterráneas y es en este grupo donde se presentan todos 
los nemátodos transmisores de virus. 

La mayoría de los nemátodos de interés para los fitonemat6-
logos, están comprendidos en la clase Secernentea, dentro de los 
órdenes Tylenchida y Aphelenchida, con unas 2000 especies que 
ocupan todos los nichos que la planta puede ofrecer tanto en pa~ 
tes aéreas como subterráneas y que los nemRtodos pueden atacar 
tanto ecto como endoparasfticamente. 

Se pueden definir como organismos metazoarios, tripoblásti
~os, pseudocelomados, con simetría bilateral, cuerpo cilíndrico, 
no segmentado y generalmente incoloros. Tienen una longitud que 
fluctQa desde 0.2 mm hasta 3.0 mm en los de la clase Secernentea 
y hasta 12.0 mm en Adenophorea, pero el promedio es alrededor de 
1.0 mm en ambas. Estructuralmente los nemátodos incluyen una pa
red del cuerpo y los sist~mas digestivo, nervioso, excretor y r~ 
productor, careciendo del circulatorio, respiratorio y endócrino. 

La pared del cuerpo está compuesta por cutícula, hipodermis 
y musculatura. La primera proporciona soporte y protección y con 
caracteres frecuentemente usados en la identificaci6n, como es
triaciones transversales (anulación) y longitudinales, campos la 
terales, puntuaciones, espinas, bursa. etc. 

El aparato digestivo con la abertur_a bucal en el extremo 
apical de la región cefálica y rodeada de labios: en la mayoría 
de los fitonemátodos el stoma está modificado en un estilete pr.<?.. 
tusible, el esófago es posterior a fiste, es variable, pero típi
camente incluye un procOJ:JLlLJ!, un metacorpus, un istmo, un bulbo 
basal y una válvula esófago-intestinal. El bulbo basal puede es~ 
taren forma de lóbulos y esencialmente consiste de tres glándu
las, que pueden sobrelapar al intestino, y cuyas desembocaduras 
son en la luz del metacorpus y cerca de la base del ~stilete. El 
_intestino se extiende a lo largo del cuerpo. el recto termina en 
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una simple abertura o ano en la hembra o en una cloaca en el ma
cho, en ambos casos situados en la regi6n posterior del cuerpo. 

5 

La parte más visible del sistema nervioso es la concentra -
ción de nervios, que forman un anillo alrededor del istmo; presen 
tan algunas estructuras sensitivas como papilas, anfidios, fasmi~ 
dios, entre otros. Usualmente con un sistema excretor que se abre 
al exterior a través de un poro situado en la región ventral y en 
la proximidad del anillo nervioso. 

El sistema reproductor es muy variable. Hay especies en las 
que se presentan hembra y macho, que se reproducen por fertiliz~ 
ctón cruzada y otras en las que solo las hembras son conocidas y 
lo hacen por partenogénesis. El aparato reproductor femenino con~ 
ta b~sicamente de ovario, oviducto, que puede incluir una zona -
especializada para el almacenamiento de espermatozoides (esperm~ 

teca), un útero, una vagina y la vulva, localizada ésta a dife
rentes alturas del cuerpo según la especie; pueden ser monodélfj_ 
cas o didélficas, anfidélficas o prodélficas. El aparato repro
ductor masculino formado por un testículo, una vesícula seminal 
y un vaso deferente que termina en la cloaca y ésta se abre al -
exterio~ a través del ano, El vaso deferente puede estar asocia
do con varias glándulas y la cloaca con un par de espTculas y 
otros accesorins. 

En algunas especies se presenta dimorfismo sexual. La mayo
ría de los .fitonemátodos tienen un ticlo de vida directo sin ho~ 
p~deros intermediarios ni vectores. 

Ninguna planta, ni alguna parte de ella están libres del -
~taque de fitonemátodos y mucho del daílo que les ocasionan al p~ 

raiitarlas, aunado al daílo mecánicci causado por la alimentaci6n 
y migración, se atribuye a la secreción de las glándulas esofági 
cas. Se ha sostenido que esta secreción favorece la disolución 
del cemento intercelular, interviene en el rompimiento de las p~ 
redes celulares, provoca supresión de la división celular o bien 
una proliferación (hiperplasia), determina la formación de célu
las gigantes (hipertrofia) o la muerte. Y se piensa que esta se
crect6n actGa en una digestión extraoral. Hay evidencias morfol~ 
gicas que apoyan la hipótesis de que las glándulas esof§gicas 

~wL.;,,,~~r />> , ·~· 
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juegan un papel muy importante en el parasitismo vegetal. Coinci 
dentemente, junto con el cambio biológico del ectoparasitismo h~ 
cia el endoparasitismo sésil, hay un alargamiento de la glándulas 
esofágicas de tal manera que pueden sobrelapar fuertemente al i~ 

testino. De los fitonemátodos de la clase Adenophorea, poco se -
puede decir acerca de su desarrollo evolutivo del parasitismo, 
no así entre los de la clase Secernentea, donde esta tendencia 
evolutiva, en la morfología y biología, se hace evidente en el de 
sarrollo de las glándulas, del estilete y de los hábitos parasi
tarios (Maggenti, 1981). 

Las p€rdidas en la producci6n agrícola a causa de los fito
nemátodos son difíciles de cuantificar, principalmente porque 
las lesiones y síntomas varían con la especie de nemátodo, su ni 
vel pob l aci ona l, tipo de hospedero, la edad de €s te y 1 a ubica
ci ón de la lesión. Además no hay una sintomatología específica 
causada por fitonemátodos, generalmente la de la porci6n a€rea, 
oc.asionada por los que parasitan las partes subterráneas, va a -
ser la misma que la provocada por cualquier anomalía u otro tipo 
de pat6geno que produzca un sistema radicular deficiente. Los n~ 
mátodos que atacan partes aéreas distorsionan o dan muerte a br~ 
tes~ yemas, hojas y flores o producen agallas en semillas y flo
res o bien lesiones, manchados y necrosis en follaje y tallo. E~ 
tre. las manifestaciones de la porción subterránea están agalla
mientos, reducci6n o modificación del sistema radicular, lesiones 
y pudriciones. Se ha demostrado que los fitonemátodos tienen la 
habilidad de interactuar con otros patógenos como bacterias 1 vi
rus y hongos. A menudo el daño causado a las plantas por la com
binación del nemátodo con un pat6geno 1 es mayor que el que oca-· 

·sionarían cada uno por separado, A esto se debe que con frecuen
cia sea dificil probar en definitiva si las bajas en la producti
vidad se deben a los nematodos, al hongo, a factores limitantes 
o a la combinación de todos. ellos. 

ANTECEDENTES 

Aunque no son pocos los estudios sobre fitonemátodos que se 
realizado para el Estado de Puebla, si lo son los estudios ·ta 

, .. ,:··:: "·'.!:-'.· 

.. "".<·~·-::¡:'· :'~<é~\~-~ ~~.iJJ~ 
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xonómicos. pues la mayoría son únicamente registros aislados, en 
los que a veces la identificacióD es solo a nivel genérico. De -
1952 a 1986 hay alrededor de 23 referencias, en las que se seña
lan 26 géneros de fitonemátodos asociados aproximadamente a 15 
especies vegetales, tanto de cultivos anuales como de frutales, 
plantaciones y plantas silvestres. En once de los géneros de ne
mátodos no se indican las especies, en los quince restantes se 
registran 24 especies, de las cuales la mayoría de los trabajos 
no incluye ninguna descripción de los ejemplares, como sucede en 
el caso de las especies asociadas al maíz. 

A continuación se da la lista de géneros y especies de fito 
nemátodos señalados para el Estado de Puebla, incluyendo el cul
tivo y la referencia bibliogr§fica, esta última indicada con un 
número dentro de un paréntesis; cuando fue factible se incluyó 
la localidad específica, 

• NEMATODO 
ESPECIE VEGETAL •..•..•••.•....• REFERENCIA-LOCALIDAD 

• Aphelenchus avenae Bastian, 1865 

.l.e...a. .IM$.S. L. (maíz) ............ (159) Tamariz, Sn, Marcos, 

-~~Sp·. 

cítricos •.•.••••.••.•.•.•.•.•. (87) 

Ovando, Zacatepec, El 
Seco, Aljojucl y Cd. 
Serdán 

_ej_nus hartwegii (pino) ........ (158) Campo Experimental Sn .. 

• Aphelenchoides sp. 

Lycopersicum esculentum Mill .•. (87) 
(ji tomate) 

• Criconema sp. 

Coffea arabica L. (café) . ···~· (1) 
.Cucumis mela L. (melón) ....... (87) 

Juan Tetla 



• Criconemella curvata (Raski, 1952) Luc y Raski, 1981 

l..eA~ L. (maíz) ............ (159) Cd. Serdán 

• Cri'conemtl_il informis (Micoletzky, 1922) Luc y Raski, 1981 

Persea americana Mill. 
(agua ca te_) __ 

. ...... . ( 87) 

• Crjconemel la sosamossi (Cid del Prado, 1979) Luc y Raski, 1981 

Persea americana Mill. 
(aguacate) 

• Criconemella sp. 

(19, 23) Huauchinango 

Mangifera indica L. (mango) •.•• (87) 
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....P..ar:sea americana Mil l .•••.•.•. (87), (76 - Atlixco y Tochimil 
( agua ca te) c o ) 

• Ojscocriconemella sp. 

Mangifera indica (mango) •.•.•. (87) 

• Ditylenchus .diQsaci (K!Jhn, 1857) Filipjev, 1936 

Allium satjvum L. (ajo} •.•••.• (87) 
Solanum. tuberosum L. (papa} •.• (87), (1 - Libres) 

• DitYlenchus intermé...di!Ls. (De Man, 1880) Filipjev, 1936 

Zea .!llilY..S.. L. (maíz) ............. (159) Sn. Marcos 

• Ditvlenchus sp. 

e a p s i e u m s p. (chile) ......... (1) 

• Helicotylenthus digonicus Perry, 1959 

Zea mays L. (maíz) ............ (159} Aljojuca 
cactus ....... ~ ............... { 70) Tehuacán 

•Helicotylenchus e~ythrinae (Zimmermann, 1904) Golden, 1956 

Zea~L. (maíz) ............ (159) 

H • He 1 i e o t y 1 en chus, i n el; cu s Si d di q i , 19 6 3 

Pinillo, Sn. Marcos, 
Ovando, El Seco, Al
jojuca y Cd. Serdán 

Pinus hartwegii {pino) .•.•.•.. (158) .campo. Experimental 
Sn. Juan Tetla 



• Helicotylenchus sp. 

Lycopersicum esculentum Mil l .• ,(87) 
(ji tomate) 

Persea america..tl.Q. Mill. ......... (76) Atlixco y Tochimilco 
{aguacate) 

• Hemicycliophora penetrans Thorne, 1955 

Persea americana Mil l. ........ (98) Atlixco 
(aguacate) 

• Hemicycliophora sp. 

Persea americana Mil l. ........ (131, 76) Atlixco y Tochimil 
(aguacate) co 

• Hoplolaimus californicus Sher, 1966 

Persea americana Mil l. , ....... (82), (76 - Atlixco y Tochi-
(aguacate) milco) 

• Hoplolaimus sp. 

"cítricos" .•.•.•.•••.•••.••..• (87) 

• Meloidodera sp. 

Capsicum sp. (chile) •.•••.•.•• (104) 

• Miloid6g~~e hapla Chitwood, 1949 

Pinus hartwegii {pino) ....... (158) Campo Experimental Sn. 
Juan Tetla 

Solanum tuberosum L. (papa} ... (1) Atlixto 

• Meloidogyne incognita (Kofoid y White, 1919) Chitwood, 1949 

Coffea arabica L. (café) •••.•• (3) 
· Lycopersicum esculentum Mil l .•. (168 - Valsequillo), (85 - Te 

. (jitomate) camachalco) 
Sol anum tuberosym L, (papa) . , • , ( 82). ( 105) 
Solanum rostratym (solan§c.) .... (18) 
Taraxacym offjcjnale (d. de L.) ... (18) 

• Meloidogyne kikuyensjs De Grisse, 1961 

Persea americana Mil l .....•.•• (131) Atlixco 
(aguacate) 

·• Meloidogyne sp. 

Capsicum sp. (chile) • ,, ••••.•. (1) 
Lycopersicum esculentum Mill .• (1) Atlixco 

(ji tomate) 

9 



Pe r s e a JlJD_e.ri~ M i l l • . • . • • • . • ( 7 6 ) A t l i x e o y To e h i mi l e o 
(aguacate) 

Phase!l.l.J.Ls vulgaris L .......... (1) 
(frijol) 

• Merlinius sp. 

Pinus hartwegii (pino) ....... (158) Campo Experimental Sn. 
Juan Tetla 

• Nacobbus Aberrans (Thorne, 1935) Thorne y Allen, 1944 

_G.apsicum sp. (chile) ... .; ..... (104) 
Lycopersicum esculentu~ Mill .•• (168 - Valsequillo}, (85 - Te 

(ji tomate) camachalco) 

• li2.t1Locriconema sp. 

Cucumis Jllili_Q_L. (melón) ....... (87) 

• Nothocriconemella demani (Micoletzki, 1925) Ebsary, 1981 

hJ:..S...ell. --ª.!Jl_g. r i c a n a M i l l . .. .. • .. • ( 19 • 2 3 ) H u a u c h i n a n' g o 
(aguacate) 

• Paratri chodo.J:.1LS _g.r_a..ruü..s. Rodríguez y Bel l • 1978 

Persea americana Mil l. ........ (76) Atlixco y Tochimilco 
(aguacate) 

• Paratylenchus sp. 

Persea americana Mill .••••••••• (87) 
(aguacate) 

Pinus hartwegii (pino) ........ (158) Campo experimental Sn. 
Juan Tetla 

·· • Pratylenchus Jie.xincisus Taylor y Jenkins, 1957 

_zea ~L. (maíz) ............ ( 159) Ovando, Zacatepec, _El 
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Seco, Aljojuca y_Pini-
11 o 

• Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917) Filipjev y Stekhoven, 1941 

Zea mays L. (maíz) ........... . 

• Pratylenchus sp. 

Capsicum sp. (chile} .••••••••• 
!;_ucumi~J!!.~l.Q. L. (melón) •.••••• 
;l y c b r r s i e u m es e u l en tu m M i 11 . • 

ji toma te) 

(159) Ovando, Zacatepec, El 
Seco, Aljojuca y Cd. Ser 
dán 

( 1) 
( 87) 
( 87) 



Persea americana Mi 11. . ••••••• 
(aguacate) · 

Phaseolus vulgaris L •••••••••• 
(frijol) 

Pinus hart~ (pino) .•••.••• 

(87), (76 - Atlixco y Tochi
mil co) 

( 1) 

(158) Campo Experimental Sn. 
Juan Tetl a 

• Punctodera chalcoensis Stone, Sosa-Moss y Mulvey, 1976 

~ l!!.ftY_S..L. (maíz) ............ (141), (95 - Sn. Felipe Teo-
tlalzingo) 

• Punctodera punctata (Thorne, 1928) Mulvey y .stone, 1976 

Zea ~L. (maíz} •••••••••••• (159) Tamariz, Pinillo, Sn. 
Marcos, Ovando, Zacate 
pee, El Seco y Cd. Ser 
dán 

• Quinisulcius capitatus (Al len, 1955) Siddiqi, 1971 

Zea mays_L. (maíz) ............ (159) Ovando, El Seco, Aljo-
juca y Cd. Serdan 

• Rotylenchus sp, 

Capsjcum sp. (chile) .......... (1) 
pe r s e a a mg r i e a n a M i l l • • • • • • • • • ( 7 6 } A t l i x c o y T o e h i mi 1 c o 

(aguacate) 

• Trichodorus sp. 

Persea americana Mill. (76) Atlixco y Tochimilco 
(aguacate) 

Pinus bartwegii (pino) •. ~ .... (158) Campo Experimental Sn, 
Juan Tetla 

• Trophyrús sp. 

Persea americana Mi 11. •.•••••• (87) 
(aguacate) 

• Iylenchorhynchus cyljndricu~ Cobb, 1913 

.l.§A .!!1.-ªri L. (maíz) ............ (159) Cd. Serdán 

• Tylenchorhynchus sp. 

Persea americana Mill. 
(agua ca te.) 

• 1.v.Jenchüs sp. 

(76) AtHxco y To.chimilco 

Capjicum sp~ (chile) .•.•••••.• (1) 

11 



"cítricos:" .................... (87) 
.M.iulg1fera indica L. (mango) ... (87). 
Pinus hartweqii (pino) ........ (158) Campo Experimental Sn. 

Juan Tetla 

• Xiphinema americanum Cobb, 1913 

_z_e_a_ · J1!.lLllS._ L • ( m a í z ) (159) Pinillo y Sn. Marcos 

• Xiphinema sp. 

Capsicum sp. (chile) •.••••••.• (1) 
Cucumis melo L. (melón) ....... (87) 
Lycopersicum.esculentum Mill ••• (87) 

.· (j itomate) 
Persea americana Mil l. .. ...... ( 87), ( 76 - Atl i xco y Tochi -

(aguacate) milco) 

A ~ivel nacional, se han registrado para el cultivo de: 

a) .z..e..a~ L. (maíz) - 26 géneros y 29 especies pertenecientes 
a 18 de ellos, de fitonemátodos. 

• Aorolaimus heljcus 
• Aphelenchoides sp. 
• Aphelenchus sp., A. avenae 
• Criconemella sp.,k.., curvata, ~. sosamossi, ~. informfs 
• .. Cdconerúoides hejderj * 
• Ditylenchus intermedius 
• Helicotylenchussp., Ji, digitatus, .H.. digonjcus y R.~-
. thrinae 

• Hete~odera sp. 
• Hoplolaimus sp., H. coronatus 
• Longidorus sp. 
"Me]oidogyne sp., Ji. i..ru;_ognita 
• .fiD.t_bangujna sp. 
• Nothocriconema mutabile 
• Notbocriconemella demani 
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• Paratylenchus sp., .f., nannus 
• Pratylenchus sp,, _e_. hexincisus, .f.. penetrans, E.:.. pratensis 

y _e_. thornei 
• Pseudhalenchus sp. 
• Psilenchus hilarulus 
• Punctodera cbalcoensis y.E.. punctata 
• Quinisulcius capitatus 
• Scutellonema sp, 
• Rotylenchus sp. 
• Tr1chodorüs sp. 
• Tylenchorhynchus sp., I. brevicaudatus. I. cylind~icus y 

T. mexicanus 
• T y l en eh u s s p • , _r_. da va i n i y _l. ex i g u u s H 

· • 'J( i p h i n e m a s p • y ...X.. a m e r i e a n u m 
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b) Saccharum Jl.ff.i_cjnarum L. (caña de ~zúcar) - 16 géneros y úni
camente tres especies de fitonematodos. 

• Aphelenchoides sp. 
• ..c..rJ....conema so. 
• .kJ::j_~.n._e.m.all.i ..cJlballeroj 
• Pitylenchus sp. 
• Hel i cotyl encb11s .d..Lhys ter a y J:!.. mi crocepha l us 
• Heterodera sp. 
• Hoplolaimu~ sp. 
• ..M.elo-1.!! o g y n e s p • 
• lto...tllo_c_ric..o.n_e_ma_ s p • 
• Paratylenchus sp, 
• Pratylenchus sp, 
• Psilenchus sp. 
• Rotylenchus sp. 
• Tylenchorhyncbus sp. 
• TylenchJ!.S. sp. 
• Xiphiríema sp. 

e) Gladiolus sp. (gladiola) - solamente una especie de fitonem§
todo 

• Di tyl enchus ..d.iJ;Lsaci 

d) Patroseljnum satjvum L. (perejil) - no hay ninguna referencia. 

Algunos de los géneros y especies expuestos en las listas 
anterfores, se modificaron de acuerdo a la nomenclatura actual y 
~. continuaci6n se presentan los nombres con los que ftieron regi~ 
trados originalmente : 

NOMBRE ORIGINAL-REFERENCIA NOMBRE ACTUAL-REFERENCIA 
--------------------------------------~-------------------------
• Criconemoides sp. (87) 
• Criconemoides jnformis 

(Micole'tzky, 1922) Taylor, 
1936 ( 87) 

• Crjconemoi@s__ najnitalensis 
Edward y Misra, 1963 (159) 

• Heterodera puncta..ts_ 
Thorne, 1928 (159) 

• ~opastbonia sp. (76,87) 
• .M.ac.r o p o s t b o n i a e a b a 1 l e r o i 

Cid del Prado, 1979 (19,23) 

• Crjconemella sp. ( 77) 
• Criconemella jnformis 

(Micoletzky, 1922) Luc y .Ras-
ki 1 1981 (77) 

• C ri conemel la curva ta 
(Raski, 1952) Luc y Raski, 

• 1981 (77) 
Punctodera punctatª 
(Thorne, 1928) Mulvey y 
1976 

• lli_c_@eJn.eJ..la s p • 
• Criconemella caballeroi 

Ston_e, _ 
( 9 2) 
(77) 

(Cid del Prado, 1979) Luc y -
Raski,1981 (77)_ 



• Macroposthonia sosamossi 
Cid del Prado. 1979 (19,23) 

·· • Nothocriconema demani 
(Micoletzky, 1925)De Grisse 
y Loof. 1965 (19,23) 

• Tylenchorhynchus ~ 
Hooper, 1959 (159) 

• T y 1 e n e h o r h y n c h u s c a.JLLtgj;_u_s_ 
Allen. 1955 (159) 
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• Criconemella sosamossi 
{Cid del Prado, 1979) Luc y -
Raski, 1981 (77) 

• Nothocriconemella .d.e.mani 
{Micoletzky, 1925) Ebsary, 
1981 {82) 

• Ouinisulcius capitatus ** 
(Al len, 1955) Siddiqi, 1971 

(106) 
• Ouinisulcius capitatus 

(Allen¡ 1955) Siddiqi, 1971 
(121) 

* Criconemella heideri (Stefanski, 1916) Taylor 1936, es consi
derada specie in__quirendae JLgJ .QJ.¡~ atribuida al género kJ:i
conemoides por Luc y Raski (1981). 

** Ouinisulcius ~ (Hooper, 1959) Siddiqi, 1971 es considera
do sin6nimo de _Q. ~ (Allen, 1955) Siddiqi, 1971 por 
Saltukoglu y Coomans (1975). 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En el Estado de Puebla, de las 59 esoecies vegetales que se 
cultivan de ciclos anuales o cortos y de las 42 de frutales y 

-plantaciones, el mafz es considerado como uno de los cultivos de 
m~s tr~scendencia econ6mica (de la Torre y L6pez-Frfas, 1986), 
puesto que constituye el 60 % de la superficie total sembrada y 

cosechada y con la mayor producci6n; dentro de Jos frutal~s y 
plantaciones del Estado, la cana de azQcar, aunque ocupa el cua~ 
to lugar en superficie sembrada y cosechada, tiene la producción 
m~s alta de ellos {An. Estadfst. de la Prod. Agríe. de los Esta
dos Unidos Mexic~nos, SARH-DGEA, 1980). 

Sin embargo los estudios, sobre cualquier aspecto fitonema
tol6gico, en este Qltimo cultivo son nulos y en maíz sumamente 
escasos, a pesar del alcance econ6mico de ambos y de la crecien
te necesidad de conocer la nematofauna, para la .prevenci6n y co~ 
trol de posibles problemas fitopatol6gicos, que pudieran presen
tarse en Estos vegetales. Por lo que la importancia de nuestro 
trabajo radica fundamentalmente en el estudio taxon5mico, .. a ni-
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vel de especie, y la contribuci6n que de esta manera se hace al 
conocimiento de algunos de los nem~todos asociados. principalme~ 
te al ma,z y caíla de azacar .en el Estado de Puebla. 



PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Los muestreos se realizaron en cuatro local i.dades 
do de Puebla (mapa l.). 

Los sitios de procedencia, así como los cultivos 
de recolecta se presentan 

TABLA l. 

LOCALIDAD 

© Km. 4. 5 de la ca rre 
tera Cholula-Huejo~ 
zingo. -

CZ> Carretera Atlixco
Izúcar de Matamoros, 
en la desviaci6n a 
~Ló~ Cañaverales". 

<!>Km. 3 adelante de 
Palmillas, sobre la 
carretera libre Sn. 
MaPtfn Texmelucan
México. 

®Carretera Amozoc
Tepeaca en el km. 
1.2 sobre.la desvia 
ci6n a Nenetzintla~ 

en la siguiente 

CULTIVO 

Zea mays L. 
(maíz) 

tabla : 

Saccharum offjcjnarum L. 
(caña de azúcar) 

_l_e_g_ ~L.• GladiOlus, 
sp. y Patrosel jnum satf
wm. L. .! 

(maíz, gladiola y pere~ 
j il) . 

_l_e_a_ .filª-Y.S.. L • 
(maíz) 

16 

del Esta-

y la fecha 

FECHA
RECOLECTA 

junio, oc
tubre/1982 

junio/1982 

octubre/ 
1982 
mar.zo/1983 
octubre/ 
1985 

mayo, junio 
/1985 
marzo, ju ... 
lio/1986 

----------------------------------------------------------------
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PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

Los muestreos se realizaron en cuatro localidades del Esta
do de Puebla (mapa 1.). 

Los s~tios de procedencia, a~f como los cultivos y la fech~ 

de recolecta se presentan en la siguiente tabla : 

TABLA l. 

LOCALIDAD 

<D Km. 4.5 de la carre 
tera Cholula-Huejo~ 
zingo. -

<2> Carretera Atl i xco-
·- 1z~car de Matamoro~ 

én l~ desviaci6n a 
·"Los Cañaverales". 

a> Km. 3 a del ante de 
Palmillas, sobre la 
carretera libre Sn. 
Martín Texmelucan
México. 

©Carretera Amozoc
Tepeaca en el km. 
1.2 sobre. la desvia 
ci6n a Nenetzintla~ 

CUL TlVO 

Zea mays L. 
(maf z) 

Saccharum officinarum L. 
(caña de azúcar) 

_z_e_a_ ~L., Gladjolus 
sp. y Patroselinum .slLti
.'l.lllD.. L • 
(mafz, gladiola y pere
jil) 

_z_e_a_ ..!!!.ª-ll L • 
(maíz) 

FECHA
RECOLECTA 

junio. oc
tubre/1982 

junio/1982 

octubre/ 
1982 
marzo/1983 
octubre/ 
1985 

mayo, junió 
/1985 
marzo, ju.., 
lio/1986 

~---------------------------~-----------------------------------



MAPÁ 'l. 

Fig.1 - Ubi.cación del Estado de Puebla en la Repúbli,ca .. Me.xi cana.< 
F i g • 2 - E l e i re u l o o b s e u ro i n d i e a e l á re a d e e s t u d. i o en e l Es ta ..; 

··.·. · do de' .. Pu e b l a • . . . · . ' 
· .Flg;3 - <!>,<Z>,Q> y© señalan los cuatro sidos donde.se rea1i'.:. 

zaron .los muestreos. 
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MUESTREO 

Las zonas de estudio se seleccionaron utilizando como crite 
ria el aspecto del cultivo (enanismo de las plantas, clorosis, 
marchitamiento. manchones de plantas anormales, etc.). Una vez 
delimitada el área se procedió a recolectar las muestras parcia
les en zig-zag dirigido. abarcando los "manchones" y las zonas 
con plantas aparentemente sanas. 

Para la obtención de cada muestra parcial, se eliminó la ca 
pa superficial del suelo, hasta alcanzar la zona radicular de la 
planta, con una pala de jardinería se tomó una cantidad pequeña 
de tierra aproximada de 50 a 100 gramos y en ciertos casos se 
cortaron algunos fragmentos de raíz. Una vez cubierta el área de 
estudio. la muestra total de suelo, no excediendo ésta de dos -
kilogramos, y las ralees se colocaron por separado en bolsas de 
polietileno etiquetadas con los siguientes datos: nombre del re
colector, localidad, planta hospedera y la fecha. 

Para quistes de heterodéridos se muestre6 el campo ya barb~ 
chado, en zig-zag o al azar; cada muestra parcial consistió de 
50 a 100 gramos de suelo superficial, la muestra total fue de 
dos kilogramos y fue colocada en una bolsa de polietileno etiqu~ 
tada ¿on los datos correspondientes . 

. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Las muestras de suelo y raíz se trasladaron al laboratorio 
para su inmediato procesamiento, en caso de no ser l)Osible se 

'mantuvieron en refrigeración, no más de una semana, para evitar 
la alteración de la población de nemátodos. 

• Método de tamizado. La muestra de suelo se homogenizó y a una 
probeta con 200 ml. de agua se le añadió suelo (aprox. 200 gr.) 
hasta aforar 400 ml. por desplazamiento de volumen, Esta mezcla 
se vació a un recipiente con dos litros de agua, se homogenizó y 
una vez que se obtuvo una suspensión lodosa, se dejó reposar de 

· 20 a 30 segundos, pasados estos, se decantó el sobrenadante a 
t~av€s de un tamiz de 50 mallas a un segundo recipiente y la ma
.teria orgánica y piedras retenidas en el tamiz se tiraron. El 
proceso se repitió dos veces con cada uno de los tamices de. 100, 



200 y tres con el de 325 mallas, el material retenido en cada 
uno de ellos se virtió en un vaso de precipitados. Para la ex
tracción de los nemátodos contenidos en este sedimento lodoso, 
resultado del tamizado, se siguió la técnica de embudo de Baer
ma·nn o bien la de centrifugación. 
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• Embudo de Baermann. En un colador de rejilla abierta se colocó 
una hoja de papel desechable, se humedeció y se le añadi6 el se
dimento lodoso. Este colador se instaló en la boca de un embudo 
de tallo largo, al que se le había insertado en su extremo final, 
un tubo de hule látex cerrado en su parte posterior con una pin
za Mohr. Antes de acomodar la rejilla se llenó casi totalmente -
el embudo con agua y se sacaron las burbujas de aire. El sistema 
se colocó en un portaembudos y se mantuvo sin mover durante 48 
horas, pasadas éstas, se abrió la pinza Mohr y en ~n frasco se -
recogió el agua del embudo conteniendo los nemátodos. 

• Centrifugación. El sedímento lodoso se repartió en tubos de 
centrífuga y a cada uno se le añadió alrededor de medio gramo de 
caol,n, se mezclaron y centrifugaron a 2500 rpm. durante cinco 
minutos. El ~obrenadante se decantó y se agregó una solución sa
carosa al 55 %, se homogenizó con el sedimento y se volvió a cen 
trifugar a 2500 rpm. por tres minutos, El sobrenadante, esto es, 
la solución azucarada que contenfa los nemátodos, se decantó a 
través de un tamiz de 400 mallas, donde quedaron retenidos aque
ll os , E 1 ta mi z se p as 6 a un re c i pi ente con agua cor r i ente y con 
movimientos suaves se eliminó la solución azucarada para evitar 
que dañara los nemátodos. Una vez hecho esto, se pasaron a un 
frasco con agua (4-5 ml.). 

L~s nemátodos obtenidos por cualquiera de los ~os métodos 
(embudo de Baermann o centrifugación), se mantuvieron en agua en 
frascos tapados y en refrigeración, mientras se hacían las obse~ 

vaciones en vivo y la separación de las especies de nemátodos. 

~.Obtención de quistes de heterodéridos. La tierra recolecta~a 
par~ la obtención de quistes, se puso a secar a temperatura am
bi.ente por una o dos semanas, extendida en unas "charolas" ela
boradas con papel Kraft, Esto con el propósito de asegura~ que 
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todas las hembras alcanzaran la etapa de quiste y pudieran flotar 
en el agua por un período más largo de tiempo. 

Una vez que la tierra estaba completamente seca, se agregó 
cierta cantidad a una probeta con 200 ml. de agua hasta obtener 
un volumen de 400 ml. por desplazamiento. Esta mezcla se transf! 
rió a un recipiente con dos litros de agua, se homogenizó y se 
pas6 a un segundo recipiente, a través de un tamiz de 32 mallas, 
que detuvo piedras pequeñas y residuos vegetales principalmente. 
La suspensión lodosa se homogenizó nuevamente y se dejó reposar 
el tiempo necesario para que la tierra se sedimentara y con un ta 
miz de 200 mallas se recogió todo el material flotante. El proce
so se repitió con el tamiz de 325 mallas. El contenido de ambos 
tamices se virtió con un poco de agua a un vaso de precipitados, 
al cual se le había acoplado internamente una toalla de papel al
rededor de las paredes. Pasados unos m1nutos se agreg6 una o dos 
~atas de agua jabonosa, que rompieron la tensión superficial, h~ 
ci~ndo que los quistes se adhirieran al papel. Este se sac6 del 
vaso de precipitados y se puso a secar para poder separar los 
quistes de las partículas de tierra, con ayuda del microscopio 
esteraoscópico y unas pinzas. Los quistes se mantuvieron secos en 
un frasco. 

OBSERVACIONES EN VIVO 

Para las observaciones en vivo se procedi6 de la siguiente 
manera: del frasco con agua conteniendo la población de nemáto-
dos, se transfirió mediante una pipeta un volumen determinado a 
una "c~mara cuentanemátodos". Este material se revisó al micros
copio fotónico compuesto para observar y familiarizarse con los 
géneros de nemátodos presentes en la muestra. Posteriormente ut! 
lizando un microscopio estereoscópico y un "pescador de nem,to -
dos" se separaron los g~neros de interés para este estudio, col~ 

clndolos en frascos con agua. Se hicieron preparaciones tempora
l~s poniendo una gota de agua en el centro de un portaobjetos, 
tres calcitas de fibra de vidrio, dispuestos en trHngulo en el 
centro de la gota y algunos nemátodos dentro de ~ste~ se colo~6 
un cubreobjetos y se selló la preparación con barn~z transparen-
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te para uñas, ya sea una o dos capas, Con el microscopio fotóni
co se observaron estructuras, que una vez muertos y fijados los 
ejemplares, son difíciles de ver y en el caso de las larvas de 
segundo estadio del género Punctodera, se hicieron mediciones en 
viv~ puesto que el fijador modifica la morfometría de algunas de 
sus estructuras. 

En lo que respecta a las raíces de las plantas hospederas, 
se pusieron dentro de un cristalizador con agua y se lavaron muy 
suavemente para eliminar las partículas de suelo, sin desprender 
las hembras y masas de huevos que pudieran estar adheridas exter 
namente a las raíces._Posterior~ente se cortaron en pedazos pequ~ 
ños y de un lote, siempre que fuera factible, se separaron las -
hembras y masas de huevos y se hicieron disecciones para obtener 
los nemátodos endoparásitos vivos y observarlos en preparaciones 
temporales. El resto de las raíces se mantuvo en un recipiente 
para su posterior tinción o fijación, 

TINCION DE NEMATODOS EN EL TEJIDO VEGETAL 

Las raíces ya lavadas y en trozos se dejaron secar unos mi
nutos y se tiñieron con fucsina ácida-lactofenol, una vei que e~ 
tuvo~ punto de ebullición, se taparon y se mantuvieron en el c~ 

lorante durante uno o dos días, posteriormente se pasaron a lac
tofenol puro (sin colorante) para su aclaramiento, Utilizando el 
microscopio estereoscópico fue posible disectar las raíces para 
tibtener los nem&todos, visibles ya por la tinci6n o a través de 
los tejidos vegetales aclarados. Para esto se ~mplearon agujas 
de disección con puntas muy finas y microbisturí, los nemátodos 
obtenidos se pasaron a un frasco con lactofenol puro. Antes de -
disectar se buscaron masas de huevos y hembras adheridas en la 
parte externa de la raíz. 

• 1 actofenol : 

fenal .••.••• , •.•.. 20 gr. 
licido láctico •... 20 ml. 
glicerina ••••••• ·. 40 ml. 
agua de_st11 ada ••• 20 ml, 

• fucsina ácida-lactofenol 

En 100 ml. de agua destilada se~; 
su el ve 1 gr . de fu c s i na . 1i c i da • Se
a ñ ad en 5 ml. de esta solución a -
100 ml. de lactofenol (Taylor, ~. 
1968). 
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MUERTE, FIJACION Y CONSERVACION DE NEMATODOS 

A los frascos conteniendo las poblaciones de nemátodos vi
vos se les redujo la cantidad de agua a 4 ó 5 ml. y se mataron en 
conjunto poniendo cada frasco en "baño Marfa" a 65ºC por 1.5 a 2 
minutos. Otro método fue el de transferir un número reducido de 
nemátodos a un tubo de ensaye con 1 ó 2 ml. de agua y pasarlo co~ 
tinuamente por la flama de un mechero de alcohol, solo algunos -
segundos, hasta que los nem~todos muriesen. 

Para la fijación se utilizaron diferentes técnicas, depen
diendo de los géneros presentes en la muestra. 

• Tªcnica de Seinhorst (1962, 1966). Una vez muertos los nemáto
dos y concentrados en un volumen de 4 ó 5 ml. de agua.·· se 1 es a
ñadió simultáneamente cantidades iguales de los fijadores FA 4-1 
caliente a BOºC y formol al 4 % a temperatura ambiente, El volu
men total de los dos fijadores fue el doble del de la muestra. 

Una variante fue utilizar TAF caliente a BOºC en lugar de -
FA 4-1, dando esto muy buenos resultados principalmente en los -
géneros de la familia Tylenchorhynchidae. Tanto el fijador TAF -
como el FA 4-1 se calentaron en "baño.Marfa" hasta que alcanzaron 
la temperatura requerida. Los nemátodos se mantuvieron en el fi
jador por lo menos 3 ó 4 días antes de continuar con la deshidra
tación y los que no se iban a utilizar para hacer preparaciones -
permanentes, se dejaron en el fijador en el que pueden permanecer 
por tiempo indefinido. y se les agregó un poco de glicerina para 
evitar un endurecimiento excesivo. 

• Solución de Robbins (técnica no publicada). En algunos casos, 
los nematodos de una especie de interés para el estudio, se fija
ron con solución de Robbins, únicamente transfiriéndolos a un 
frasco con esta solución a temperatura ambiente. Esta fijación 
permitió hacer observaciones y mediciones inmediatas de los ca
racteres taxonómicos para identificar a nivel especffic~ en mon
tajes temporales con la solución. Posteriormente se desmontaron 
los ejemplares y se continuó con el proceso de deshidratación y 
IC11\"Aftlf•"tCI, 

• Formol al 5 %. Algunas hembras ("blancas"} y también algunos -
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quistes del género Punctodera se fijaron en formol al 5 % a tem
peratura ambiente y pueden permanecer en este. fijador por tiempo 
indefinido, 

• FA 4-1 : 

formol 40 % ..••.•...•.•. 
ácido acético glacial 
agua destilada ••.•.••.•• 

10 ml. 
1 ml. 

89 ml. 

• TAF : 

formol 40 % ........ . 
trietanolamina •.•.•• 
agua destilada •••••. 

• Solución de Robbins : 

formol 40 % •..•..•• 165 ml. 
glicerina •. • .• ••. . . 15 ml. 
agua destilada •..•• 1500 ml. 

DESHIDRATACION Y ACLARAMIENTO 

7 ml • 
2 ml • 

91 ml • 

Para la deshidrataci6n y aclaramiento se sigui6 la técnica. 
de Seinhorst (1959). 

Después de estar los nemátodos algunos d,as en el fijador,· -
se transfirieron con un "pescador" a un microsir~cusa con fo~mol 
a l 4 % • s e l e c o l o c ó e n c i m a u n c u b r e o b j e to s y s e me t i 6 a.· u n a' e a!!)_ 
pana de etanol a temperatura ambiente, donde se mantuvo hasta 
que ~l olor a formol desapareció totalmente, esto fue entre 24 y 

48 horas. Pasadas éstas, se trasladaron los nemátodos a otro mi~· 
crosiracusa, con glicerina "A", se tapó con un cubre6bjetos y se 
d~jó a temperatura ambiente. Cuando gran parte de la glicerina -
"A" se evaporó, se añadió glicerina "B" al microsiracusa, se cu-
brió nuevamente, hasta que se evapor6 ca~i totalmente a tempera
tura ambiente, Entonces se agregó glicerina pura deshidratada y 

el microsiracusa se introdujo a la c~mara desecadora con cloruro 
de calcio, a temperatura ambiente, dejándose ahf por lo menos 
una semana. 

Los nemátodos que sufrieron deformaciones durante la deshi-
dratación, se regresaron a la glicerina "A" repitiéndose todo el 
proceso nuevamente. Los tiempos de evaporaci6n variaron d~ acue~ 

do a la temperatura medio ambiental. No se utilizó una estufad~ 
".'ante la deshidrataci6n, pues hacfa que ésta fuera demasiado rá-. 



24 

pida, con lo que la mayor1a de los nemátodos se colapsaban. 

• glicerina "A" : 

etanol 96 % •••••• 20 partes 
glicerina pura 1 parte 
agua des ti lada ••. 79 partes 

MONTAJE PERMANENTE DE NEMATODOS 

• glicerina "B" : 

etanol 96 % •..••• 
glicerina pura •.. 

93 partes 
7 partes 

• Montaje en glicerina pura deshidratada, En el centro de un cu
breobjetos cuadrado de 22 x 22 mm se puso una gota de glicerina 
pura deshidratada, tres calcitas de fibra de vidrio formando uh 
triángulo y dentro de éste 3, 4 ó 5 nematodos, ya deshidratados 
y aclarados, Enseguida se colocó un ·cubreobjetos redondo de 18 -

mm de diámetro y se sell6 la preparación con varias capas (3 6 -

4) de barn1z para uñas transparente o bien con una o dos de gly
ceel. Una vez elaborada la preparación se acomod5 en el centro 
de una laminilla de Cobb (1917) 1 entre dos cartoncillos en los -
que se anotaron los siguientes datos : la especie, nümero de ejefil 
plares, sexo, nombre de la persona que hizo la determinación, l~ 

-~a)idad, hospedero, colector, fecha de colecta y namero de cata~ 
lago. 

•Montaje en lactofenol. Los nemátodos obtenidos de la disección 
de. las rafees, se montaron en preparaciohes permanentes siguien
do el método anteriormente descrito, solo que utilizando lactof~ 
nol puro en lugar de glicerina como medio de montaje. Para el c~ 

so de hembras maduras del g~nero Punctodera, se emplearon dos t~ 
ras pequeñas de cartulina y no las calcitas de fibra de vidrio. 

MONTAJES ESPECIALES 

•Corte cef§lico, Sobre un acetato se puso una gota muy pequeña 
de glicerina pura y en ella el nemátodo seleccionado, al que lue 
go se le hizo un corte transversal, lo más cercano posible a los 
nódulos del estilete, con un microbisturf. 

En un portaobjetos se colocó un trocito de gelatina glicer! 
nada y se pasó sobre la flama, cuando estuvo ligeramente fundida, 
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se acomod6 el corte cefálico en posición frontal, esto es, per 
pendicular al portaobjetos y dentro de un tri§ngulo formado por 
ca)citas de fibra de vidrio. Se pusb un cubreobjetos redondo de 
18 mm de diámetro sobre la gota, cuidando y haciendo los ajustes 
para que el corte se mantuviera frontal; se dejó que la gelatina 
glicerinada se solidificara nuevamente y se selló la preparación 
con varias capas de barniz transparente para uñas. 

• gelatina glicerinada de Kaiser : 

gelatina •.•.•.•.• 10 gr. 
agua des ti lada ••. 60 ml. 
glicerina •••..•.. 70 ml. 
fenal .•••••••••.• 1 gr. 

Se adiciona la gelatina al agua y 
se mezcla por dos horas; se agre
ga lo dem§s y se calienta durante 
10 a 15 minutos a una temperatura 
no mayor de 75ºC. Se mantiene en 
refrigeración. 

Para el estudio del género E!Jnctodera se efectu6 lo siguiente : 

• Corte perineal de hembra madura. Entre las hembras que se obt~ 

vieron de las raíces que fueron teñidas con fucsina ácida-lacto
fenol, se escogió una y se transfirió a un acetato con una pequ~ 
ña gota de lactofenol puro. Con unas pinzas de punta muy fina y 
un microbisturí se sujetó y cortó transve~salmente a la hembra a 
nivel ecuatorial o subecuatorial. Una vez realizado el c~rte, la 
parte posterior de la hembra, donde se localiza la vulva y el -
~no, se "limpi6" de los restos del aparato reproductor con una -
aguja muy delgada o con el "pescador", siendo esto generalmente 
una maniobra sencilla. Solo en algunos casos fue necesario colo
car el corte en un portaobjetos excavado con una gota de ácido -
láctico al 4 %, para facilitar la eliminación de los restos org,! 
riicós, pero teniendo cuidado de no rebasar los 30 6 40 segundos 
para evitar un excesivo endurecimiento de la cutfcula. Ya "lim
pio" el corte se regresó al lactofenol sobre el acetato y ahf se 
hicieron los cortes de ajuste, hasta que quedó un cuadrado que 
contuviera la zona perineal. Este.se transfirió al centro de un 
cub~eobjetos cuadrado de 22 x 22 mm con una gota de lactofenol y 
se le colocó encima un cubreobjetos redondo de 18 mm de diáme
,tro. Se sell6 la preparación con barniz transparente para uñas. 
Por cada preparaci6n se montaron cinco cortes perineales. 
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~ Porci6n anterior de hembra madura, Cuando fue posible, se uti-
1 izó la mitad anterior de la hembra a la que se le hizo el corte 
para obtener la secci6n perineal, en caso contrario, se selecci~ 
nó otra hembra y siguiendo la metodología ya descrita se le efef_ 
tu6 un corte transversal al final del primer tercio de la parte 
esfSrica del cuerpo. La porci6n anterior asf obtenida, se trans-

~~iri6, tal cual, a un cubreobjetos cuadrado de 22 x 22 mm con una 
gota de lactofenol, se colocaron dos o tres calzas y encima un c~ 

breobjetos redondo de 18 mm de diá'metro. Se selló la preparación 
con varias capas de barniz transparente para uñas y se montó en 
una laminilla de Cobb con sus datos respectivos. Se pusieron tres 
cortes por preparaci6n. 

• Corte perineal de hembra quistica (técnica de Cooper, 1955). 
De las hembras quisticas que se mantuvieron sin fijar, se eligió 
una y se coloc6 en un microsiracusa con agua durante unos minu -
tos, con el fin de que la cutícula se reblandeciera ligeramente. 
Sobre un acetato se puso una gota de agua junto con el quiste y 
mediante unas pinzas y un microbisturi se le hizo un corte trans 
versal a nivel ecuatorial. Se "limpió" la mitad posterior del 
¿~erpo con un~ aQuja fina de dise~ci6n y se hicieron cortes adi-
cionales de ajuste, hasta que quedó un cuadrado con la sección 
perineal en el centro. El corte se transfirió a un microsiracusa 
con agua oxigenada, dejándolo ahí uno o dos minutos para desin
fectarlo; inmediatamente se procedió a deshidratarlo en alcohol 
de 96°, uno Ó dos minutos, pasados los cuales se dejó el mismo -
tiempo aclarando en aceite de clavo. Finalmente se montó sobre un 
portaobjetos con bálsamo de Canadá, se le coloc6 un cubreobjetos 
redondo de 18 mm de diámetro y se etiquetó con los datos corres
pondientes. Tambifin se hicieron montajes entre dos cubreobjetos 
que se situaron en una laminilla de Cobb. En cada preparación, de 
cualquiera de los dos mfitodos, se incluyeron cinco cortes perinea 
les • 

. OBTENCION DE LARVAS DE SEGUNDO ESTADIO 

Algunas hembras quisticas se pasaron a una caja de Pet~i p~ . 
con agua destilada. Con unas pinzas.Y una aguja de disec-~ 
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ción finas se rasg6 cada uno de los quistes para que salieran los 
huevos. Se retiraron los restos de los quistes y se tapó la caja 
de Petri, dejándola a temperatura ambiente. Pasados algunos min~ 
tos la pared de varios huevos empezó a romperse, probablemente 
por el cambio de presión osmótica. permitiendo la salida de las 
larvas de segundo estadio, las cuales estaban en estado latente. 

ESTUDIO MORFOMETRICO 

Una vez efectuado el proceso de montaje, se hizo el estudio 
morfométrico de los nematodos. mediante un ocular calibr~do mil! 
m~tricamente, iodos los esquemas se realizaron con el empleo de 
una cámara clara adaptada al microscopio fotónico compuesto. 

En las redescripciones las medidas están dadas en micra (~); 

la cifra previa al paréntesis indica el promedio y las que se e~ 
cuentran dentro de él, son los valores mínimo y máximo hallados 
en los ejemplares estudiados. Para el caso de la especie Punctb
.dera chalcoensis se anota la desviación standard para cada uno -
de los datos. 

. .. . Al principio de cada redescripción se señalan los valores 
~~s importantes para la especie en cuesti6n, incluyendo las pro~ 
porciones morfométricas conocidas como "índices de De Man". La 
terminología y símbolos empleados en el presente estudio son los 
comQnmente utilizados para los fitonemátodos y para cada gfinero 
en particular. 

La identificación preliminar a nivel genérico se hizo si~
guiendo la clave planteada por Loof (1976) y la definitiva ém
pleando claves propuestas por diferentes autores en cada fami

. lia. para géneros y especies de la misma; cuando su uso fue fac
tible, las referencias bibliográficas se indican en la discusi6n 
de cada especie, 

·.:·\ 
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4.~ 

Se estudiaron seis especies de fitonemátodos, cuya redes -
cripci6n, esquemas y discusión de los principales aspectos taxo
nómicos se dan a continuación. 

Se siguieron los criterios de clasificaci6n propuestos por 
Margan Golden {1971) y por Siddiqi (1980a y b). Las especies se 
presentan en orden filogenético. 

Los nem~todos identificados pertenecen a los siguientes ta
xa superiores : 

PHYLUM NEMATODA Rudol phi , 1808 
CLASE SECERNENTEA Van Linstow, 1905 

ORDEN APHELENCHIDA Siddiqi, 1980 
• A p h e 1 e n ch u s a v e n a e B a s, t i a n , 1 8 6 5 

ORDEN TVLENCHIDA Thorne, 1949 
• Criconemella similicrenata (Cid del Prado, 1979} Luc 

y Raski, 1981 
• Quinisulcius capitatus (Allen, 1955) Siddiqi, 1971 
• T y 1 en ch o r h y n clu.!.s. .e.y J i n d r i cu s C o b b , 1 9 1 3 
• Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher; 1961 
• E..unctodera cbalcoensjs Stone, Sosa-Moss y Mulvey, 

1976 

En la Tabla 2. se indica el hospedero, la localidad y fecha 
recolecta de cada una de las especies. 



TABLA 2. RESULTADOS 

ESPECIE LOCALIDAD CULTIVO FECHA-RECOLECTA 
-- --------------------------T----------------. -------·----------------------.. 1 ------------ 1 . ,. 1 1 

Ouinisulcius 
capitatus 

: Km, 4,5 de la carr~ : . .. 1 junio, octubre 
1 tera Cholula-HUejot • Zea ~L. (ma1z) : /1982 
1 - 1 • 1 , zingo • 

1 --- ---- -- -- ---- -- --:-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -:-~- -- -- -- -- -- -- --- --- ---- -- -~ -- -- -- -- -- -- -- --
Heljcotylenchus 
dihystera 

Carretera Atlixco
Iz~car de Matamoros, 
en la desviación a 
"Los Cafiaverales" 

1 1 
1 1 

• Saccharum officinarum L. : junio/1982 
: (caña de azúcar) • 
1 1 
1 1 
1 1 _________ J ________________________ ~------------------------~-:----------~-----

--------- • : octubre/1982 

Aphelenchus 
avena e 

Km.3 adelante de 
Palmillas, sobre la 
carretera libre Sn, 
Mártín Texmelucan
México 

: Zea l!lllS.- L. (maíz) • marzo/1983 
1 
1 

~--------------------------~----------------• 1 
1 Gladiolus sp. (gladiola) : 
: Patroselinum sativum L. • octubre/1985 
: (perejil) : 
1 1 

------------------~------------------------~--------------------------t----------------
1 • _ : mayo, junio Tylenchorhynchus • : Zea JI1ª..Yd. L. (ma1z) 1 /1985 

cvlindricus : 1 • 
1 

------------------~ 
Criconemella 

··si mili crenata 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

------------------~ 

Punctodera 
chalcoensis 

Carretera Amozoc~ 
Tepeaca, en el km. 
1.2 sobre la desvia 
ci6n a Nenetzintla-

. . 

~--------------------------!----------------
• 1 

: Le.-ª._11!-ªn L. (maíz) : mayo, junio 
1 1 /1985 
1 1 

~--------------------------~----------------1 1 

• • mayo, junio 
: Zea JMll L. (maíz) : /1985 
: : julio/1986 
1 1 

~--------------------------~----------------• . 1 

: campo barbechado : marzo/1986 

---------------------------------------------------------------------------------------
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Suborden 
Superfamilia 
Familia 
Subfamilia 

Género 

Bastian, 1865 

Aphelenchina Geraert, 1966 
Aphelenchoidea (Fuchs, 1937) Thorne, 1949 
Aphelenchidae (Fuchs, 1937) Steiner, 1949 
Aphelenchinae (Fuchs, 1937) Schuurmans Stekhoven 
y Teunissen, 1938 
Ap_b._e.le_n~hlls. B a s t i a n • 1 8 6 5 
Sin. Isonchus Cobb, 1913 
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Diagnosis del gfinero (tomado de Goodey y Hooper, 1965).Aph~ 

lenchidae. Cuerpo adelgazado anteriormente. Cutfcula con estria
tiones transversales. Campos laterales con numerosas incisuras. 
Deiridios presentes cerca del nivel del poro excretor. Cabeza li 
geramente separada del contorno del cuerpo. El mástil del estil~ 
te con pequefios engrosamientos en la base. Procorpus cilfndrico, 
con una leve constricción en su unión con el bulbo medio, éste 
con placas valvulares prominentes, centrales y en forma de media 
luna. Glándulas esofágicas usualmente con, o algunas veces sin, 
~n l6bulo sobr~lapando el intestino dorsolateralmente y se unen 
~1 canal alimenticio donde éste se encuentra rodeado por el ani

-110 nervioso, esto es posterior al bulbo medio. Poro excretor 
pr6ximo al anillo nervioso. El intestino se une al bulbo medio a 
~ravé& de un istmo corto, con una longitud cercana a 1 1/2 veces 
el ancho del cuerpo. Vulva posterior, ovario extendido, prodélf~ 
c~s; saco postvulvar presente, algo oculto, pero usualmente aba~ 
cando la mitad de la distancia vulva-ano. Vagina con paredes 
gruesas. El recto con una longitud aproximada d~ una a dos veces 
el ancho del cuerpo. La longitud de la cauda es de una a cuatro 
veces el ancho del cuerpo, con el extremo que va de cilíndrico a 
redondeado. Fasmidios subterminales. Macho con bursa usualmente 
apoyada por un par de rayos bursales preanales y cerca de tres 
pares postanales, subterminales. Un par de espfculas, delgadas, 
ligeramente arqueadas ventralmente, en el extremo proximal leve-
mente redondeadas. El gubernaculum mide alrededor de un tercio 
de la longitud de las espiculas. 



Especie Aphelenchus avenae Bastian, 1865 
Sin. (tomado de Hooper, 1974): 

• .A_phelenchus agricola de Man, 1881 
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• Paraphelenchus agrjcola (de Man, 1881) Fi
l ipjev, 1934 

• ApJ1eJ en eh u.s ( E...a..r..aph.ele.n.c.hu..s.) .Il1ª_Yj)-1LsJ Mi e o -
l etzky, 1922 . 

• Paraphelenchus maupasi (Micoletzky, 1922) 
Bally y Reydon, 1931 

• Paraphelenc_h_u_s micoletzkyi Steiner, 1941 
• Metaphelencbus micoletzkyi (Steiner, 1941) 

Steiner, 1943 
• Metapbelencbus rhopalo_cercus Steiner, 1943 
• ? Aphelenclu.Ls. cyljndricaudatus (Cobb in 

Steiner, 1926) Steiner, 1931 
• Ty Je ne hu s_ cy l ; n d r j e a u da tus C o b b irL S te in e r, 

1926 
• ? Aphelenchus macrobolbus Steiner, 1942 
• ? Aphelenchus maximus Das, 1960 
• ? Aphelenchus mirzai Das, 1960 
• Apbelenchus radicicolus (Cobb, 1913) Stei

ner 1931 
• Isonchus radjcicolus Cobb, 1913 
• ? Aphelenchus solani (Steiner, 1935) Goo

dey, 1951 
• Aphelenchoides solanj Steiner~ 1935 

.< Los ejemplares se obtuvieron de la riz6sfera de.btl !Jlay_s._L. 
1~afz), Patroselinum sativum (perejil) y Gladiolus sp. (gladio~ 

· .. la). 

H.embra (n=37) 
L {~) = 648.2 (526.6-750.6) 
b = 7.8 (6.1~9,3) 
e = 29.2 (22.0-35~7) 
st (~) = 13.7 (10,5-1~.o) 
V% = 76 (69-78) 

a = 30.9 (21.0-38.3) 
b' 4.0 (3.1-4.8) 
e' 1.7 (1.3-2.3) 
m% = 44 (30-61) 

Cuerpo fusiforme curvado ventralmente (fig.4), con una lon
gitud de 648.2p(526.6-750.6) y un ancho máximo, anterior a la 
vulva, de 21.4JL (15.7-30.1). 

La cuttcula presenta estriaciones transversal~s muy finas. 
Cada ánulo mide 1.2 p (0.8-1.5) de ancho, en algunos ejemplares 
los ~nulos tienen una franja obscura que los recorrei por lo 
que posiblemente se trate de dos ánulos en vez de uno en cada 

·uno de ellos, pero esto no se pudo determinar (fig.6) .. Los cam-
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pos laterales se inician posterior a la base del estilete, con 
incisuras longitudinales que varían en número, 5-6 (4-8) a la -
altura del metacorQ.1.!..S., 11-12 (10-14) en la región media del 
cuerpo y 6-8 (4-9) en la cauda; son lisas o ligeramente crena -
das, presentan anastomosis y ocupan un 37%(25-52) de la ampli -
tud del nem&todo en su regi6n media (fig,6 a-d). 

La región cefálica es hemisf~rica y continua con el contar 
no del cuerpo; con seis labios, visibles lateralmente (fig.5) y 
tres o cuatro anillos muy finos, estos solo son observables en 
muy pocos ejemplares .• El esqueleto cefálico es inconspicuo y la 
extensión vestibular puede abarcar del primer tercio hasta la -
mitad del estilete. En algunos se observaron cefalidios, un par 
a la altura de la base del conus y otro debajo del estilete 
(fig.8). El deiridio se localiza 17.0,u(9.2-28.8) de distancia 
de la base del metacorpus. El hemizonidio, es muy evidente, se 
halla 4 (2-7) ánulos posterior al poro excretor y con una longl 
tud de 2-4 ánulos. El poro excretor dista del extremo cefálico 
90.9tJ (72.3-103.5) y de la base del metacorpus de 0-15 ánulos • 
. El anillo nervioso rodea al istmo en ·su primer tercio quedando 
o_puesto al hemizonidio y poro excretor (_figs.7 y 8). 

El estilete delgado, con una luz interna amplia y con lig~ 
~o~ engrosamientos en la base, per9 sin formar n6dulos; su lon-
gitud es de 13.7 µ (10.5-19.0) y el conus ·de 6~2p (5.2-9.2); el 
anillo guia se encuentra localizado cerca de la base del conus 
ri en la regi6n media de ~ste. El procorpus con una extensi6n de 
61.7µ (49.8-72.7), y muestra una ligera constriccfón en su 
uni6n con el metacorpus, €ste es de forma rectangular, abarca 
cas1 toda la amp1 itud del cuerpo a ese nivel y sus dimensiones 
son 20.0p. (17.0-23.6) de largo por 13.3p (10.5-15.7) de ancho; 
las placas valvulares son muy evidentes y miden de longitud 6.0 
J-'(5.2-7.9). 

Del extremo anterior a la base del ..Illetacorpus hay una dis
tancia de 81.7~ (66.8-94.3). La desembocadura de la glándula -
esofágica dorsal no se pudo observar. El istmo es muy angosto y 
larg~. Las glándulas esofágicas sobrelapan al intesti~o tanto 
do~sal como ventralmente y pueden tener diferente longitud y 
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disposici6n (figs.7 y 8); del extremo final de éstas a la regi6n 
cefálica hay 165.2 p. (115.3-238.4). El intestino recorre el cuer
po y desemboca en u~ recto cuya longitud, en once ejemplares me
didos, es de 12.4 p (7.9-15.7). El ano se situa al 96.6 % (95-97) 
del cuerpo y su labio anterior puede sobresalir ligeramente (fig. 
9). 

La regi6n caudal es cil,ndrica con el extremo final hemisfe 
rico y aparentemente liso; tiene una longitud de 22.3p._ (17.0-
27.5) y el ancho del cuerpo al nivel del ano es de 13-.lp (9.2 -
18,3); no se pudieron observar los fasmidios (fig.9). 

Son monod&lficas, prodélficas y con un saco uterino postvul 
var. El ovario integrado por una zona de germinaci6n 1 en la que 
se observan células epiteliales que recubren la g6nada y una hi
ler~ central de oogonios, redondeados en algunos casos (fig.1~); 

la zona de crecimiento, más corta o de igual longitud que la de 
germinaci6n y con dos filas de oocitos. Las células del oviducto 
son ovaladas o redondeadas. En la uni6n ovario-oviducto se puede 
presentar una especie de esfinter rodeado aparentemente por fi
bras musculares muy finas (fig.11). La cámara de fertilización 
formada por dos hileras de células rectangulares; en su región 
~osterior se comunica con una espermateca tubular o a veces lig~ 
rª~~n~~ redoDdeada (fig.10), y con una luz en la reg16n ~edia. 
Entre la espermateca y el atero, hay una constricci6n constitul
d~ por dos hileras de seis células cada una. El atero también es 

· tu bu 1 ar y o u e de ores en ta r un a 1 u z a m p 1 i a ( f i g • J. O ) . E 1 saco u ter j_ 

no es corto y en su regi6n anterior rodea una estructura valvular 
cilfridrica, qu~ presenta estrfas transversales y extremo redon.
deado, los dos 16bulos que la conforman solo son visibles en po-

. sici6n ventral o dorsal (fig.13). El saco uterino se comunica con 
la vagina y se continCTa posteriormente en un saco postvulvar, fr~ 
cuentemente colapsado y con una longitud de 63.0p.(40.6-94.3), -
que ocupa el 48% (32-71) de la distancia vulva-ano (fig.12). ~a 

extensión de la a6nada y ponoducto anteriores es de 240.7µ(179,5 
-327,5), lo que equivale al 37% (26-45) rle la longitud, del cuer
po. Se observaron dos tipos de vagina : una con paredes simila
res en forma, posici6n y tamaílo (isom6rfica) con una luz recta 
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(fig.14) y la otra, por el contrario, con las paredes desiguales 
en esos tres aspectos (fig.15), lo que da por resultado una luz 
en forma de "S" (anisom6rfica). Los labios vulvares pueden estar 
continuos· con el contorno del cuerpo o bien sobresalir, incluso, 
notablemente en algunos casos. La vulva se localiza en el 76% 
(69-78) de la longitud del nemátodo. 

Solo se encontr6 una hembra conteniendo un huevo, cuyas di
mensiones son 91.3p. de largo por 33.2)..lde ancho. 

No se hallaron machos. 



ApheJenchus avenae (bemb~a) 

~ig.4 - hembra ad~lta 
F i 9 •. 5 . ~ re g i 6 n c e f á l i c a 
Fig.6 - campo lat~ral e incisuras longitudihales 

a) a la altura del metacorpus ~ 
.b ). e } e n l a re g i O n me d i a de l . e u e r p o 
d) en la región caudal 



FIG.5 a 
FIG.6a 

FIG.4 

50: F.4 ._· ·~. 

130= F.5,6a-d 
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aparato reproductor (g6nada ánterior) ,, . 



FIG.10 

t50: F.10 
50 F.11 



Aphelenchus ayen~e (hembra) 

A~arato ·reproductor 
Fig.12 - saco postvulvar Fig~13 - vista ventral a nivel de saco uterin~y vulv~-
Fi~.14 - vagina tsom6rfica 
fjg;l5 - vagina anisom6rfica 
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lica hay 15 (13-17) anillos y ocupa un 13.8% (11.3-15.6) con res 
pecto a la longitud total del cuerpo. los nódulos basales son 
cóncavos en su región proximal, con proyecciones dirigidas ante
riormente. El esófago es de tipo criconematoideo y tiene una loll 
gitud de 90.9J.l.(B2.5-103.5). El procorpus es grueso y tiene aprQ_ 
ximadamente la misma longitud que el estilete y a la altura de -
los n6dulos se fusiona con el metaco_r_p..J.LS. que es de forma ovalada 
-redondeada, cuyas placas valvulares se encuentran desplazadas -
hacia el extremo posterior y son poco conspicuas. El istmo es 
corto. se encuentra rodeado totalmente por el anillo nervioso y 
se continúa con el post.corpus en forma de bulbo, muy reducido en 
tamaño. Se observó un cardias en forma de dos pequeños lóbulos 
(figs. 17 y 19). El intestino recorre el largo del cuerpo y ter
mina en un recto que se abre al exterior a través del ano, ambos 
muy difíciles de observar. El ano ruede localizarse inmediatame~ 
te posterior al labio inferior de la vulva, pero generalmente 
dista de ªsta, de uno a tres anillos (figs.18 a-c). 

En cuanto a la regi6n posterior, la cauda es hemisférica, -
con uno a tres lóbulos terminales~ mide 15.0µ. (9.2-19.7) de lon
gitua y abarca de dos a seis anillos (figs.18 a-c). 

Son monodélficas, prodélficas y el aparato reproductor en -
al~unos ejemplares se extiende hasta la parte final del es6fago~ 
En general se pudieron observar dos tipos de ovario (figs.17 y -

20). El primero, recto con una sola hilera de células, excepto -
en la zona de germinación donde son dos; el otro tipo formado por. 
varias hileras de células, flexionado en varios puntos, el dlti-. 
mo de los cuales hace que el extremo anterior se dirija posterio~ 
mente. En ambos ovarios se distingue una zona de germinación y -

otra de crecimiento y maduración. De la región posterior del ova
rio parte el oviducto formado por dos hileras de.células y se coll 
tinúa con una región angosta, una v5lvula oviducto-espermateca, 
constituida por cerca de nueve células. En algunas hembras no se 
disting~e el oviducto, probablemente ocupado por un oocito, y las 
células que integran la v~lvula est§n compactadas formando. una,
eonstricción que pareciera estar rodeada por un anillo muscular. 
(fig.17). Inmediatamente sigue la espermateca, redondeada, .no muy 



Especie Crjcohemella _s.imilicrenata (Cid del Prado, 1979) 
Luc y Raski, 1981 
Sin. Macroposthonia sjmilicrenata Cid del Prado, 

1979 

REDESCRIPCION - HEMBRA 

Los ejemplares estudiados se obtuvieron de la rizósfera de 
plantas de maíz (.l..eJL ~L.) 

Hembra (n=J.7) 
L (~) = 324.6 (273,8-373,3) 
b = 3.6 (3.3-4.3) (*) 

a= 9.5 (7.7-11.0) 
c = 22,8 (16.3-34.6) 
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V% = 93 (92-94) 
R ventral = 79 (73~90) 
Rex = 24 (19-27) 

st (µ) = 44.4 (40.6-48.5) 
R dorsal = 85 (75-96) 

RVan = 0-3 
VL/VB = 0.8 
st%L = 13.8 
esperma teca 

" 

(O. 7-1.0) 
(11.3-15.6) 
largo (µ) = 
ancho (p) = 

17.7 
12. 9 

(17.0-19.7) 
(9.2-14.4) 

RV = 5 (4-6) 
Ran = 2-6 
Rst = 15 (13-17) 
anastomosis = 4-20 

El cuerpo es pequeño, mide 324.6µ (273.8-373,3) de longitud 
y curvado ventralmente en forma de "C" después de su muerte y fi 
j a e i ó n . P re s e n t a 1 o s e x t remo s 1 i g e'r a m e n t e e ó n i c o s ( f i g • 1 6 ) . E 1 -
ancho máximo del cuerpo es de 34.2~ (31.4-38.0), estando fiste e~ 
tre el 40 y 70% de la longitud total del nemátodo. Los anillo~ 

son continuos y poco numerosos. sus márgenes posteriores ~rena
dos y los extremos angulosos, principalmente en las zonas finales 
d~l cuerpo y redondeadas y dirigidas lateralmente en la región 
~e¿ia de fiste. Los anillos se encuentran interrumpidos por anas
tomosis que varían en namero de 4 a 20 y se localizan rep~rtidas 

a todo lo largo del nem§todo (fig.16). 
La región cef§lfca es plana en su extremo anterior y contf

nua con el resto de los anillos del cuerpo; en vista lateral se 
pueden observar los 16bulos submedios que sobresalen ligeramente. 
El poro excretor se localiza a la altura de la base del postcor
-ll-U.S cercano a la unión de éste con el intestino y dista 24 .(19"'" 
27) anillos del extremo anterior (figs. 17 y 19). 

El estilete es robusto y mide de lonqitud 44.4p. (40.6-48.5); 
de la base de los nódulos al extremo anterior de la región cefá-

(*) b = long. cuerpo/long. esófago hasta la base del _p--º-SJ;COLP..JLS.. 
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(Cid del Prado, 1979) Luc 
y Raski, 1981 

Criconematina Siddiqi, 1980 
Criconematoidea Taylor, 1936 (1914) 
Criconematidae Taylor, 1936 (1914) 
Criconematinae Taylor, 1936 (1914) 
Crjconemella De Grisse y Loof, 1965 

Choi y Geraert, 1975 
Sin. • Macroposthonia _a_pJLd Loof y De Grisse, 1967; 

1973 
• r:ri conemoi des ..a_p.u_d Loof y De Gris se, 1967; 

1973; Raski y Golden, 1966 .p_. parte; Tarjan, 
1966, _Q_. parte; Luc, 1970, ~. parte, 

• Xenocrjconemella De Grisse y Loof, 1965 
• Mesocrih.o.n.e.m.a... Andrassy, 1965, _p_. parte, 
• 112-ºJtl:iconema Diab y Jenkins, 1965 
• 11.a..din.em...a. Khan, Chawla y Saha, 1976, ~.parte. 
• l)Qj;_bocriconemojdes Maas, Loof y De Grisse, 

1971 
• __s_.e_.s_hª.Q_r_ieJla. D a re ka r a n d K h a n • 19 8 1 

Diagnosis del género (tomado de Luc y Raski, 1981). Cricone
ma~idae. • Hembras - Cuerpo de longitud variable (0.2-1.0 mm). A-
~i11os 42~200; margen posterior de liso a finamente crenado, L6b~ 

los submedios generalmente bien desarrollados, pero pueden estar· 
pobremente desarrollados e ~ncluso ausentes en algunas especies; 
separados o conectados de diferentes modos; el primer anillo pue
de estar reducido o hasta dividido en placas; en algunas especies 
(~; amo.r:.Jll@. ~. ~~_s_ii_s_, ~. citricola) el primer anillo es recto 
pero m&s o menos dirigido anteriormente. Labios vulvares casi ce
rrados -(vulva "cerrada"), hasta por el contrario ampliamente sep~ 
rados (vulva "abierta"); el labio anterior puede estar ornamenta
do. Estilete fuerte, raramente delgado y flexible (.C.. macrodora, 

.k_. longistyleta), excepcionalmente corto con nódulos basales re-_ 
dondeados (~. microdora). •Juveniles - anillos lisos a crenados, 
sin hileras de escamas (excepto __k, jncrassata). • Machos - extre
mo cef~lico de redondeado a conaide; generalmente cuatro incisu-_ 
- . 
ras laterales, raramente tres, excepcionalmente dos (~. oosten -
J:~rjnski'); bursa bien diferenciada, excepcionalmente ausente (.k. 
goodeyi}. 



TABLA 4. REGISTRO DE LAS ESPECIES DEL GENERO APHELENCHUS EN MEXICO, 

ESPECIE : HOSPEDERO : LOCALIDAD : AUTOR 
-----------------------------~-----------------~------------------~----------------------! .. eremitus Thorne, 1961 : : : 

A~-;;dj~j~~j~;-(c~bb~-i9i3}·-¡ papa ¡ Edo. de México ¡ Sosa-Moss (1963) 

Steiner, 1931 (=.A. avenae) : : : 
-----------------------------'------------------J------------------~----------------------1 1 ~ 1 

: : Edo. de Mexico : Vázquez (1976 ) 
1 , Tlaxcala , 
1 

maíz •------------------'-----------------------• 1 1 
• • 1 Vázquez (1976) · 
: : Puebla : Morales-López (1986) 

~--~--------------~------------------'-----------------------• ~ 1 1 ( ) • pl atan o • Tabasco • Mundo 1978 
1 1 1 

·--------~---------,------------------~----------------------: jitomate : Colima : Manzanilla (1984) 

·------------------~------------------1-----------------------A. ayenae Bastian, 1865 : arroz : Morelos : Jaimes {1985) 
·------ -------- -- __ J _ ---- -- ---- -- -- ___ ._ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ----
' •. 1 • alfalfa, avena, • 1 
1 •• t t f . 1 1 
: ~, orna e, ri- : . : de la Jara, Zer6n, 
1 JO~, calabaza, 1 Hidalgo 1 Tinoco y To ar (19BS) 
• ch1 le y tzempa- • 1 v 
: zuchitl : : 
• ... -- --- --·---- - -- __ J _ -- -- -- - --- -- -- -- -·- -- -- - -- - ---- - ---- - -- - -1 1 1 

: alfalfa : Hidalgo : Gómez, Zerón y de la 
1 , 1 Jara (1986) 
1 • 1 1 

~-----------------,-----------------~-----------------------
: P

1
erejil' gladi!!_ : Puebla : Morales-López (1986) 

1 a 1 , 

.:··~·--·~-~----- -- -- -- ---·- ..;. __ ._._ -- ~·--- -- -- -- ---------.!---- ---------- -- --·-- ------ -- -- -- -- -- -- ---



· TABLA 3; COMPARACION DE MEDIDAS ENTRE HEMBRAS DE APHELENCHUS AVENAE CON VAGINA 
ISOMORFICA Y ANISOMORFibA. 

: VAGINA ISOMORFICA • VAGINA ANISOMORFICA· 
1 . 

-----------------------------------~~-~~------------------~-----------------------
L ( 11} 

a 
b 
b 1. 

c 
c' 
m% 
V% 
st (µ} 
poro excretor-metacorpus (ánulos} 
poro excretor-región cefálica (µ) 

hemizonidio-poro excretor (ánulos} 
long~ hemizonidio (ánulos) 
deiridio-metacorpus (p} 
campos laterales (no.incis.long.): 

regi <fa anterior 
región media 
región posterior 

ancho camp. lat./ancho cuerpo (%) 
1 ong, gónada (p) 

long. sato ~o~tvulvar (~) 

ancho ánulos (}l} 

. 639.8 (526.6-750.6) 
31,7 (Z-6.1-38.3) 
7.7 (6.1-9.3) 
4.2 (3:1-4.8) 
29,3 (26.3-35.7) 
1.8 (1.4~2.3) 

42 (36-55) 
76 (74-78) 
13. 3 (11.8-15. O) 
3-15 
88,9 (72.3-102.2) 
4 (2-6) 
2-4 .. 

16.3 (9.2-23.6) 

4-8 . 
11-14 
4-9 
38 (25-52) 
229.8 (179.5-301.3) 

.· 61.4 (44.5-94,3) 
1.1 (O .8-1.3) 

653.9 (545.6-747.4) 
30.3 (21.0-35.7} 
7.8 (6.5-8.7) 
3.8 (3.2-4.6) 
29.2 (22.0-32.8) 
1.7 (1.3-2.1) 
46 (30-61) 
}6 (69-78) . 
13.9 (10.5-19.0) 
0-10 
92.4 (82.5-103.5) 
4 (2-7} 
2-4 
17 .5 {10. 5;.28.8) 

4-8. 

10-12 
6-9 
36 (28-46) 
248.l (179.5-327.5) 
64.2 (40.6-87.8) 
1.2 (0.9-1.4) 

~~------~-------------~-~-~---------~---~---------------------------~------------~ 
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nae, consideramos que pertenecen a esta especie. 
Anderson y Hooper (1980) proponen el subgénero Aphelenchus 

LAnaphelenchus) para incluir aquellas especies cuyas hembras te~ 
gan una vagina isom6rfica y Aphelenchus (Aphelenchus) se restri~ 
ge a aquellas en las que sea anisomórfica. Sin embargo nuestra 
poblaci6n presenta ambas formas y Ja morfometr'a en Jos dos "ti
pos" de nematodos es igual, no hay diferencias notables (tabla 
3), a excepci6n claro. del caracter en cuestión. Por otro lado e~ 
contramos ejemplares en los que no es posible definir que tipo 
de vagina presentan, pues podr'a señalarse como una forma inter
media, aunque Anderson y Hooper (.Q.Q.cit.) la consideran una va
riante aberrante del tipo anisomórfico. Además estos autores me~ 
cionan que las poblaciones con hembras isom6rficas son relativa
mente pocas y restringidas geográficamente a regiones de clima 
cálido, no. asf las anisom6rficas que resultan más cosmopolitas. 
Nosotros hicimos dos muestreos del mismo campo de cultivo, el s~ 
gundo dos aílos despuªs del primero y en ambas ocasiones hallamos 
los dos tipos de hembras, aclarando que siempre las isomórficas 
en menor porcentaje. Del dltimo muestreo, de 79 hembras revisa
das, 43 fueron anisorn6rficas (54.4%), 9 isom6rficas (11.4%) y 27 
"aberréntes" {34.2%). Por lo cual nosotros ~ensamos que se trata 
solo de variantes morfológicas dentro de la misma especie, ya que 
el ndmero de "aberrantes" es relativamente alto y no se justifi
ca la posibilidad de que fueran dos subespecies diferentes. Es -
posible que los factores bióticos y abióticos del medio donde se 
desarrollan estos nem~todos. influyan de alguna manera, en la d~ 
minancia de alguno de los dos tipos de vagina, por lo que cree
mos, ~on necesarios estudio~ de variaci5n intraclonal en difere~ 
tes medios, con variantes de temperatura y hospedero entre otros, 
para determinar la frecuencia de los dos tipos de vagina, si es 
que se presenta y evaluar la validez del subgénero propuesto por 
estos autores. 

Nuestro estudio sobre A. avenae constituye el segundo regi~ 
tro de la especie para mafz en el Edo. de Puebla y se le encuen~ 
tra por primera vez en gladiola y perejil (tabla 4.). 
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De acuerdo a la diagnosis del género Aphelenchus propuesta 
por Goodey y Hooper (1965), consideramos que nuestros nemátodos 
en estudio pertenecen a este género, básica~ente por presentar 
numerosas incisuras en los campos laterales, engrosamientos en -
la base del estilete, la constricción del procorpus en su unión 

.con el bulbo medio, las placas valvulares prominentes, la posi -
ci6n del poro excretor, la vulva y deiridio y la longitud del s~ 

ca postvulvar; el recto y la cauda. 
Por otra parte la morfologfa general de nuestros nemitodos~ 

es muy similar con la descrita para la especie iipo del g~nero, 
_A. ·avenae, por diversos autores. En el valor de los índices "a", 
"b" y "c" 1 en las dimensiones del bulbo medio, en el número de -
incisuras laterales y el porcentaje de la vulva, coincide con 
los valores del neotipo de A. avenae descritos por Goodey y Hoo
per (1965). 

En cuanto a la longitud del cuerpo, nuestra poblaci6n se 
puede considerar que en general es de talla pequeña, en compara
ci6n con otras poblaciones de la especie, pero el promedio es s~ 
mejante al anotado por Jaimes (1985) y al de los topotipos de 
Goódey y Hooper {1965). 

La longitud del estilete en nuestros ejemplares, tiene una 
variación amplia que cae dentro de la registrada por Manzanilla 
(1984) y Filipjev y Schuurmans (1941) 1 aunque el promedio es me
.nor al establecido por la mayorfa de los autores. El valor "c" 
coi n c i de con 1 os top o ti pos de A. a gr i col a (=A. avena e ) de San w a 1 

y Loof (1967). 
El fndice "m", el ·ancho de los nódulos y campos laterales, 

asf como la longitud;del saco postvulVar 1 caen e~ la variación 
usual re~istrada para la especie, no sucediendo lo mismo para el 
indice "b", cuyo valor es muy bajo en nuestros ejemplares. La ·p~ 
sición del hemizonidio tiene un intervalo más amplio, aunque el 
promedio coincide con lo observado en la literatura. El huevo es 
ligeramente m~s largo que el señalado por Hechler (1962), 

Ya que los nemátodos de nuestra poblaci~n, adem~s de ser s! 
~ilaresi coinciden con la mayorfa de los caracterés de importan-· 
cia taxonómica registrados para diferentes poblaciones de .A •. ~ .. · 
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DI SC-US.lON 

. El género Aphelenchus fue propuesto por Bastian en 1865, ·1n 
cluy~ndo en él cuatro especies, una de ellas, A. avenae la deri~ 
na sin embargo como la especie tipo hasta 1905, en una carta di
rigida a Stiles y Hassall (in Steiner, 1931). Como esta especie 
estaba representada solo por hembras, Goodey (1927) establece 
los caracteres del macho para completar la diagnosis del género 
Aphelench11s, basándose en ej.emplares de la especie A. parjetinus. 
Stein~r (1931) encuentra el macho de A. avenae, anteriormente 
identificado por Cobb en 1913 como Isonchus radicicolus, por lo 
tanto el género Isonchus pasa a ser sinónimo de Aphelenchus. La 
d•agnosis de este altimo tuvo que ser modificada, puesto que los 
caracteres del macho de A. avenae y de A. parjetjnus resultaron 
muy diferentes, por lo que esta especie y otras contenidas en el 
género, como A. fragarjae, A. olesjstus y A_. ritzema-º-9...s...i .fueron 
transferidas a otro género. 

Desde entonces las especies válidas de Aphelenchus han va
riado dependiendo del autor, siendo A. avenae la especie más co~ 

tr6vertida en cuanto al namero de especies sinónimas que se le 
atribuyen, Hooper (1974) indica diez y seis, de las cuales .cinco. 
ria se sabe con ce~teza su status taxon6mico. Lo que deja ve~ ~ue 
los caracteres utilizados a nivel especffico resultan deficien~ 
f~s e inapropiados. Esto ha generado una serie de estudios, como 
los de Hechler (1962}, Fisher (1969). Evans y Fisher (1970), Mo;.. 
noson (1971) y Suryawanshi (1971), sobre el desarrollo de A. lLll..!:, 

.ri..a.e y los factores bióticos y abióticos que modifican su morfom~ 
trfa, y cuyas conclusiones de alguna manera cuestionan la vali
dez de los fndices y caracteres comOnmente usados a nivel especf 
fico. También, autores como Goodey y Hooper (1965), Sanwal y 
Loof (1967) y Suryawanshi (1971) han hecho la revisión de l_as es 
pecies válidas y de las consideradas como sinónimos e incluso 
con descripci6n de neotipos. 

Actualmente se siguen describiendo especies nuevas de este 
género y Anderson y Hooper (1980) proponen el subg&nero Aphelen;.. 
.cilJLs (Anaphelenchus)y revalidan Aphelenchus (A~helenchus), bas·á!!. 
dose en diferencias estructurales de la vagina. 
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bien diferenciada que ocupa el extremo anterior del Gtero (com~l~ 

jo útero-espermateca, Geraert, 1972) y sobres'ale del resto del -
útero, ya sea hacia la regi6n ventral o hacia ambos lados (figs. 

·17 y 20). Aparentemente con espermatozoides. El resto del Otero 
es un tubo integrado por hileras longitudinales de cªlulas arre
gladas de tal forma que dejan una luz interna. En algunos casos 
hay una "ligera constricci6n entre el Qtero y el saco uterino, fi~ 

te y la vagina son cortos, angostos y curvados hacia la regi6n 
ventral. La vulva es abierta, con el labio anterior ligeramente 
crenado (fig.18c) y se localiza al 93% (92-94) con respecto a la 
longitud total del nematodo. La vulva dista 21.3 µ (18.3-24.9) del 
extremo final del cuerpo, lo que abarca 5 (4-6) anillos. El ancho 
del cuerpo a nivel de la vulva es de 26.0p. (22.3-30.l)(figs.18 a
c). 

Las larvas con anillos crenados. No se encontraron machos. 

' 



FIG.17 
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bien diferenciada que ocupa el extremo anterior del Gtero (com~l~ 
jo útero-espermateca, Geraert, 1972) y sobres'ale del ·resto del -
Qtero, ya sea hacia la regi6n ventral o hacia ambos lados (figs. 

· 17 y 20). Aparentemente con espermatozoides. El resto del útero 
es un tubo integrado por hileras longitudinales de células arre
gladas de tal forma que dejan una luz interna. En algunos casos 
hay una ligera constricci6n entre el útero y el saco uterino, ~~ 

te y la vagina son cortos, angostos y curvados hacia la regi6n 
ventral. La vulva es abierta, con el labio anterior ligeramente 
crenado (fig.18c) y se localiza al 93% (92-94) con respecto a la 
longitud total del nematodo. La vulva dista 21.3 µ (18.3-24.9) del 
extremo final del cuerpo, lo que abarca 5 (4-6) anillos. El ancho 
del cuerpo a nivel de la vulva es de 26.0p. (22.3-30.l)(figs.18 a
c) • 

Las larvas con anillos crenados. No se encontraron machos. 
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hembra adulta (vista extern.a) 
h.e m b r a a d u lt a ( v i s t a i n t e r n á ) 



FIG.17 



Cticonemella simil~crenita 

Fig.l8a - extremo caudal (vista lateral) 
Figs.18b y c - extremo caudal (vista ventral) 
Fig;.19 - tercio anterior del cuerpo· · 
Fi~~20 - ~par~to reproductor· 



FIG.19 

FIG.18a 

FIG.20 

, 50J:l F.18a-c; 19.20 
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O I SCUS ION 

El género Criconemella fue creado por De Grisse y Loof en -
1965, incluyendo en él cua~ro especie~: .c._. parva (especie tipo}, 
.c._. parvula, ~. goodeyi y J;.. zavadskii. Sin embargo Luc y Raski -
(1981), al analizar los caracteres de este género y los de Xfill_Q_

criconemella De Grisse y loof, 1965, llegan a la conclusión de 
que no hay diferencias suficientes entre las especies de ambos -
géneros y las pertenecientes a los géneros 11_~c..r..oposthonia (De 
Man, 1880) A.t1.!liL Loof y De Gri.sse,· 1967, 1973 y Criconemoides (Tax_ 

. lor, 1936) -ª-llll..d. Loof y De Grisse, 1967, 1973, Raski y Golden, 
1 9 6 6 ...JL. p arte , Ta r j a n , 1 9 6 6 JL. p a r t e , L u c 1 9 7 O ..J1 • p a r te , q u e j u~ 

tifiquen la Separación de los cuatro. Además en ese mismo traba
jo, luc y Raski consideran a Macroposthonja y a .k.r:.i.conemoides c~ 
mo genus d11bi11m. Consecuentemente todas las especies de Macropos 
thonia, Criconemoides, Criconemella y X.enocriconemella las consi 
deran pertenecientes a un solo género, manteniendo el nombre de 
Criconemella por reglas de prioridad y dan una diagnosis modific~ 
da de este género. Y confirman adem&s, las sinonimias con Mesocri 

,, Andrássy, 1965 lQ.. parte). Neocriconema Diab y Jenkins, -
1965 y Madjnema Khan, Chawla y Saha, 1976 (..(.L. parte). Ebsary 
(1982) sinonimiza Nothocriconemoides Maas, Loof y De Gri~se, 1971 
con CriconeJ!Ltll.a. Raski y Luc (1984) sinonimizan Seshadriella Da
rekar y Khan, 1981 también con Criconemella. Con lo que actualme~ 
te este g~nero cuenta con un mfnimo de ochenta especies. 

Nuestros e j e m p l a res s e c o m p a r a ron con C r i con eme ll a s i m ilLc r ~ 
nata (Cid del Prado, 1979) Luc y Raski, 1981 y con .c._. sosamossi 
(Cid del Prado, 1979) Luc y Raski, 1981 debido a la gran semeja~ 
za que presentan en la morfología general del cuerpo estas dos e~ 
pecies entre sí con nuestra población. 

Sin embargo nuestros nem&todos presentaron algunos caracte
res que difieren de los señalados para ambas especies, como son, 
el ndmero de anillos entre vulva y ano (RVan) es de uno o dos y 

la fluctuaciftn en nuestros ejemplares es de cero a tres, el ndme-
ro de anillos de la vulva al final de la cauda (RV) es de 5 (4-6) 
para nuestra población, para _e_, sosamossj es de 7 (6-8) y para .C.:. 
sjmi1icrenata 7 (6-9). Por otra parte el ovario es recto y en ~i~ 
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guna de las dos especies llega hasta la base del es5fago, en alg~ 
nos de nuestros ejemplares la g6nada si alcanza esta regi6n y en 
otros el extremo anterior del ovario está flexionado hacia la re 
gi6n posterior; del mismo modo, el fndice "c" en ambas especies 
tiene como promedio un valor de veintiuno y el nuestro es de vein 
titres {tabla 5). 

Nuestra poblaci6n se asemeja con-~. sosamossi en el número 
de anillos que van del poro excretor al extremo anterior, en el 
número de anastomosis, en el número de anillos del ano al extremo 
posterior y en el número de lóbulos terminales. Y difiere de esta 
especie en la longitud del estilete, en el número de anillos tota 
les, en las dimensiones de la espermateca y en la longitud total 
del cuerpo. 

En general nuestros ejemplares son más semejantes a los de 
~- similicrenata, como en la longitud del estilete, porcentaje de 
la vulva y del estilete con resp~cto al largo total del cuerpo. 
Sin embargo nuestra poblaci5n parece tener un intervalo más am-
p 1 i o a 1 re g i s t r ad o par a J;. • 2JJni 1 i c re na ta en 1 a 1 o n g i tu d to ta 1 de 1 

cuerpo, el número de anillos total~s y el largo y ancho de la es
permateca. 

En cuanto a los valores de los fndic~s "a" y "b", los de 
nuestros nemátodos se asemejan a los de~. similicrenata, aunque 
la validez de estos datos no es muy confiable, debido a que la -
ló~gitud total del cuerpo varfa por el tipo de movimiento corpo
fal que presentan estos criconemátidos, asf como por la fijaci6n 
y la tªcnica de montaje {Diab, 1965). 

Aunque la morfometrfa de nuestra poblaci6n es compatible con 
ambas especies, si hacemos un balance tomando en cuenta los cara~ 
teres de mayor valor taxon6mico, llegamos a la conclusi5n de que 
pertenece a .C. • .s...imilicrenata. 

Debido a la gran semejanza existente entre~- similicrenata 
y _k. sosamossi pensamos que serfa conveniente medir un número ma
yor de ejemplares de ambas especies, para determinar mas clarame~ 

te la fluctuaci6n de cada uno de los caracteres de valor taxon6mi, 
co o establecer otros, que permitan seoararlas o bien en su def¡~~ 
to sinonimizar _k. sosamossi con _k. similicrenata, porque los ca-
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racteres por los cuales se separan, corno por ejemplo, el tipo de 
crenación "fuerte o moderada" creemos es un tanto subjetiva; asi
mismo el número de anillos del poro excretor al extremo anterior, 
en nuestra población, este valor cae en el intervalo establecido 
para~. sosamossi; el nOmero de anillos totales del cuerpo en 
nuestros ejemplares, amplia el intervalo compuesto para .L simili 
crenata y con ello sobrelapa al señalado para _e_. sosamossi. Igual 
mente una población identificada corno ..C... similicrenata por Jaimes 
(1985) presentaba una longitud de estilete con un valo~ interme
dio entre el registrado para.!:;_. sirnilicrenata y k. _s_u_s_amossi. Por 
otra parte los valores dados por este Qltirno autor amplfa conside 
rablemente las variaciones de k· sirnilicrenata (tabla 5) 9 y se -
alejan considerablemente de los de nuestra población, 

Las diferencias en la rnorfornetría de las tres poblaciones re 
gistradas como k. similicrenata, pueden atribuirse a muchos fact~ 

res y pensamos que entre ellos podrían estar el tipo de hospede
ro, tipo de suelo y localidad, que en los tres registros han sido 
diferentes, aunado esto a la variabilidad interpoblacional normal 
mente existente. 

Po r e n d e , n u e s t r a p o b 1 a c i ó n i d e n t i f i c a d a c o m o _e_. s i m i 1 i c~ 
ta es el primer registro de esta especie para el Estado de Puebla 
como localidad y para el maíz corno hospedero (tabla 6) y constit~ 

ye la cuarta especie del gªnero Criconemella indicada para esta 
entidad (tabla 7). 
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TABLA ·s. COMPARACION DE DATOS REGISTRADOS PARA CRICONEMELLA SIMILICRENATA Y~. SOSAMOSSI 

: l. SIMILICRENATA : _k. SOSAMOSSI 

·-------------------~------~------------------------------~--------~--------: Cid del Prado, : Morales-López, : Ja.imes-Cruz, : Cid del Prado, 
: 1979 : 1986 : 1985 : 1979 

--~~-----~------------~-------------------L-----------------l-------------------~--------------~--
L (µ) : 300(240-340) : 325(274-373) : 380(340-410) : 285(200-320) 

1 1 1 1 

a : 8.7(7.2-9.9) : 9.5(7.7-11.0) : 11.1(10.5-10.5)? : 7.3(6.3-9.3) 

b 
1 1 1 1 ( ) 
1 3 . 7 ( 3 . 2 - 4 . 3 ) 1 3 . 6 ( 3. 3 - 4 . 3 ) 1 5 . 1 ( 4 . 6 - 5 . 5 ) 1 3 . 2 2 . 2 - 3 . 7 

e 
st (~) 
V% 
R 

Rex .. 
RV 
RVan 
Ran 
VL/VB 
st%L 
anastomosis 
espermateca largo (p.) 

espermateca ancho (~) 

16bulris terminales 
. machos 
.tipo de crenaci6n 

20.8(17;5-26.4) 
44(41-47) 
93(90-96) 
87(84-90) 
26(26-29) 
7(6-9) 

5 ( 5- 7) 
0,9(0.8-1.1) 
14.8(13.2-16.8) 
18(10-31) 
14.0(9.5-18.5) 

1 10.3(8.5-13.5) 
1 
1 1-2 
1 

· : ausentes 
1 

: moderada 

22.8(16.3-34.6) 
~4.4(40,6-48.5) 

93(92-94) 
79 (_ 7 733--9900 )_y_._ V 

~75-96) 
24(19-27) 

1 5(4-6) 
0-3 
2-6 
0,8(0. 7-1.0) 

13.8(11.3-15.6) 
13(4-20) 
17. 7(17.0-19. 7) 
12.9(9,2-14.4) 

0-3 
ausentes 
moderada 

16.4(13.2-19.9) 
47(44-49) 
94(89.9-96.1) 
97(89-104}y,_ 

cr.102(92-111) 
28(25-30) 
6(5-8) 
0-1 ? 
5-7 
1.0(0.9-1.2) 
12.5(10.0-14.0) 
5-25 

1-3 
ausentes 
moderada 

~--~------------------J---~---------------~----------------~~-------------------

21(29 ?-30) 
50(42-54) 

94-(92-98) 
72(68-76) 
24(23-26) 
7(6-8) 

1-2 
4-5 
0.8(0.7-1.0) 
17.4(15.1-20.8) 
13-23 
11.1(8.5-16.0) 
9.3(5,5-11.5) 

1-3 
ausentes 
fuerte 

-----------------
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REG.ISTROS DE CRICONEMELLA SIMILICRENATA EN MEXICO 

CULTIVO LOCALIDAD AUTOR 
----------------------------------------------------------------------------
Beta yylgaris L. (acelga) Sn. Gregario Atlapulco, 

Xochimil~o, D.F. 
Cid del Prado, 1976, 
1978. 1979 

--------------------~----------~--------------------------------------------.·.Q.n'..z.a. sativa ·(arroz) Cu¡¡utla, Morelos Jaimes-Cruz, 1985 

l.e..a. ..m.a.y_s_ L • Nenetzintla, Puebla Morales-L6pez, 1986 

TABLA 7. ESPECIES DEL GENERO CRICONEMELLA REGISTRADAS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 

ESPECIE CULTIVO AUTOR 
----------------------------~-----------------------------------------------------------

..C.. curvata (Raski 1 1952) 
Luc y Raski, 1981 Z e a .JI1ª.li L • Vázquez, J., 1976 

----------------------------------------------------------------------------------------
t. informis (Micoletzky, 1922) 
Luc y Raski, 1981 

.L ~ (Cid del Prado, 1979) 
. Luc y Raski, 1981 

Persea americana Mill. 

Persea americana Mill . 

Cid del Prado, 1978 

Cid del Prado, 1976 
1978, 1979 

----.-~----------------------------------------------------------------------------------

•.C.. similicrenata (Cid del Prado, 1979} 
Luc y Raski, 19.81 Zea .!!@ll L. Morales-López, 1986 

--.-------~--~--------~---------~----------------------------------------------------
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Q~ ~ (Allen •. 1955) Siddiqi, 1971 

Suborden 
Superfamilia 
Familia 
Subfamilia 
Género 

Tylenchina Chitwood, 1950 
Tylenchoidea (Orley, 1880).Chitwood y Chitwood, 1937 
Tylenchorhynchidae (Eliava, 1964) Golden, 1971 
Tylenchorhyrichinae Eliava, 1964 
Quinisulcius Siddiqi, 1971 

Diagnosis del género (tomado de Mahajan, 1974). Tylen -
chorhynchinae cuerpo curvado después de mu~rtos; campos latera
les con cinco incisuras, algunas veces areolados; r~gi6n labial 
separada del conto~no del .cuerpo, redondeada, finamente anillada; 
esqueleto cef§lico débilmente esclerosado; cauda de la hembra co
noide y ventralmente arqueada; machos raros, espículas usualmente 
con bordes distales de tamaño pequeño; un !DJbernaculum protusi
ble, grande, con los extremos proximales dirigidos dorsalmente y 

con una bursa bien desarrollada. 

Especie Quinjsulcius capitatus (Al len, 1955) Siddiqi, 1971 
Sin. (tomado de Jairajpuri, 1985) : · 

• Tylenchorhynchus capjtatus Allen, 1955 
• Tylenchorhynchus ~ Hooper, 1959 
• Quinisulcius acti (Hooper; 1959) Siddiqi, 

1971 
• Tylenchorhynchus njlgjriensjs Seshadri, Muthu 

krishnan y Shunmugam, 1967 
• Qujnjsulcius nilgiriensis (Seshadri, Muthu

krishnan y Shunmugam, 1967) Siddiqi, 1971 
• Oujnjsulcius .him_alayae Mahajan, 1974 
• Ouinisulcius solani Maqbool, 1982 

REDESCRIPCION - HEMBRA 

Los ejemplares estudiados se obtuvieron de la riz6sfera de 
~~L. 

Hembra (n=20) 
L (~) = 712.1 (640.8-795.2) 
~ = 8.8 (7.8-10.9) 
e =.14.9 (12.6-17.1) 
V% = 56 (53-57) 
anillos caudales = 44 (36-51) 

a = 31.5 (26.8~35.8) 
b' = 4.9 (4.6-5.1) 
T/ABW (=c') = 3,1 (2.7-4.3) 
st (p) = 16-17 (13.D-17~6) 
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Cuerpo fusiforme, curvado ventralmente en forma de "C" aun
que la regi6n posterior tiende ~ espiralizarse un poco m&s 1 dan
do la .. apariencia. de un 11 6 11 (ftg.?1); tiene una longitud de 712.1 
µ(640.8-795.2) y un ancho m&ximo, a la altura media del cuerpo, 
de 22.7µ (20.3-27.0}. 

La cuttcula presenta estriaciones transversales finas, sién
dolo aúri más en la regiOn cefálica y caudal. Cada ánulo mide 1.4 
µ(1.0-1.6) de ancho en la parte m§s amplia del cuerpo. Los campos 
laterales con cinco incisuras longitudinales, dos externas que se 
inician a la altura de la base del estilete. dos internas que su~ 
g~n algunos anillos más abajo y la central que lo hace a nivel 
del ~ o del istmo (fig.23a); recorren el largo del ·cuer
po y terminan cerca del extremo final de la cauda. donde se une 
primero el par de incisuras internas y más adelante el par exter
no. La incisura central puede finalizar en el fasmidio o bien co~ 
tinuar, pero siendo muy poco evidente y con una longitud variable 
(figs.23c y d). En la región anterior las bandas externas de los 
campos laterales presentan una areolación ligera y parcial hasta 
el nivel del poro excretor, donde se observa en todos los ejem
plares, una diferenciación caracterizada por la presencia de 
tr~s. cuatro o cinco estrtas transversales muy marcada~. que atr~ 

· .. viezan todo el campo lateral (fig.23a). A partir de esta zona. -
las incisuras excepto la central, muestran una fuerte c;:renación 
que disminuye hacia la región caudal. Los campos laterales ocupan 
aproximadamente un tercio de la amplitud del cuerpo (fig.23b). 

La región cef~lica mide 4.8 p. (4.0-5.l) de longitud, tiene -
forma hemisférica y extremo truncado; se separa del contorno del 
cuerpo p6r una ligera ~onstricci6n y presenta siete u ocho ani -
llos muy finos y de diffcil observación. El esqueleto cefálico 
débilmente esclerosado y la extensión vestibular llega cerca de 
la base del ~. tanto anterior como posterior a éste (fig.24). 

No se obs~rvaron deiridios. El hemizonidio está inmediata~e~ 
te anterior al poro excretor o separado de éste por uno, dos o 
incluso hasta cinco anillos y con una longitud de tres o cuatro 
anillos. El poro excretor fácilmente visible, localizado a un ni
vel aproximado entre el final del istmo y el primer cuarto del 
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postcorpus y dista del extremo anterior 110.6µ (102.4-120.0). El 
anillo nervioso rodea al istmo en su región media (fig.24). 

El estilete es pequeño, poco robusto y con una longitud de 
16-17µ ~13.0-17.6); el conus se atenua hasta terminar en una pun
ta' fina, por lo que la luz y la abertura del mismo no son visi -
bles. Los nódulos son prominentes, redondeados y dirigidos poste
riormente, con un ancho de 3.9 M (3.2-4.6). Los músculos protract.2_ 
res del estilete se insertan en la base del esqueleto cefálico. 
Entre la desembocadura de la glándula esof§gica dorsal, muy diff
cil de observar, y los nódulos hay una distancia de 1.7µ (fig.24l 
El procorpus es alargado, angosto y con un ligero estrangulamien
to en su unión con el metacorpus, éste es ovalado, con placas val 
vulares prominentes y mide 11.6~ (9.6-14.4) de ancho y de su mar
gen posterior al extremo cefa'.lico hay 81.4¡.>.(68.8-88.0). El istmo 
es delgado y largo. Las glándulas esofágicas contenidas en un 
postcorpus piriforme, de cuya base al extremo anterior hay una -
distancia de 140.5µ (131.8-145.3). El cardias rectangular y cons
titufdo por dos lóbulos (fig.24). El intestino recorre el largo 
del cuerpo, p~esenta una fuerte granulación y una serie de cana
les sinuosos de diferente grosor, que pueden anastomosarse (figs. 
22a y b). El recto es corto y se abre al exterior a través del -
ano (fig.25). 

La región caudal es conoide, ventralmente arqueada y con cua 
renta y cuatro anillos (36-51); tiene una longitud de 47.9p. (.41.6 
- 5 7 • 5 ) , el a n ch o a 1 n i ve l de 1 ano e s de 1 5 . 5 µ ( 1 3 • 5 - 18'. 4 ) . E l ex -
tremo final de la cau~a con un engrosamiento ~uticular corto y l! 
so, hemisf~ricó o con forma triangular y ~pice redondeado, además 
puede estar continuo con el contorno del cuerpo o bien estar sep~ 
r~do por una ligera constricción (figs.23c, d y 25). El fasmi~io 
redondeado, refringente v localizado en el primer tercio de. la 
cauda. 

Son didélficas, anfidélficas y con las gónadas rectas (figs. 
21 y 26). El ~vario constitutdo por una zona de germinación, for
mada por una º .. dos hileras de oogonios y la de crecimiento por -
una de oocitos. El ovi~ucto, con dos filas de células, se conti
naa con la espermateca, en general poco diferenciada y sin sobre~ 
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salir del contorno del gonoducto, siguiendo el criterio de Yuen 
(1964) puede decirse que está formada por dos seccion~s. en oca
siones dif1ciles de deli~itar por.lo .poco desarrolladas que es-. 
tán, la proximal tubu1ar, en donde las cé1u1as mantienen 4n arre-. . 
glo en dos hileras y la distal ligeram~nte esférica, con una luz 
muy pequeña y sin espermatozoides (figs.27a-c). El útero está or
ganizado en tres filas de células. El sa~o uterino con paredes 
gruesas que se adelgazan hacia la vagina, cuya longitud es de ca
si la mitad del ancho del cuerpo a es~ nivel y de paredes delga
das (fig.28). No se observ6 epiptygma, La vulva localizada en una 
depresión fusiforme al 56% (53-57) de la longitud del nemátodo 
(fig.23e). 

No se encontraron machos. 

·;:;.: 
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Quinisul~ius capitatus (hembraJ 

F 'ig .. 21 
F'ig.22 

a 
b 

- hembra madura 
can~les sinuosos (diferente,grosor) 

- a la altura del ovario anterior 
- a la altura del ov~rio posterior 

... 



FIG.21 

FIG.22a 
22b 



capitatus (hembra) 

- tercio anterior del c~erpo 
región media del cuerpo 

e y d - regi6n caudal . . 
región vulvar (vista ventral) 
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FIG.23a 

23b 
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capitatus (hembra) 

fig.24 - tercio anterior del cuerpo 
Fi9.25 ~ e~tremo posterior del cuarpo 



FIG.25 

l 30:F.24 
30 F.25 

FIG.24 
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f'ig.26 - áparato reproductor 
Fig •. 27a - detalle gónada anterior. 
. .· . by e - detalle gónada posterior 
~Ftg.;28 ~ saco tit~rino y ~agina 



FIG.26 

FIG.27a 

FIG.28 

27b 



63 

DISCUSION 

Siguiendo la clave propuesta por Kleynhans y Heyns (1984} ~ 

para las familias Be1onolaim!dae, Tylenchorhynchidae y Dolichdd~ 
ridae, subfamilias y g~neros, y la de Jairajpuri y Hunt (1984} 

. ~ara los géneros de la subfamilia Tylenchorhynchinae, ambas nos 
condujeron a identificar nuest~os ejemplares como pertenecientes 
al género Quinisulcius Siddiqi~ 1971. Lo anterior es bfsicamente 
por presentar cinco incisuras longitudinales en los campos late
rales, adem&s de otros caracteres como ausencia de estr,as longi
tudinales y un disco perioral consp•cuo; tener un esqueleto cef! 
lico débilmente esclerosado y un engrosamiento cuticular en el ex 
tremo caudal, no mayor a un cuarto de la longitud de la cauda. 

El género Tylenchorhynchus fu~ propuesto por Cobb en 1913 y 
para 1970, Siddiqi menciona que incluye alrededor de 96 especies 
válidas. Sin embargo debido a las grandes diferencias morfol6Ói
c~s exhibidas entre algunas de estas especies. empiezan a surgir 
géneros nuevos a partir de ellas. siendo el nümero de incisuras 
~~los campos laterales, uno de los caracteres de mayor importan
cia utilizados para ello. Por lo que el g&nero Ouinisulcius pro
puesto por Si ddiqi en 1971, solo compren~e aquellas especies con 
cinco incisuras en los campos laterales; actualmente se recon~cen 
nueve o diez especies válidas· siendo Q_, capitatus. la especie ti
po . 

. Todas las claves para las especies del género Quinisulcius, 
como la de Maqbool (1982}, Hooper (1978}, Knobloch (1975} y Tar
jan (1973} indican que nuestros nemátodos son muy similare~ por 
el número de anillos caudales a Jl, ..ac.ti., por la dirección de los 
nddulos del estilete a ~· capitatus y por la forma caudal a am -
bas, pues nuestra población exhibe las. variantes descritas tanto 
para una especie como para la otra. Apar~ntemente esto es un pro
blema viejo, Tylenchorhynchus capitatus (= .Q. capitatus} fue des'-

.. c r i ta. por A 11 en ( 1 9 5 5 } y I . ~ ( = .Q. -ª.di> p o. r H o o pe r ( 19 5 9 } di 
ferenciándose esta ültima de la primera principalmente por tener 

. . 
una ca.uda m~s larga co'n mayor n~mero de anillos y el ext:r:emo fi-
nal diferente. Loof (1959} describe una poblaci!Sn. como 1-•. ~ 
con·un· intervalo de anillos caudales que abarca .los registrados· 
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para las dos especies, tomando e~ cuenta que Allen (1955) en el 
dibujo marca 32 anillos caudales. Siddiqi (1961). sinonimiza I. ·.a.&
li con I.. capitatus. Tarjan (1964) reinstala a I. acti como espe
cie válida, lo cual es aceptado por Seth,i y Swarup (1968), quienes 
sugieren una revisi6n de los· paratipos, Siddiqi (1971), Tarjan 
(1973), Knobloch y ~aughlin (1973) y Knobloch (1975): 

Tarjan (1973) difere~cia las dos especies basándose en los 
a n i 11 o s c a u d a l e s ( 4 2 en .Q.. -ª-C..ti y 2 ~ e n Q_. c a p it a t u s } , ex t remo 
final de la cau~a (hemisférico en _Q_ • ..a..c..:ti y cónico con el ápice 
redondeado en Jl., capitatus} y nódulos del estilete (dirigidos la
teralmente en .Q.. JLC.ii y posteriormente en _Q_,. capitatus). 

Knobloch y Laughlin (1973}, basándose en poblaciones mexica
na~ proponen caracteres adicionales para separar ambas especies, 
eston son, curvatura del cuerpo (l.igera en .Q. ~.espiral 
en _Q • .a..c...t..i}, final de la incisura central (en el fasmidio en _Q_. . . 

capitatus y posterior a éste en _Q_. ru;j;_j_). 

Saltukoglu y Coomans (1975} encuentran caracteres interme -
·dios de ambas especies en una población turca y después de revi
sar los paratipos de Jl. ~y _Q, capitatus y las poblaciones me 
xicanas de Knobloch y laughlin (1973), llegan a la conclusi6n de 
que ambas especies son idénticas, por lo tanto sinonimizan Q. ~· 
:tJ con .Q.. capitatus. Este trabajo parece no haber sido tomado en 
cuenta por Gupta y Urna (1980), Maqbool (1982), Ray y Das (1983} 
yVovlas (1983} pues mantienen ambas especies separadas; solo -
aceptan la sinonimia Hooper (1978), Kleynhans y Heyns (1984} y 
J ai r a j p u r i ( 1 9 8 5 } , q u i e n a d e m á s re v i s a l os p a r a t i p o s d e _Q__. c..a.p_i_

:t.a..t..Y..s y especímenes tipo de .Q... himalavae Mahajan, 1984 y ..Q... 5....0l!. 
Jl.i Maqbool, 1982, concluyendo que las dos últimas especies son 
sinónimas de la primera. 

En cuanto la morfometria de nuestros nemátodos (tabla 8), -
es muy semejante a la señalada por Kleynhans y Heyns (o.p. cl...t..} 

para ·g_. capitatus y por Knobloch y laughlin (1973) para~ acti 
en lo que se r~fiere a la longitud del cuerpo, el valor de los 
índices "a", "b", "c" y nCimero de anillos caudales. 

El ancho de los camp~s laterales, número de anillos cef~li
cos, posición de la vulva y del fasmidio observados en nuestra -
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poblaci~n, concuerdan con la va~iaci5n normal registrada para las 
dos especies en la bibliograffa. 

En la longi~ud de la cauda y distancia del poro excretor al 
extremo cefálico, nuestros nem~todos se asemeja~ a los datos se
ñalados por Kleynhans y Heyns (.Q_p • .cit..) para .!l. ~. El -
promedio de la longitud del estilete que es de 16-17p en nuestra 
población, se ajusta al intervalo comúnmente registrado para las 
dos especies (16-18p) por difer~ntes autores, sin embargo en al-

. gunos de nuestros ejemplares el estilete tiene una longi~ud de 13 
y 14p siendo §s~e un valor aOn m~s bajo al señalado por Kleynhans 
y Heyn s (.Q.l2 • ..ti...:t_.) que fue de 15µ. 

Nosotros pudimos observar en nuestra población, la presencia 
de espermateca, la cual solo ha sido señalada por Yuen (1964) y 
Jairajpuri (1985) para ..Q_, .c_a_p_jtatus y por Saltukoglu y Coomans 
(19 7 5 ) par a Q... .ac..:ti y .Q_. ~ Ha tus . C o n re s pecto a l a i n e i s u r a 
central, en nuestros nemátodos encontramos tanto ejemplares en -
~os que finaliza en el fasmidio, como en los que continúa después 

. de. éste, en diferentes longitudes, lo que concuerda con lo descrf 
to. para ..Q. capi ta tus por Jai rajpuri. (.Q..Jl. _di.), Kl eynhans y Heyns 
(t984) y Saltukogl u y Coomans {JUl • .c.i.:L) y para Q_ • .ru;_.ti por este 
último autor . 

La distancia de la desem~ocadura de la glandula esofágica ~ 
dorsal a la base de los nódulos del estilete, pa~ece ser menor 

· que la registrada en la bibliograffa para ambas especies (1.7p en 
los nuestros y Z.0-3.Sp para diferentes autores), pero muy seme-
j a n te a 1 a s e ñ a 1 a d a p o r A 11 e n { 19 5 5 ) y J a i r aj p u r i ( 1 9 8 5 ) p a r a .Q. 

capitatus. 
Sethi y Swarup (1968) describen el hemizonidio de cuatro á

n u 1 o s d e lo n g i t u d e n Jl. .ru::...ti y e n n u e s t r a p o b 1 a c i ó n e s de t r e s a 
cuatro, estos datos son ligeramente mayores a los registrados por 
Saltukoglu y Coomans (Q.12.dJ;.. ) 1 quienes indican tres ánulos para 

. ambas es pee i es y Vov,las ( 1983) de dos a tres para .Q._; ~i. Lo . mii 
mo sucede en la posici6n del hemizonidio, puesto que lo señalad.o 
en estas tres citas es de cero a dos !nulos anteriores al poro ~ 

excretor y en nuestros nemátodos p~ede localizarse inmediatamen e. 
anterior a éste o hasta cinco ánulos de distancia. dato que se 
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aproxima al ~egistrado por Jairajpuri (1985) que es de dos a sie 
te 4nul os. 

El valor del ~ndice T/ABW (=c') obte~ido ~ara nuestra pool_! 
ci6~ se ajusta al ~eñalado por Vovlas (_Q_p. cit.) y Hooper (QQ_, 

ill. ) par a ..Q_,_ a c ti • La v u 1 va l oc al i za da en un a de pres i ó n con cu e r 
da con lo observado por Kleynhans y Heyns (1984) para .Q_. capitJL
~. 

Nosotros señalamos la presencia de canales sinuosos asocia
dos ~l intestino, ~parentemen~e ningún autor los ha observado ni 
en .Q. acti ni en .Q_, ~. por lo que se registra por prime

. ra vez. 
En vista de que nu~stros ejemplares presentan caracteres ta~ 

to de Q, acti como de-º-· ~itatus .Y puesto que la posición tax.2.. 
nómica de la primera varfa dependiendo del autor, se analizaron 
los ocho caracteres por los cuales diferentes autores han separa
do estas dos especies (tabla 9), junto con los datos de la tabla 
8 y concluimos que : 

• Nuestra población exhibe en la longitud de la cauda y de la in
cisura central de l~s campos laterales, asf como en el número de 
anillos G~udales, una variación tan amplia que quedan incluidos 
en e 11 a l os datos señal ad os en l a b i b l i o gr a ff a , tanto par a _Q_, .a_c_

:U como p a r a _Q_. .c_apj_t..a:t.u.s. • 

• Las diferentes formas del extremo final de la cauda que presen
ta~ nuestros ejemplares son similares a las registradas para las 
dos especies, adem§s de que consideramos que es un caracter subj~ 
tivo y diffcil de catalogar por la presencia de formas interme
dias. 

• Los diferentes autores describen el cuerpo del nemátodo con 
una ligera espiralizaci6~, como h&bito de muerte, _excepto Kno -
bloc h .Y La u g h 1 i n ( 19 7 3 ) , q u i en es seña 1 a n q u e en Q_, ~a..tus.. e 1 

cuerpo es casi recto, esta diferencia puede omitirse, puesto que 
Saltukoglu y Coomans Co..p_ • .i:.i.t..) indican que se trata de otra es..; 
pecie, probablemente .Q_, acutus en lugar de .Q_. ¡;apjtatus. 

• Los nódulos del estilete dirigidos lateralmente en .Q. ·Mil·. Y -



<', .... 

67 

posteriorment.e en _Q. _c..a.p,it_aJ;_u..s es una diferencia que Tarjan 
(1964) comenz6 a utilizar para separar ambas especies, aunque pa
ra ello quizá se basó en los dibujos de Al len (1955) y Hooper -
(1959), ya q~e ningu~a de las ~os descripciones originales menti~ 
na la dirección de los nódulos. Saltukoglu y Coomans (J;UJ.cit.) -
mencionan que en los paratip~s de ambas especies, los nódulos es
tán dirigidos posteriormente, como lo estan en nuestros nemátodo~ 

• La región cefálica solo ligeramente separada del contorno del 
cuerpo en .Q_. -ª-C.li y separada en .Q_, ~itatus fue un·o de los cara.f. 
teres por los cuales Hooper (1959), separa la primera especie de 
la segunda. sin emhargo si se observan los dibujos de las descri~ 
ciones originales de las dos especies, no hay diferencia y en am
bós la región cefálica está separada del cuerpo, como en nuestros 
nemátodos, por una ligera constricci6n. 

• La distancia entre la desembocadura de la glándula esofágica -
dorsal y la base del estilete es de 3.5µ para Q. ~ segOn Hoo
per (1959) y de 1.6µ para _Q_. J;..QJlitatus indicado por Allen (1955). 
Por otra parte Saltukoglu y Coomans (1975) señalan que en los pa
ratipos de ambas especies, obtuvieron un valor aproximado de 2µ, 
no encontrando diferencias entre ellas y el dato de nuestra pobl~ 
ción es ce~cano al valor de esta Oltima referencia. 

• Tanto los paratipos de ..Q. ~y .Q. • .c_a_pj_t_a:t_u_s_ como las poblacio 
nes turcas y mexicanas estudiadas por Saltukoglu y Coomans (1975\ 
asf como las poblaciones sudafricanas descritas por Kleynhans y 
Heyns (1984) y nuestros nematodos son similares en la forma de l.a 
región cefálica y todos presentan una areolaciñn parcial en la r~ 
g16n anterior al istmo y una areolación completa y bien diferen
ciada, abarcando solo unos cuantos anillos, a nivel del poro ex
cretor. 

• C o m o n o ha y d i fe re n e i a s s i g n i f i e a t i v a s e n t re _Q_. ª-.C..ti y _Q_. ..c_a_p_i

t a tus que justifiquen que se mantengan como especies independien
tes, estamos de acuerdo con el criterio de Saltukoglu y Coomans 
(1975} en considerar a ..Q • .acti sinónimo de JL ~-ª-.t.fil. por lo 
que nuestra población queda identificada como _Q_. capitatus y con~ 

tituye el segundo registro de esta especie, tanto para el Estado 

de Puebla como para el maíz, como planta hospedera (tabla 10). 
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TABLA. B. COMPARACION DE DATOS REGISTRADOS l'OR DIFE~rnT.ES AUTORES PARA OUINISULCIUS CAPITATUS Y .Q, ACll 

.· · •L Q.c. 2'. Q.a. . 3. Q.c. 3. Q,a, 4. Q,c, 4. Q.a. 4. po.tu. 4. po,me. 5, Q.c. 6, Q,c, 
------~-~-----------------~--~-J--------------~--~---~----~-------------------------------------------------------------------~--L ·(~) : 630-850 650-7iO . 520-630 610-730 670-800 6~0-660 680-820 660-740 619-851 641-795 
a :,30~38 30.2-36.2 29-33. 26-37 32-35 33 30.5-35,0 31-35 24.9-36.9 27-36 
b 1 5,0-5,8. 4;6-4.9 4,4-5.3 3.6-5.4 4,7-5,4 4.5~4.6 4.4-5.1 4.7-5.5 4.2-5,3 4.6-5.1 
c : 12-17 14.5-16,l 15-17 13-18 13-16 15 15.0-16,5 14.5-15.5 i3.6-17,g 13-17 
T/ABW (=c') • -- . 3 2.5-2.8 2.3-3.l •• •• •• •• -- 2.7-4.3 
V% ! 51-58 55.2-56.9 52~59 50-57 52-57 56 52.0-58.5 54-58 54.1-57.9 53-57 
st (,u.) 116-18 16;5-17.3 16-17 17-18 16-18 15-17 17-18 · 16.5-18.0 15,4-19.1 13-18 
anillos caudales : >25 42 23-35 38-48 35-47 37 35-52 35-45 33-49 36-51 
longitud cauda (11-l • -- -- -- -- 46-53 42-43 38-50 45-50 38-55 42-58 
anillos ceHlicos : 8 8 -- -- 6-8 6-8 6-8 6-8 -- 7-8 
dged - base estilete (p.) l 1.6 3,5 -- -- ro2 tu2 "'2 1112 -- 1.7 
longitud hemizonidio (foulos) • -- -- -- -- 3 3 3 3 -- 3-4 
hemizonidio - p.e. (§nulos) : -- 1 -- -- 1 1 1 1 -- 0-5 
----------------------~--------i-------------------~------------------------------------------------------------~----------------final incisura central: • 

1 

hasta fasmidio ----~---------4 si si· si - si si si - si si 
hasta casi final cauda ------J - - - si si •· si si - si 
punt~s intermedios ---------~~ - - - - - si si - si si 

1 

-------------------------------~-------------------~-----------------------------------------------------------------------------extremo final cauda : : 
hemisf~rico -----------------~ - si - - - - si - - si 
cOnico con !pice redondeado _, - - - - si si si si si si 

------------~------------------J-------------------------------------------------------------------------------------------------dtrecci6n n6dulos del estilete:; 
1 aferal ---------------------4 -
posterior ------------------1 - - - - si si si si si si 

--.-----------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------región cefálica separada del 1 
1 

contorno del cuerpo por : : 
~na constricci6n ------------~ si - - - - - . 
una.ligera constricción -----~ - si - - si si si si - si 

-------~-----------------------J----------------------~--------------------------------------------------------------------~-----fasmfdio (posición caudal) : : 
región media ----------------~ si si 
anterior región media --·-···i - - - - si si si si . - si 

------------------------------~~-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA 
• l. = Allen (1955) 2~. = Hooper (1959) 3. ·= Knobloch y Laughlin (1973) 4. = Saltukoglu y Coomans (1975) 

5'. = Kleynhans y Heyns (1984) 6, = Morales-L6pez (1986) 

• Q.c. = Oujnjs11lcjus capjtatus Q.a. = Ouinjsylcius filii po.tu, = población turca po.me, = población mexicana 

• Los datos de Saltukoglu y Coom.ans (1975) los º. btuvieron de los paratipos de Q. -ª.ili y .Q.. capitatus y de la pobla
ción ·mexicana identificada como .Q.. ilti por Knobloch y Lau9hlin (1973). 
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TABLA 9, CARACTERES MORFOLOGICOS UTILIZADOS PARA DIFERENCIAR .Q.. AC.ll DE Jl_. CAPIIATUS. 

CARACTER , .Q. CAPITATUS 1 º-• Arn 1 AUTOR QUE MANEJA ESTE CARACTER 
1 . 1 ' ' ' 

---------------------~---------·---~--~----------------,---------------------------------• • • Hooper (1959), Tarjan (1964, 

número de anillos 
caudales 

: : : 1973), De Guiran (1967), Sethi 
: menor : mayor : y Swarup (1968), Knobloch y la~ 
: : · "' : ·ghlin (1973), Knobloch (1975) y 
1 1 • Hooper (1978) 
1 1 1 

---------------------,---------~-----,-----------------,---------------------------------
separación de la re : : 1. : 
gión cefálica del - 1 por un~ .• 1 por un~ ~~era • Hooper (1959) y Loof (1959) 
contorno del cuerpo : constricc1on : constricc1on : 
-- ---- -- -- -- -- -- -- -- .. -~------ -- ------ --:------ -------- ----:----- -- ------~-~- -.-- --- -- -- -- --~.-
1 ongitud de 1 a cauda • menor • mayor • Hooper ( 1959) 

1 1 1 

---------------------,---------------,-----------------~---------------------------------

forma del extremo 
final de la cauda 

' : . : : Hooper (1959), Loof (1959), Tar 
• cónico con • • jan ( 1964, 1973), De Gui ran -
: el ápice : hemisférico : (1967), Knobloch y Laughlin 
: redondeado : : (1973), Knobloch (1975), Hooper 
1 • • (1978) y Maqbool (1982) 
1 1 1 ' --- ------ -- -- ---- -- ---.--- -- ---- --- ----·- --- -----""' -- ---·- ~-- --- --- --- -- -- ---- -- -- -- -- -- ----

d. ·• d 1 • : t · : : Tarjan (1973), Knobloch (1975), 
ireccion e .os nE_ , pos erior- 1 lateralmente • Hooper (1978), Gupta y Urna 

dulos del estilete. : mente : · : 198o) y Maqbool (1982) 
---------------------~---------------J _________________ J ________________________________ _ 

1 1 1 

distancia de la de- 1 • ' 

sembocadura de 1 a : : : 
glándula esofágica· : l. 6 mi era : 3. 5 mi era : Hooper ( 1959) 
dorsal a la base • • • 
del estilete : : : 

1 1 1 

----------------------~--------------~-----------------~---------------------------------
final de la incisura : en el fasmi- : posterior. al : K bl h L hl · (1973 ) 
central (camp. lat.) 1 dio , fasmidio 1 no oc Y aug. in 

-- -- ---- -- -- -- ------ _J ____ ----------- -:- ----- -- -- --'---- --:-----.- -- ---- -- ------ -- -- ------ - --1 . 

forma del cuerpo : . : espiral : . 
(hábito de muerte) , casi recto , abierta , Knobloch y Laughl in (1973) 

. . . 1 1,' . '· 1 

--~----------~---------------------------------------------------------------------------
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TABLA 10. REGISTROS DE QUINISULCIUS CAPITATUS (ALLEN. 1955) SIDDIQI, 1971 EN MEXICO. 

AUTOR 1 NOMBRE CON QUE SE REGISTRO 1 HOSPEDERO 1 LOCALIDAD 
1 1 . ' ----- -- -- -- -- ----¡---------------- --------------¡-- --- --- -- -- -- -- ---- -- -- --.-- -- -- -- -- -- -- --
1 Tyl enchorhynchus ca pi ta tus ' : Tl 1 : Allen, 1955 · · : 1 axca ª 
, · , 11 ,,,, "" K 1 

B ( 1963 ) 1---- ------------------ --------1 ~ a troy i ren s a rw. .---- ---- -"'.-- ----ru nner 1 , ( 1 ) , Tl 1 H · • Tyl enchorhynchus acti • maguey pu quero , axe a a• , _ 
: Hooper, 1959 -- : : dalg~ ~ Edo. 
, , 1 de Mex1co 

----------------J-----------~---------~--------~-------------------------~-----~---------. 1 1 

Knobloch y Lau 
ghlin (1973) -

• pastos • Campeche 
1 1 

.--------------------------.----------------' pastos y "wild poppy" ' Sonora 
Q • • l . . t t 1 1 

u1n1su c1us cap1 a us ~-------------------------~---------------
{Allen, 1955) Siddiqi ,1971 : "barrel cactus" ·y : s· l 

' 
11 short thorn 11 

' ina ºª 
1 1 

~-------------------------~---------------: Gossypium sp. (algodón) : Coahuila 
~-----------------------------~-------------------------~---------------• Q • • 1 • ~ {H ' • , u 10 , s u e , u s .a..c.li o o pe r • 1 ( - ) • 
: 1959) Siddiqi, 1971 : Bambusa sp, bambu : Oaxaca 

-----------------·~---------------~-------------~-------------------------~---------------' O • • l • . · ( H ' 1 

( 5) 1U101SU CJUS ·.a..c..ti ooper, 1 . ( ) 1 
Knobloch 197 : 1959 ) Siddiqi, 1971 : ..E,\LrJJ..s. commun1s L. pera : Sonora 

-----------------~-----------------------------~----~--------------------L---------------1 1 . 1 
r Tylenchorhynchus capitatus 1 • Tlaxcala y 
: Allen, 1955 : : Edo, de México 

Vázquez (1976) ~---------------------:~-----i r-~i;;~;i;:-~~;: 
: Ty]enchorhynchus act1 : l..ti .!!lll.S.. L. (maíz) : bla y Edo, de 
, Hooper, 1959 1 ¡ México 
1 1 1 

----------------~--------------------~--------~ r---------------
Morales-L6pez 
{1986) 

: Qujnjsulcjus capitatus . : 
(A 11 en , 19 5 5 ) S i d d i q i, 19 71 :. : Puebla 

-------------------------------~-----~---------~--------------------------------------~---
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cuatro incisuras longitudinales, tres de ellas se inician a nivél 
de los n6dulos del estilete y la cuarta a nivel rlel ..lll~iL~Qt_¡:LU_S. 

(fig.30a) y terminan en la punta de la cauda, donde se unen las 
do~ incisuras externas (figs.30b y c). En la regi6n anterior~ los 
c a m p o s .. l a t e r a 1 e s p re s e n t a n u n a a r e o 1 a c i ó n c o m p 1 e t a h a s t a e 1 _me tJl.:. 

corpus, posterior a ~ste es imcompleta hasta la parte· inicial del 
intestino, a partir de aqui hasta el extremo caudal, las líneas 
laterales están crenadas, principalmente las dos externas. El an
cho del campo lateral es de 8.0p. {6,6-10.5), esto es, ocupan de 
un 28-34% del ancho del cuerpo en la región media (figs.30a-c). 

La región ceUlica (fig,31) tiene una altura de 4.2 p (3.3-
5.2), es ligeramente redondeada, con el extremo final casi plano 
y formada por tres ánulos, en pocos casos cuatro y en general po
co conspicuos. Se encuentra separada del resto del cuerpo por una 
constricción, en ocasiones por la presencia de un ánulo más pequ~ 

flo, aunque algunas veces la constricción es poco marcada. El es
queleto cefálico es inconspfcuo. El hemizonidio abarca de 1.5 a 
2.5 ánulos y puede estar. inmediatamente anterior al poro excretor 
o bien a un ~nulo de distancia, El poro excretor dista 123.7 p 
(115.3-133.6) del extremo cefálico y se puede localizar desde un 
punto anterior a la uni6n del istmo con el postcorpus hasta el 

· primer tercio de este último. El anillo nervioso se encuentra ro 
deando al istmo en su región media (fig,33). 

La región posterior (fig.34) es conoide. El extremo final de 
la cauda es hialino y liso, con forma triangular y v~rtice redon
deado. La longitud de la cauda es de 43.lfJ-(39.3-47.8), el ancho 
de 1 cu e r p o a n i v e l d e 1 a n o e s d e 1 8 • 7 µ (1 7 . O - 2 2 • 3 ) . E l n ú me ro d e 
anillos caudales (figs.30c y 34) es de 17 (14-22). El fasmidio es 
r~dondeado, se localiza en el centro del campo lateral y dista 
cuatro anillos del ano, aunque puede hallársele al mismo nivel de 
éste o bien a dos, tres o hasta ocho anillos de distancia. En al
gunos ejemplares el fasmidio es muy prominente (fig.30c). 

El estilete es delgado, con un co~us que term~na en una pun
ta muy fina y tiene una longitud de 22.6 p. (21.0-23.6). Los n6du-
1os se dirigen lateral o posteriormen~e y miden 4_..7 p. (3.9-5.2) de 

el cuerpo a este nivel mide 15.3 µ (14.4-16.4), por lo tan-
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to los n~dulos ocupan cerca de 25 a 33%. Los m~sculos protracto
res del estilete se insertan en la base del esqueleto cefálico. 
la extensión vestib~lar abarca aproximadamente hasta el primer -
tercio del estilete. la desembocadura de la gl6ndula esofágica -. . . . . . . . 

dor~al dista .1.5p. (1.3-2.6) de la base de los nódulos (figs.31 y 
33). 

El procorpus __ es angosto, alargado y tiene una longitud de 
74.6~ (68,1-81.2). El metacorpus es ovalado-redondeado, en algu
nos _con una forma ligeram~nte cuadrangular. De ancho mide 13.4~ 
(13.1-14.4) y de largo 18,4~ (17.0-19.7). Las placas valvulares 
miden 4.9p (3.9-5.2) de longitud. Del extremo cef~lico a la mitad 
del metacorpus hay una distancia de 83.9~(76.0-90.4). El istmo 
es largo y angosto . las glándulas esofágicas se encuentran ence
rradas en un bulbo basal piriforme, de cuya base al final del ex
tremo cefálico hay 151.9J.d137.6-162.4). El cardias está formado 
por .dos células cuadrangulares (fig.33). El intestino recorre to
do el resto del cuerpo, en la mayoría de los ejemplares se encon
tró una serie de canales sinuosos asociados a aquel (fig.34), te~ 
mina en un recto corto y ligeramente curvado que se abre a1 exte
~ior a trav~s del ano. No se observa ninguna extensi6n postanal 
del intestino. 

Son didélficas, anfidélficas, con las gónadas y el gonoducto 
rectos (figs.35 y 36). la g6nada anterior puede ser mayor en lon
gitud que la posterior. El ovario esta formado por una hilera de 
oogonios y oocitos (13-15 células). y en su regi6n posterior se 
halla lo que probablemente es la zona de maduración. El oviducto 
presenta células arregladas en dos hileras, en un ejemplar antes 
de la espermateca se observó lo que quizá sería una válvula ovi
ducto-espermatec~. La espermateca está bien diferenciada en dos 
secciones, siguiendo el criterio de Yuen (1964), la proximal es 
tubular con células arregladas en hileras y la distal es e~féric~ 
se encuentra alineada con el gonoducto y puede contener espermat~ 
zoides o estar vacía (figs.35 y 36). Las siguientes medidas son 
de la parte esf~rica de la esper~atec~ : la anterior mide 14.9 ~
(12,4-19.7) de_largo y 13,5/l (10,5-17.q) de ancho; la posterior. 
13;2 p. (10.5-15,7) de largo y 13.lJ-l (10,5-15.7) de ancho_. El útero 
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está formado por tres hileras de células. El saco uterino puede 
ser muy amplio o ligeramente estrecho, se comunica con la vagina 
(fig.32}, cuya longitud es de 11.8-13.l)A. La g~nad~ anterior mi
'de l90.7J.L (142.8-248.9} de largo y la posterior ~02.0}' (157.2-
255.5}. L~ distancia entre vulva y ano es de 368.7p (315.7-415.3l 
Se encontraron tres ~em~todos co~teniendo cada uno un huevo, cu
yas medidas son : 71.4JA (64.2.--76.0} de largo por 18.6 p.. (17.0-
20.3} de ancho. 

REDESCRIPCION - MACHO 

Macho (n=14} 
L (p} = 857.6 (761.1-938.0} 
b = 5.8 (5.4-6.l} (*) 
T}ABW (=c') = 2.9 (2.5-3,3) 
st (~) = 22.5 (21.6-23,6) 
gubernaculum (p) = 14.0 (13.1-15.7) 

a = 3 5. 5 ( 3 2 . 3- 38 • 8 ) 
c = 17.3 (16.1-18.6) 
T% = 53 (40-66) 
espículas (p) = 25.6 (23.6-

30, 1) 

En general la regi6n anterior del macho es igual al de la 
hembra. El cuerpo tambi€n adopta la forma de "C'' como hábito de 
muerte. Es ligeramente mas pequeño que la hembra y tiene una lon
gitud de 857.6p (761.1-938.0) y el ancho máximo es de 24.0p. (22.9 
-.25.5). 

La cutícula presenta estrías transversales y los §nulos, en 
la _región media del cuerpo, miden 2.5 Jl (2.2-2,6) de ancho. Los 
campos laterales tienen una amplitud de 7.4Jl(6.6-7.9) ocupando 
cerca de un 30% (25~33) del ancho del nem5todo; están formados -
p o r cu at ro i n c i s u r a s 1 o n g i t u d i n a 1 e s , t re s d e l a s c u a 1 e s s e o r i g i -
nana nivel de la base del estilete y la última a nivel del .m..e..:t.a.
corpus (fig.37a) recorren el cuerpo y van disminuyendo en nOmero 
dond~ se inicia la bursa, hasta quedar solo una que 11ega al fi

nal de la cauda (fig.37c). En la regi6n anterior del macho se -
observa una areolación parcial y posterior al postcorp1is las in
cisuras están marcadamente crenadas e incluso en algunas regiones 
puede señalarse una ligera areolación (fig.37b). 

La regi6n cefálica (fig.3B) tiene una altura de 4.3 f (3.3-
5.2), esta levemente redondeada, con el extremo final casi plano 

lrin~ cuerp~Jlong. es6fago hasta la base del postcorpus 
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y con tres ánulos. Se separa del resto del_,cuerpo por medio de 
una constr{cci6n, en algunos poco evidente. Esqueleto cefálico ·i~ 
conspicuo. El hemizonidio se localiza inmediatamente anterior al . . . 

poro excretor, aunque t~mbiAn puede .. estar a uno o d6s ánulos de 
distancia y abarca 2 (1.5-3) ~nulo~. El poro excretor dista del 
extremo anterior 121.8 11 (107.4-135.6) y est<i localizado al nivel 
del primer tercio del bulbo basal. El anill~ nervioso se encuen
tra rodeando al istmo en su parte central (fig.38). 

La región posterior, en algunos ejemplares puede estar lige
ramente arqueada ventralmente, es de forma cónica alargada y se 
va angostando hasta terminar en punta; presenta estrías transver
sales y una bursa que envuelve la cauda. La bursa con el margen 
crenado fuertemente en su primer tercio y con estriaciones trans
versales a todo 10 largo. La bursa se origina anteriormente a la 
parte proximal de las espículas, a una distancia igual a por lo 
menos la mitad de la longitud de las mismas. La cauda mide 49.6p 
(43.2-55.0) de largo y 17.1 µ (15.7-19.0) de ancho a nivel del ano. 
El fasmidio dista de este último 13.5~ (10.5-16.4) y se localiza 
al 27% (21-35) de la longitud de la cauda (figs.37c y 40). 

El estilete (fig.3R) es delgado y mide de longitud 22.5 p 
(21.6-23.6). Los n6du1os son redondeados, dirigidos lateral o po~ 
te r i o rm e n te • t i e n e n u n a n c h o de 5 . O Jl ( 3 . 9 - 5 . 2 ) , e 1 c u e r p o a e s te 
nivel mide 14.4~ (13.1-15.7) de ancho, por lo que los n6dulos oc~ 
~an un 34% (28-40) de ~ste. Los mdsculos protractores del estil~
~e se insertan en la base del esqueleto cef§lico. La extensión -
vestibular abarca un poco más de la mitad del conus del estilete. 
La desemb~cadura de la glándula esofágica dorsal dista de la ba
se de los n6dulos 1.31-1.96.J.l, en un ejemplar fue de 2.6p. El -
.ru:.Q_corpus es .largo, angosto y tiene una longitud de 71.3 p (64,2-
81.2). El metacorp_u_s es ovalado, con una longitud de 1B.4p(17.0-
21.0) y un ancho de 12,3p (10.5-13.1). La distancia del extremo 
anterior a las placas valvul~res es de 82,21-l (72.0-90.4). Las pl~ 
cas valvulares miden 4.9p (3,9-5,2) de largo. El istmo es alérga
do ~ muy angosto. Las glándulas esofágicas formando un bulbo ba
sal pir~forme~ cuya base dista del e~tremo anterior 149~1 p(l37~6 
-161.1). Se observa una v<ilvula es6fago-intestinal (cardias) for-
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mada por dos células con forma cuadrangular (fig.38). El intesti
no recor~e el cuerpo hasta la cloaca. Asociados al pr~mero se ob
servaron, al igual que en la hembra, canales sinuosds, siendo m§s 
evidentes y en mayor número a lo largo del testículo y vesícula 
seminal (fig.39). · · 

Son monórquido~, la gó~ada s~ extiende an.teriormente y tiene 
una longitud de 459.0 p. (340.6-568.5), esto es; ocupa cerca del -
53% (40-66) de la longitud to~al del cuerpo (figs.41a y 42). El 
testículo está formado por dos zonas, una de germinaci6n y la 
otra de crecimiento, larga, La vesícula seminal no muy bien dife
renciada y llena de espermátidas y espermatozoides globulares, En 
algunos ejemplares se observfi una hilera central de células rode~ 
das de espermátidas (fig~41b), que ~ecorren cerca de la mitad de 
la vesícula, probablemente sea una zona de divisi6n; la otra mi
tad ya como una zona de almacenamiento de espermatozoides. El va
so deferente corto se une al intestino muy cerca de la parte pro
ximal de las espículas, para formar una cloaca. Presentan un par 
de espículas en forma de "anca" con una longitud de 25.6 p(23.6-
30.1). Cada espícula estéi formada por un manubrium ligeramente ·r~ 
dondeado, el calomus arqueado, la lámina parece estar separada de 
este último y presenta una curvatura muy leve, pero cerca de la 
punta, forma un ángulo a veces pro~unciado, que hace que el extr~ 
mo final de la espícula se dirija anteriormente (figs.40 y 43). 
Solo en un ejemplar se observó un vellum en el extremo final de 
la espícula.· Las puntas aparentemente no estéin unidas. El gube~n~ 

c~lum esta bien desarrollado, algunas veces proyectado parcialme~ 
te fuera del ano y mide de largo 14.0p. (13,1-15.7). Su parte pro
ximal se inicia formando una curva que culmina en una especie de 
tjancho, a partir de aquí el resto del gubernaculum es un corpus 
casi recto, algunas veces parece que hubiera una separación entre 
e 1 gancho y e 1 corpus y por debajo de es ta zona se i ni· e i a un JLa

llum. creciente hacia l~ parte superior del ...c..n.LfllLS. que llega hasta 
el final de éste (figs.40 y 43). 
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Tyl~nchorhynchu~·cylindricus [hembra) 

· FJg.29 - hembra adulta (vista interna) 
~;g.30 - estrías transversales y campos 

a.- tercio anterior del cuerpo 
b .:._ región .me di a del cuerpo 

re g i ón e a u da l 
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FIG.30a 
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<ry1 enchorhynchus. cy1 i ndri cus (hembra) 

Fis:ii - estilete y regi6n c~f!lica 
Fig.32 - saco uterino y vagina· 
Fig.33 - tercio anterior del cuerpo 
Fig.34 - .extremo posterior del cuerpo y canales 
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Tylenchorhynchus ~drjcus (hembra) 

F i g s . 3. 5 y 3 6 - apara to re productor 
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FIG.35 
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Tyler'l<:horhynchus cyl i ndri cus (macho) 

- estrias transversales y campos laterales 
tercio anterior del· cuerpo. 

- regi6n m~di~ del cuerpo 
e - extremo caudal 

. '.[. 
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(macho) 

tercio anterio~ d~l cuer~o 
canales sinuosos 

.., regJ ón caudal ·· · 
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T~lenchorhynchus cylindricus (macho) 

a ~. aparat~ ~eproductor 
.~ ~etal1e de Ja vesfcula seminal 
ap~~ato reprodu~tor . 

~ espi~ulas y gubernaculum 



FIG.41á 
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FIG.42 
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DISCUSION 

Cobb en 1913, establece el gª.nero Tylenchorhynchus con l. ~ 
lindric~s como especie tipo, Filipjev en 1934 la considera sin6n! 
mo de l. dubius, consecuentemente esta Qltima pasa a ser la espe
cie tipo del género. Allen (1955) hace ~na revisi6n del génerd -
I.yj_e.nchorhynchu~ en el que determina que son especies diferentes, 
estableciéndose a l. cylindricus como especie tipo e instituye un 
neotipo de ~sta. En esta importante publicaci6n Allen establece 
los criterios taxon6micos para el género y describe treinta y si~ 

te especies v§lidas. Posteriormente Baker (1962) enlista ya 55 e~ 
pecies (in: Hooper, 1978), Tarjan (1964) y De Guiran (1967) pro
ponen claves diferenciales para 68 y 71 especies respectivamente. 
Siddiqi (1970) menciona que para entonces se reconocen ya 96. 
Otras recopilaciones y claves fueron elaboradas por Tarjan (1973) 
y Hooper (197B). 

La gran diversidad en los caracteres morfológicos que exhi
bían (o exhiben aún) varias de las especies que constituyen el g~ 
nero Tylencho~, se puso de manifiesto cuando se comenzó a 
separar especi~s que se incluyeron en ottos gfineros diferentes o 
que dieron origen a géneros nuevos, como los siguientes: Merli
.!li!.ts Siddiqi, 1970; Uliginotylench.u.s. Siddiqi, 1971; .QJ!i..nisulcius 
Si d di q i , 19 71 ; Se u ty 1 en clills Ja i r aj pu r i , 19 71 ; Do 1 i ch o r h y ne hu s 
Mulk y Jairajpuri, 1974; Amplimerliniu...s Siddiqi, 1976; Oivittus 
Jairajpuri, 1984; Tessellu_s_ Jairajpuri y Hunt, 1984 y Neodolicho
rhynchus Jairajpuri y Hunt, 1984. 

Lewis y Morgan Golden (1981) hacen una redescri~ción y desia 
nan un lectotipo de Tylenchorhynchus cyljndriclt.S_Cobb, 1913 (Ja 
especie tipo). Actualmente se calcula que hay alred~dor de sesen
ta especies v&Jidas para este género. 

Para la identificaci5n del género se siguió la clave propue~ 
ta por Jairajpuri y Hunt (1984) para los géneros de la subfamilia 
Tylencho~hynchinae. Se utilizaron las de Hooper (1978), Tarjan 
(1973), De Guiran (1967) y Allen (195~) para especies de~ g~nero 
Tyle~chorhynchus. Sin embargo no fue posible identifitar, con te~ 
tez~. nüestra poblaci6n con alguna de las especies conocidas para 

1 • • • 

el g(nero. Consultando la bibliograffa y la tabla de medidas para 
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las especies de Tylenchorh~nchus d~ Hooper (1978), vemos que nue~ 
tra pobl.aci~n es muy seme5ante a.:.L .. mexicanus. Kn()bloch y Laughli~, 

1973, .I. silvaticus Ferri.s, 1963, ·r. Jlil.tl Ferris, 1963 y I.. cylin 
drjcus Cobb, 1913, Es importante señalar que los datos que se co~ 
sultaron de esta última, son los registrados por Lewis y Morgan
Golden (1981) (tabla 11). 

En general nuestros ejemplares son similares a l. mexicanus, 
l~ hembra especialmente en el ~orcentaje de la vulva, nOmero de 
anillos caudales y cefálicos y direcc16n de los nódulos del esti
lete; el macho en lonqitud del gubernaculum, el indice T/ABW (=c~ 

y la forma de las espículas. Sin embargo pensamos que nuestra po
blación no pertenece a esta especie, .porque la diferencia en la 
longitud del cuerpo es notable (hembra y macho), la longitud del 
estilete es diferente (hembra y macho), el largo de las espículas 
es mayor para nuestra especie, el gubernaculum no coincide en la 
forma; difieren también en el índice "c" (macho), en el ancho de 
los anillos, en la distancia de la desembocadura de la glándula 
esofágica dorsa·1 a la base del estilete y en el índice "b" (hem...:. 
bra) • 

. La poblaci6n estudiada y la especie i. silvati..cJ.lS.. tienen la 
misma lon~itud del cuerpo, tanto hembras como machos, Se aseme -
jan en los índices "b" (hembra) y "e" (macho y hembra). La longi
tud del estilete tiene un intervalo mayor en I. silvaticus (hem
bra y macho) y el nílmero de anillos caudales en la hembra tiene 
un intervalo menor en nuestra especie. Pero principalmente difie-
re de l. lll.Y_aticus en la longitud y forma de espículas y ~rnberna 

culum, en la región cef~lica separada del cuerpo eri nuestros ejem 
plares y continua en .L silvatjcus, en la dirección de los n6du
los del estilete y distancia de la desembocadura de la glándula 
esofágica dorsal a la base del estilete (hembra) y en el indice 
"a" (hembra y macho) y "b" (macho). 

La otra especie a la cual se asemeja nuestra poblaci6n es I . 
..a..gti y .de todas es quizá en la que menos similitudes encontramos. 
Entre éstas están : la iongitud del estilete, direcci6n de los -
n6dulos (hembra) y los 'indices 11 ai< "e" y "T" (macho): la espicu.,. 
la y el gubernaculum ti~nen aproximadamente el mismo promedio que 
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los de I. -ª-9.ti. aunque en nuestra especie hay una variación mayor. 
Entre las diferencias más notabl~s. por las cuales nuestra pobla
ción no pertenece a esta especte, están la longitud total del 
cuerpo (hembra y macho), número de anillos de la cauda, distancia 
de la desembocadura de la glándula esofágica dorsal a la base de 
los nódulos (hembra), longitud del estilete (macho), forma de la 
espícula y gubernaculY..!ll...Y además una extensión postanal del intes 
tino, la cual no presentan nue~tros ejemplar~~. 

Por último la hembra de I. cylindricus y la de nuestra pobl~ 
ci6n se puede decir que son básicamente iguales, excepto en la -
longitud del estilete y número de anillos cefálicos. Sin embargo 
las discrepancias más notables se encuentran en el macho, ya que 
difieren en la longitud del estilete, espículas y ~ruatl.u.In. 
en los índices "c" y "T/ABW" (=c'). La forma de las espículas y -
gubernaculum son muy similares en ambas poblaciones. 

De las cuatro especies con las cuales fueron comparadas nue~ 
tros nemátodos, solo Siddiqi· (1972a) registra los canales sinuo -
sos para I. cylindricus. Tampoco señalan una areolación en los -
campos laterales y nuestros ejemplares la presentan en el extremo 
anterior. P~ro todas, incluyendo nuestra poblaci6n, tienen el ex~ 

tremo final de la cauda hialino y liso. 
Evaluando los caracteres de mayor valor taxonómico de cada -

una de las especies con las de nuestros ejemplares, determinamos 
tentativamente a estos Gltimos como pertenecientes a I. cylindri-

.:.S;!!_S_. Esta reset'va en la identificación a nivel específico se debe 
a que aunque las hembras de I. cylindricus y las de nuestra pobl~ 
ción son casi iguales, hecho que no sucedió con las otras tres es 
pecies, existen diferencias fuertes taxon6micamente como la longj_ 
tud del estilete, número de anillos cefálicos y longitud de espí~ 

culas y gubernaculum, que impiden determinar con seguridad a nue~ 

tra población como l. cylindricus. Esto nos lleva a la conclusi6n 
de que nuestros nemátodos debido a que por el tamaño del cuerpo y 

estilete, número d~ anillos caudales y longitud y forma de espícy 
las y gubernaculum. que presentan, no encajan satisfactoriamente 
~n ninguna de las especies conocidas del gfioero, estamos ante la 
. . 
posibilidad de que se trate de una especie nueva, cuya confirma-
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ci6n fequier~ d~l estudio de tin namero mayor de ~jemplares. 
Vázquez. ·J. (1976) registra a l. cylindricus en mafz. distri . .. . -

buido en Tlaxcala. Puebla y Edo. d~ M~xito. Lewis y Morgan Golden 
(1~81) lo seílalan para Ensenada, B.~ •• no indicando el hospedero. 
Estos son los Qnicos registros de I. cyliQdricus para Mé~ico y la 
Qnica especie indicada del género Tylencborhynchus para el Estado· 
de Puebla. 
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TABLA 11. MEDIDAS COMPARAT.IVAS ENTRE CUATRO ESPECIES OEL GENERO TYLENCHORHYNCH!IS COBB, 1913 

I. mexjcanus I. silvaticus . I. .Agr..i 
Knobloch y Ferris (1963) Ferris (1963) 

Laughlin (1973) 

I. cyl i ndri cus 
Lewis y Morgan
Golden (1981) 

I. cyljndricus (?} 
Morales-López (1986) 

-------------------------------~----------------------------------------------------------------~-------------------
HEMBRA 

L. (11) 670(550-790) 900(800-1000) 700{ 660~ 770) 1009.6(721.3-1179,9) 906.1(813.5-979.9) 
a 28(25~33} 27(24-33) 30(28-33} 36.3(30.6-40.8) 35.3(32.1-37.7) 
b 5.5(5.0-6.1) 5,8(5.5-6.3) 5.1(4.7-5.5) 6.1(4.5-6.9) 6.0(5.4-6.6) 
c 19(16-22) 20(18-23) 18(15-21) 22.4(15.3-26.7) 21.0(18.8-22.0) 
T/ABW (=c') 2.0(1.8-2.3) -- -- 2.1(1.64-2. 35) 2.3(2.1-2.7} 
V% 55(53-58) 56(53-58) 56(55-58) 56.9(51-61) 54(52-57) 

· st (~) 19(19-21) 24(22.5-25.5) 21(20-23) 27.4(25.1-29.5) 22.6(21.0-23.6) 
anil os cauda 1 es 15 {lZ-22) 19(17-23) 22(18-26) 19.3(15-22) 17(14-22) 
anillos cefálicos 3-4 4(3?) 4(3?) 5 3-4 
dged - base estilete (11) 2.7 2-3 2-3 1.8(1.6-2.2} l. 5(1. 3-Z. 6) 
ancho anillos (11) 2.1 -- -- 2.5(2.2-2.9) 2.5(2.2-3.3). 
direcc. nódulos estilete 1 atera l anterior lateral posterior P?sterior y lateral 
canales sinuosos no no no no (?) Sl 
extremo caudal liso liso liso liso liso 
extens. intest. postanal no no si no no 
región cefálica separada continua separada separada separada . 
areolaci6n no no no no región anterior 

HACHO 

L (~) 660(540-760) 800(700-900) 660(540-720) 937.8(627.2-1140.7) 857.6(761.1-938.0) 
a 31(26-37) 28(26-30) 33(29-36) 38.2(34.7-43.7) 35.5(32.3-38.B) 
b 5.3(4.5-6.2) 5.2(4.6-5.5) 5.1(4.3-5.6) 5.9(5.0-7.0) 5.8(5.4-6.1) 
c·. 14(12-16) 18(16-20) 16(15-18) 22.2(20.5-27.3) 17.3(16.1-18.6) 
T/ABW (=c') 2.7(2.4-3.2) -- -- 2.0(1.7-2.3) 2.9(2.5-3.3) 
T% 50(39-69) . 63(57-68) 52(48-56) -- 53(40-66) 
.st ( ·¡· . . 19(19-21) 23.6(22.5-24.8) 20(19.5-21) 26.3(25.1-28.2) 22.5(21.6-23.6) 
·1ong~ espfcula (el 23(22-24) 29.9(28.2-32.S) 24(22-25) 29.8(27.7-32.7) 25.6(23.6-30.I) 
fong. gubernacul m .(p) 14(12•15) 18{16;3-19.4) 13.4(12.5-14.4) 17.1(16.7-18,0) 14.0(13.1-15.8) 
--------~-----------------------------------------~~-------------------~---------------------------------------------
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~~ (Cobb, 1893) Sher, 1961 

Tylenchina Chitwood, 1950 
Tylenchoidea (Orley, 1880) Chitwood y .. Chitwood,1937 
Hoplolaimidae (Filipjev, 1934) Wieser, 1953 
Rotylenchinae Golden, 1971 
Helicotylenchus Steiner, 1945 

Diagnosis del género (tomado de Boag, 1978). Rotylenchinae. 
Nemátodos vermiformes que miden cerca de 0.5-1.0 mm de longitud. 
Re~i6n labial con esqueleto ceffilico fuertemente esclerosado, co~ 

tinua con el contorno del cuerpo y usualmente con anulaciones 
transversales, pero sin estriaciones longitudinales. De la desem
bocadura de la glándula esofágica dorsal a la base del estilete 
hay una distancia equivalente a 1/4 o más de la longitud del mis
mo. Las glándulas esofágicas sobrelapan al intestino dorsal, ven
tral y lateralmente, la sobreposición más larga usualmente es ve~ 
tral. Campos laterales con cuatro incisuras. Ovarios anfidélficos 
y extendidos. Fasmidios pequeños. en forma de poro. localizados 
cerca del ano, La cauda de la hembra corta, generalmente curvada 
ventralmente y con el extremo de hemisférico a alargado ventral
mente~ algunas veces formando un mucr6n. 

Especie Heljcotylenchus _dihystera (Cobb, 1893) Sher, 1961 
Sin.• Tylenchus .dihystera Cobb, 1893 

• Tylenchus olaaij Cobb, 1906 · 
• Aphelenchus dubius var. peruensis Steiner, 

1920 
• Tylenchus _s_p.ir-ª.lis Cassidy, 1930 
• Helicotylenchus _n_ann_u_s_ Steiner 1 1945 
• lie.Jjcotylenchu..s crenatus Das. 1960 
• Heljcotylenchus flatys Román, 1965 
• Helicotylenchus rotundicauda Sher, 1966 
• Helicotylenchus _g_lis_s_u_s_ Thorne y Malek, 1968 
• JieJ.i:.c.u..t.y l en chus .p_u.ni.c..a..e Sw ar u p y Set h i , 196 8 
• Heljcotylenchus djhysteroides Siddiqi, 1972 
• J:!..eljcotylenchus .t_e_l_e.ductos Anderson, 1974 

REDESCRÚC ION - HEMBRA 

~~s ejemplares fueron obtenidos de la riz6sfera de Saccharum 
óffi cjnarum L. (caña de azúcar). 



Hembra (n=l3) 
L (µ) = 630.2 (524.7-681.2) 
b = 7.5 (6.5-8.0) 
c = 39.8 (33.2-45,3) 
o (%) = 46 (35-57) 
OVl (%) = 27 (22-33) .. 
st (ii) = 24.6 (22.9-26.2) 

.. ' 

a = 27T6 (25.2-29.9) 
b' = 4.2 (3.7~4.6) 
c' = 1.1 (0.9--1.5) 
V% = 64 (61-66} 
OV2 (%) = 23 (19-33) 
m (%) = 49 (46-52) 
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El cuerpo es alargado y por la muerte y fijación en caliente~ 
adopta una forma espiralada, acentuada en la región ~osterior, lo 
que le da ~a apariencia de un "6"; ti~ne una exte~si6n de 630.i~ 
(524.7-681.2) y un ancho mfiximo de 22.8p (19.7-24.9} (fig.44). 

La cutfcula presenta estrfas transversales, el ~ncho de cada 
ánulo en la región media del cuerpo, es de 1.6 µ (1.3-1.7}. Los 
campos laterales presentan cuatro incisuras longitudinales (figs. 
46a y b}, que se inician a la altura de la región media del esti
lete o en el primer tercio de éste; recorren al nemátodo y termi
nan cerca del extremo final de la cauda. donde las dos incisuras 
externas se unen y la fusión de las dos internas, en la mayorfa, 
puede abarcar de uno a tres ánulos (figs.47a-f}. En algunos ·ejem
plares las incisuras externas, principalmente en la región ante
rior y post~rior del cuerpo. están crenadas y presentan algunas 
lfne~s muy dispersas y en otros se observa una areolación parcia1 
en la región anterior. La amplitud de los .campos laterales, en la 
porción media del cuerpo (fig.46a y b}, es de 5.2 p.{3.9-5,9}. 

La región cefálica es de hemisférica a ligeramente c5nica, -' 
algunas veces se puede apreciar un estrechamiehto casi inconsp1~ 

cuo.que la separa del contorno del cuerpo; tiene una altura de 
3.5 p. (2,6-3.9} y de tres a cuatro anulaciones muy finas. El esqu~ 

leto cefálico moderadamente esclerosado y la proye¿ción de sus ~ 

márgenes abarca dos ánulos. La extensi5n vestibular ocupa de sie
te a ocho ánulos (figs.45a y b}. 

No se observaron cefalidios. El hemizonidio se localiza inme 
diatamente anterior al poro excretor o a un ánulo de distancia y 

con una longitud de uno a tres ánulos. El poro excretor dista del 
~xtremo cef~lico 110.2,,. (99.6-117.9} y se localiza generalmente a 
la altura de la unión del istmo con las gUndulas esofági_cas. El. 
hemizonión, muy dif,cil de observar se halla en el 7 (6-11) 
posterior al poro excretor y abarca la mitad del ánulo (fi~.44)• 



El anillo nervioso se encuentra rodeando al istmo en su primera 
mitad. .. 

El estilete es robusto, cc>n una longitud de 24.6p. (22.9-
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2 6 • 2 ) y l a d e 1 c_o n u s e s d e 1 2 • O ,._,. (11 .·. 1 - 1 3 . 1 ) . L o s n 5 d u 1 os s o n -
c~ncavos anteriormente (figs.45a y b), tienen una alfura de 2.5p 
(2.0-2.6) y un ancho de ~.2 p. (4.6-5 .. 9); el cuerpo a este nivel 
tiene una amplitud de 12.9p(11.8-13.3). La desembocadura de la -
glándula esofágica dorsal dista de la base del estilele ll.2p(9.2 
-13.1). El pro.corpus es muy largo y estrecho. El metacor™ es -
ovalado, angosto y con placas valvulares pequeílas; tiene una ex
tensión de 12.6tA (11.8-13.1), de ancho 8.8p.(7.9-9.2) y abarca de 
seis a ocho ánulos. Del margen posterior del metacorpus al extre
mo cefálico hay 84.2 p. (78.6-89.0). de distancia. El istmo es del
gado y más corto que el procorpus. Las glándulas esofágicas se e~ 
cuentran sobrelapando al intestino ventralmente y distan del ex
tremo cefálico 149.3p. (138.2-165.1). La uniOn esófago-intestinal 
no se observó. El intestino recorre el cuerpo, termina en un rec
to que mide 9.3p (6.6-13.1), y no sobrepasa al ano. Este Qltimo 
se encuentra localizado al 97% de la longitud del nemátodo (fig. 
44). 

La cauda es semihemisf~rica y en algunos ligeramen.te conoi~ 
de, con una longitud de 15.9~ (14.4-19,8), mide de ancho a nivel. 
del ano 14.5p (13.1-16.6) y tiene de ocho a diez ánulos; estl do~ 
salmente convexa hacia la regi&n ventral donde generalmente hay 
una proyección ventral terminal de forma y tamaílo variable, que 
puede o no estar anillada (figs.47a-f). El fasmidio es preanal, -
situado entre las dos iricisuras centrales del campo lateral, a v~ 

ces desviado hacia el lado ventral, y dista del ano por seis o -
siete ánulos, aunque varfa de cuatro a once. El fasmidio izquier
do y el derecho generalmente no se encuentran al mismo nivel sino 
puede haber varios ánulos entre ellos. 

Son didélficas, anfidélficas, con las gónadas extendidas, la 
anterior ligeramente más larga que la posterior {figs.44 y 48a). 
El. ovario formado por una zona de germinaci6n y una de crecimien
to, la primera con dos hileras de oogonios y l~ Gltima con una de 
oocitos. En.tre ovario y oviducto puede haber una breve constric-
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ci6n (fig.48b). El oviducto aparentemente con dos hilera• de cé
luias, puede ser sinuoso o con una luz interna amplia (figs.48~ y 

b). Inmediatamente est~ una estructura que Yuen (1964) considera . . . 
como la parte tubular de la espermateca y Geraert (1972) e Hir~ch 
mann y Triantaphyl~ou (1967} como una constricci6n (v~lvula.ovi
ducto-espermateca). La espermateca es redondeada o ligeramente -
cuadrangular, por lo general sobresaliendo dorsalmente del gono
ducto; con la pared pr6xima al oviducto de mayor gro~or que el -
resto; sin esper,matozoides Y. sus dimensiones son 13.0p (9.2-17.0) 
de largo por 12.3 p (10.0-14.4) de ancho. F.1 útero integrado por 
aproximadamente ~oce c@lulas arregladas en tres filas (figs.48a y 
b)~ El saco uterinb de paredes gruesas que se adelgazan conforme. 
se acerca a la vagina, @sta es recta y mide l0.8J-l(9.2-13.1)~ No 
se observ6 epiptygma (fig.48a)'. La vulva se localiza al 64% (61-
66) de la longitud del cuerpo. Entre vulva y ano hay una distan
cia. de 2 11 • 8 JÁ ( 16 2 • 4- 2 3 5 • 7 ) . 

No se encontraron machos. 



FIG.44 

FIG.45a 45b 

50¡¡.F.44 

'50 µF.45a, b · 
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c1on (fig.48b). El oviducto aparentemente con dos hileras de c~

luias, puede ser sinuoso o con una luz interna amplia (figs.48~ y 
b}. Inmediatamente est~ una estructura que Yuen (1964) considera 
como la parte tubular de la espermateca y Geraert (1972) e Hir•ch 
mann y Triantaphyl~ou (1967) como una constricci6n (v§lvula.ovi
ducto-espermateca), La espermateca es redondeada o ligeramente -
cuadrangular, por lo general sobresaliendo dorsalmente del gono
ducto; con la pared préxima al oviducto de mayor grosor que el ~ 

resto; sin espe~matozoides ~ sus dimens~ones son 13.0p (9.2-17.0) 
de largo por 12.3 p (10.0-14.4) de ancho. F.l útero integrado por 
aproximadamente doce células arregladas en tres filas (figs.48a y 
b). El saco uterino de paredes gruesas que se adelgazan conforme 
se acerca a la vagina, ésta es recta y mide 10.8p (9,2-13.1). No 
se observó epiptygma (fig.48a)~ La vulva se localiza al 64% (61-
66) de la longitud del cuerpo. Entre vulva y ano hay una distan
cia de 211.SJ-l (162.4-235.7). 

No se encontraron machos. 



•···· Hel i cotylencbus di bys ter a (hembra) 

he~br~ madura (~ista interna) 
y b - detalle estilete y región cefa'.lica 



FIG.44 

FIG.45a 
45b 

50µF.44 

l 50 eF.45a, b · 

··.:: ,< 



dih~stera {hemb~a) 

Ffgs.46a y·b.- regicSn>media del cuerpo (vista 
fJgs~47a,.f - regilln ·cauda1 (vista externa) 



FIG.46a 46b 

FIG.47a. 47b 47c 

47d 47e 47f 

, 50pF.46a,b y 47a-f 



dihystera (hembr~) 

Fig.48a - apara.to repr ductor . ;b - detalle ovid cto y espermateca 
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FIG.48a 

30~F.48a l 30 F.48b 

~ :~), ::::~ :', ::;.~:: 
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··. ::::.\;;/;l;,;:;;;:~0;~¿;~f~~l~ 



DISCUSION 

Steiner (1945) propone el género .l:ll!..l.ic_o~lencb.JJ..s dentro de 
la subfamilia Tylenchinae y Thorne en 1949 lo incluye dentro de 
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H o p 1 o l a i 111 i na e j unto con H o p l o_J_jl i m U_$. y R_o_t_y_J_e n_c_b_1g;_; par a 19 51 G o o
d e y no re con o ce. el género J:L~J i_c_o..t.YJ.sUJ_~ hu_~ y propon e a J.!. !1-ª.!! n u s , 
1 a e s pe c i e t i p o , c o 111 o pos i b 1 e s i n ó n i m o de ~l en c h u_s e r y t h r i na e . 
Sin embargo Golden en 1956 separa Helicotylenchus de Rotylenchus. 
considerándrilos como parte de la familia Tylenchidae; Andrassy -
hace una revisión de la subfamilia Hoplolaiminae en 1958, mante
niendo los dos géneros separados y en 1959, Perry, Darling y Tho~ 
ne en un trabajo sobre el género Helicotylenchus sinonimizan éste 
con Gottholdsteineria. Skarbilovich en ese mismo año, propone la 
reclasificación del orden Tylenchida, incluyen~o la subfamilia H~ 
p 1o1 a i mi n ae dentro de Ty 1 en ch id ae con !:top_Lo.hUJilJJ~. _R_o __ ty_Jen_~bJJ..S y 

Helicot..yle~u..s. como géneros; Chitwood un año antes (1958) propo
ne la familia Hoplolaimidae, nombre que fue usado por Wieser en 
1953 (in_: Sher, 1961). 

Sher (1961} hace una diagnosis del género Helicotylenchus y 
prqpone a J::L dihysten como la especie tipo, manteniendo el géne
ro dentro de Hoplolaiminae y ~sta en la familia Hoplolaimidae. -
Morgan Golden (1971) propone la subfamilia Rotylenchinae con dos 
géneros Rotylenchus y Helicotylenchus. Siddiqi (1971) hace una r~ 
visión de la superfamilia Tylenchoidea y mantiene la subfamilia 
. . ' Rotylenchoidinae con los géneros Rotylenchoides y Helicotylenchus. 
Hasta la fecha se calcula que el género Helicotylenchus cuenta -
con má~ de 100 especies. 

Siguiendo las claves propuestas por Sher (1966), Siddiqi 
(1972c}, Van den Berg y Heyns (1975}, Van den Berg y Kirby (1979} 
y finalmente la de Anderson y Eveleigh (1982} todas indicaron que 
n u e s t r a p ó b 1 a c i 6 n p o d r í a i d e n t i f i c a r s e c o m o _H_. d i h y s t fLl:.Q_, p a r a 1 o 
cual fueron tomados en cuenta los siguientes caracteres: longitud 

·y forma caudal asf como de su proyección ventral, fusión de las 
-~~~isuras internas en la cauda,. forma y an~laciones de la región 
cef41ica, longitud ~el estilete, espermateca vacfa y la forma es-

. ~iralada del cuerpo. 
Al revisar la bibliograffa y comparar la morfometria que 
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hibe nuestra poblaci6n con las registradas para H. . ..d.ih.ystera por 
diferentes autores, tanto de Mªxico como del extranjero, vemos -
que nuestros datos se ajustan casi totalmente a los intervalos y 
promedios de una población sudafricana estudiada por Van den Berg 
y Heyns (1975) y en segundo lugar a una población de las Islas ·F! 
ji (Van den Berg y Kirby, 1979). Por otra parte nuestros datos ·i!!. 
dican diferencias, a.unque no muy significativas, con los señala
d o s p o r S he r ( 1 9 6 6 ) , S i_ d d i q i ( 1 9 7 2 b ) , Z a v a 1 e t a (1 9 7 8 ) • Fo r t un e r 
(1979) y Jaimes (1985), ya sea en la longitud del cuerpo y del ·e~ 

tilete, en los índices "a", "b", "c" y "c' "• longitud de la cauda 
o en el número de anillos cef§licos, etc. Estas diferencias se -
evidencian debido a que nuestros nemátodos, como población, mues
tran aún sin salirse de las variaciones establecidas, una talla 
relativamente m~s pequeña, ya que el máximo encontrado fue de 
681.2~ y la mayoría de los registros sobrepasan los 700, 800 y 
hasta 900p.; el índice "b'" es ligeramente menor lo mismo que el 
estilete, este último en la mayoría de los trabajos alcanza m§s 
de. 26~ (27-29) de longitud como máximo; el ancho de los nódulos 
del estilete, por el contrario es un poco mayor en los nuestros 
que en el promedio en general; la longitud de la cauda tuvo como 
d~to máxi~o 19.8p y promedio de 16 y la bibliografía indica long! 
t u de s h a s t a d e 2 6 • 5 µ · c o n p r o me d i o d .e 2 1 ; e 1 n ú me ro d e a n il 1 o s é e -
fálicos en nuestra población frecuentemente fue de tres y .en po
cas ocasiones cuatro, dentro de la especie J:L .dih..Y-stera el número 
más común es de cuatro a cinco y en ocasiones hasta seis, tres C.Q.. 

mo promedio es poco frecuente; el nOmero de anillos caud~les en 
nuestros nemátodos es muy constante (8-10), ya que la mayoría de 
los registros indican cinco o seis como mínimo y doce a diez y -
siete como máximo. Las variantes en la forma caudal. de nuestros 
ejemplares de estudio podemos incluirlas dentro de las categorías 
"2" (cauda dorsalmente convexa sin proyección ventral) y "3" (ca~ 

da ~orsalmente convexa con proyección ventral de diferente longi-
tud y grosor) propuestas por fortuner, Merny y Roux (1981) para 
.!f. djhyst~; en cuanto a la areolación, ellos mismos proponen 
tres ~ipos, nosotros observamos con seguridad dos de ella: a) Cafil 

•pos later~les con algunas 11neas en la región esofágica y b) ~am- · 
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pos laterales con líneas irregulares esparcidas en la región eso
fágica, cauda y/o cuerpo. 

Tomando en cuenta la amplia distribuci6n .ª nivel mundial y 

gama de hospederos del género Helicotylenchus, que a determinado 
la alta variabilidad interpoblacional e incluso intrapoblacional 
de l?s caracteres taxon6micos, como sucede en la especie J:L, dihys 
tera, pensamos q~e las diferencias pres~ntadas por nuestros nemá
todos en estudio, no son significativas, puesto que además se ma~ 
tienen dentro de los intervalos normales de variabilidad registr~ 
dos para H. dihyst~ra, por lo que consideramos que ellos pertene
cen a esta especie. 

Este es el primer registro de H. _d.ihy_~~~ra para el Estado de 
Puebla y a la vez la cuarta especie del género Helicotylenchus -
que se señala para esta localidad (tabla 12 y 13). 



ESPECIE 

REGISTROS ÓE HELICOTYLENCHUS DIHYSTERA (COBB, 1893) SHER, 1961 EN MEXICO 

REFERENCIA CULTIVO HOSPEDERO LOCALIDAD 

Brunner (1963) ~ atroyjrens Karw. (maguey pul quero) Edo. de México 

---------------------------------~-------------------------------------------------Sosa-Moss (1963) Solanum tuberosum L. (papa) Edo. de México 
-----------------------------------------------------------------------------------Mundo•Ocampo (1978) ..M.!.LsA sp. (plátano) Tabasco 
-----------------------------------------------------------------------------------
Zavaleta (1978) 

Oryza sativa L. (arroz) 
Phaseolus vul~aris L. (frijol) 
Physalis sp •. tomate verde) 
Saccharum officinarum L. (caña de azúcar) 

More los 

----------------------------------------------------------------------~------------Manzanilla (1984) Saccharum officinarum L. (caña de azúcar) Veracruz 

-----------------------------------------------------------------------------------Jaimes (1985) Oryza sativa L. (arroz) More los 
--------~--------------------------------------------------------------------------Morales-L6pez (1986) Saccharum officinarum L. (caña de azúcar) Puebla .. 

TABLA 13. ESPECIES REGISTRADAS DEL GENERO HELICOIYLENCHUS PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 

CULTIVO HOSPEDERO REFERENCIA 
----------------------------~-------------------~~;~~~~--------------------K~~bi~~h-~-L;~;hii~-(i973) 

H. djgonicus Perry, 1959 --------------------------------------------------~-------------------------
.lli. ~L. Vázquez (1976) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ll.. erythrinae (Zimmermann, 1904) Gol den, 1956 .fil .lilª-Y-S. L. . . Vázquez ( 1976) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------H. jndicus Siddiqi, 1963 ...tin..u..s. hartwegii Vizque~ y Sosa-Moss (1986) 
-------------------.----------------------------------------------------------------------------------H. dihysteta (Cobb, 1893) Sher, 1961 Saccharum officinarum L. Morales-L6pez (1986) 

. . . ------------------------------------------------------------------------------------------------------· Heli éotylenchus sp. Persea americana Mil], Téliz y L6pez (1982) 
~~---~---~------~-------------------------~----------------------~-----------------------------------



SÜborden 
Superfamilia 

F.amilia 

Subfamilia 
Género 

Stone, Sosa-Moss y Mulvey, 
1976 
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Tylenchina Chitwood, 1959 
Heteroderoidea (Filipjev and Schuurmans Stekhoven, 
1941) Golden, 1971 
Heteroderidae (Fil!pjev and Schuurmans Stekhoven, 
1941) Skarbilovich, 1947 
Heteroderinae Filipjev and Schuurmans, 1941 
Punctodera Mulvey y Stone, 1976 

Diagnosis del género (tomado de Mulvey y Stone, 1976).• Hem
bra madura y quiste - sin protuberancia posterior, esférico, ovo1 
de o piriforme. Cut~cula con un patr6n de canales en forma de en
caje y debajo de la superficie un patr6n de puntuaciones. Abertu
ra ~ulvar muy corta, puente inferior ausente. Ampulas presentes o 
ausentes. Tubérculos perineales ausentes. Circumfenestra rodeando 
a la vulva y circumfenestra de tamaño.similar rodeando al ano. -

. Ano desplazado al margen ventral de la fenestra anal. •Larva de 
segundo estadio - estilete menor de 30p. Glándulas esofágicas 
llenando la cavidad del cuerpo. Fasmidios sin la estructura lenti 
forme en la c~pa muscular. • Macho ~ hasta 1.5 mm de longitud. -
Disco labial presente pero con perfil bajo. Cauda presente, menor 
que l~. ~itad del ancho del cuerpo. 

Especie Punctodera chalcoensis Stone, Sosa Moss y Mulvey, 
1976 

REDESCRIPCION - LARVA DE SEGUNDO ESTADIO 

La siguiente redescripci6n está basada en ejemplares obteni~ 
dos por la eclosic5n de huevos, provenientes de hembras qÚísticas 

·del género Punctodera de la muestra de suelo. 

~ larvas sin fijar y montadas en agua (n=25) 
· L (µ) .= 550.6 ± 29.3(486.0-589.5); ancho máximo del cuerpo(~)= 

22.2 ± 1.0(19.7-24.9); st (~) = 24.1 ± 1.0(22.3-26.2); distanci.a 
de la desembocadura de .. la alándula esofágica dorsal a la base del 
estilete (p) = 6.1 ± 1.0(3.:9-7.9); distancia del extremo anterior 
a válvulas del metacorpus (p) = 78.0 ~ 2.8(72,1~83:2)~ ~istancia 
del·extremo anterior al poro excretor C¡.d = 115.8 ± 6,4(96.9~ .. · 
1~4.5); distancia del extremo anterior al final de las glándulas 
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esof~gicas {µ) = Í58.6 ± 19~ (116.6-192.6); longitud de la cauda 
(p) ~ 64.0 ± 4'.3(53.7-70.7); longitud de la terminaci6n hialina 
(p) ~ 39.2.± 5.8(25.5-49.8); longitud terminaci6n hialina/longi-
tud st = 1.6 ± 0.2(1.1-2.1) · 

• Larvas fijadas y montadas en Soluci6n de Robbins (n=l8) 
L (~) = 514.4 ± 32~9(446~7-556:8); an~ho m&ximo del cuerpo (~) = 
21.3 ± 1.1(19.7-23.6); st (~) = 23.2 ± 0.6(22,3-23.6); distancia 
de la desembocadura de .. la glándula esof§gica dorsal a la base del 
estilete (µ) = 5.7 ± 0.6(5.2~6.6); distancia .. del extremo anteri.or 
a.las válvulas del metacorpu~ (~) = 75.2 ± 7.8(64.2-96.9); dista~ 
c1a del ·extremo anterior al poro excretor (~) = 110.0 ± 3.3 -
(100.9-114.0); distancia del extremo anterior al final de las 
glándulas esofágicas (~) = 147.8 ± 19.2(120,5-178.2); longitud d~ 
la cauda (~) = 62.3 ± 2.7(56.3-66.8); longitud de la ter~inaci6n
hialina (µ) = 38.3 ± 2.2(31.4-41.9); longitud terminaci6n hialina 
/longitud st = 1.6 ± 0.1(1.3-1,8) 

La larva de segundo estadio presenta el cuerpo vermiforme,
ligeramente curvado ventralmente despufis de la muerte por calor y 
con el extremo caudal muy adelgazado y terminado en punta (fig. 
49). La ~egi6n más ancha del cuerpo es aproximadamente al final 
del primer tercio del mismo. La cutfcula presenta anulaciones 
transversales, de grosor moderado, a todo lo largo del cuerpo. En 
la regi6n anterior de la mayor•a de los ejemplares, las primeras 
anulaciones, de la primera a la sexta u octava después d~ la cab~ 
za, presentan una cutfcula más gruesa que la del resto de los an! 
llos (figs.52a y b). Los campos laterales con cuatro incisuras -
que recorren el largo del cuerpo, reduci~ndose a tres en los ex
tremos anterior y posterior, en este último después del ano y fi-
nalizan cerca de la regi6n media de la cauda (fig.50). Se observa 
una areolaci6n únicamente en los extremos anterior y caudal, sien 
do incompleta y discontinua; solo en un ejemplar se present6 una 
d~bil areolaci6n en la regi6n media del cuerpo. 

La regi6n cefálica es redondeada en su parte anterior, pre
senta de tres a cuatro anulaciones poco conspfcuas y se encuentra 
separada del resto del cuerpo por una constricci6n. El esqueleto 
cefálico est§ moderadamente esclerotizado. Presentan dos pares de 
~efalidios, ~l primer par en el 1°, 2º 6 3° anillo después de ia 
constricci6n y el segundo par en el. 7~ ~ 8° anillo (fig~.52a Y b). 

El poro excretor se localiza al nivel de las g1ándul~s esdf! 
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gicas o cerca de la uni~n de éstas con el istmo. El hemizonidio 
es anterior al poro excreto~ con frecuencia se situa inmediato a 
~1, aunque puede estar a uno o dos anillos de distancia. en cuan
to a su longitud abarca de uno a dos ánulos. Aparentemente el he
mizonión se encuentra del quinto al octavo anillo debajo del poro 
excretor (figs.52a y b). 

La cauda es de forma conoide puntiaguda y presenta una re
gi6n hialina bien delimitada que ocupa más de la mitad de la cau
da hacia su extremo final (fig.51). Tiene una anulación marcada y 

la punta de la cauda es lisa. Pueden o no presentarse cuerpos re
fringentes, cuyo namero y disposici6n son variables, en el extre-

·mo final de la zona hialina. Los fasmid~os son postanales. de ta
maft~ peque~o y distan del ano 14.l ~ (11.1-17.0), esto es, se si
tuan a un 22% (18-26} de la cauda (fig.50). 

El estilete est§ bien desarrollado, robusto, con la punta m~ 
nor que la mitad de la longitud total del mismo. Con n6dulos pro
minentes, redondeados posteriormente, la región anterior ligera
mente redondeada o cóncava y miden de ancho de 4.6 a 5.2~. De -
los nódulos parten los músculos protractores del estilete, que se 
insertan en la base del esqueleto cefálico (fig¿.52a y b). El pr~ 
totpus es recto y se estrecha ligeramente en su unión con el bul~ 

bo medio. ~ste es valvulado, ocupa la mitad del ancho del cuerpo 
a ese nivel y presenta una forma ovalada. El istmo se halla rode!, 
~o ~or el anillo nervioso en su base. Las glándulas esofágicas -
son tres, dos ventrolaterales y una dorsal o dorsolateral; la lo!!. 
gitud de las tres es variable aunque las ventrales siem~re son ~ 

mis largas y sobrelapan el intestino ventralmente; se extienden 
áproximadamente hasta un 28% (23-32) de la longitud del cuerpo. -
No se observ5 una válvula esófago-intestinal (figs.52a y b). El -
intestino es de aspecto granuloso y termina en un recto que desem 
boca en el ano localizado al 88% (87-89) de la longitud del cuer
po {fig.49). 

. El primordio genital, de dificil observaci6n, se encuentra -
entre ~1 38 y 58% de la longitud del cuerpo y está formado por 
cerca de cu~tro télulas con nOcleos grandes, arregladas en forma 

' ' 

longitudinal; los dos núcleos centrales probablemente son los na-

l 



102 

cleos ger,minales y los de los extremos, los núcleos somáticos -
(fig.49) • 

.. REDESCRIPCION - HEMBRA MADURA . 

La siguiente redescripci6n se bas6 en las hembras "blancas" 
que se hall~ron adheridas ext~rnamente·a la rafz de las plantas 
de · maíz (Zü ~ L . ) • 

• ~embras maduras fijad~s en fucsina ácida-lactofenol y montadas 
en lactofenol puro (n=38) 

lóngitud sin .cuello (~) = 407.5 ± 80.5(336-708); ancho máximo (~) 
= 31 7 • 7 ± 5 7 • 1 ( 2 2 8 - 5 2 B) ; 1 o n g i tu d de 1 cu.el 1 o ( JA) = 1 2 5 . 7 · ±. 2 4 • 9 
(92.6-176.0); longitud sin cuello/ancho máximo= 1.3 ± 0.2(1.0-
2~1) . 

• Porción anterior de hembras maduras fijadas en fucsina ácida
lactofenol y montadas en lactofenol puro (n=17) 

st (µ) = 26.2 ± 1.4(24.9-28.8); distancia de la desembocadura de 
la ~lándula esofágica dorsal a la base del estilete {f) = 6.1 ± 
0.6{5.2-6.6); longitud del metacorpus {µ) = 30.6 ± 2.0(26.2-35.4~ 
ancho del metacorpus (µ) = 25.8 ±1.9(22.3-30.1); distancia del ex 
tremo anterior ~ válvulas del metacorpus {p} 10?.0 ± 13.1(83.8= 
127.1); distancia del extremo anterior al poro excretor (~) = 
114.8 ± 19.9(79.9-153.3) 

• Porción perine~l de hembras maduras fijadas en fucsina Scida
Jactofenol y montadas en lactofenol puro (n=20) 

ancho de la fenestra vulvar (p.)= 14.7 ± 2.9(7.9-19.7); largo de 
1 a fe ne s t r a v u 1 va r ( µ ) = 1 5 • 9 ± 2 • 9 ( 9 . 2 - 2 l. O } ; 1 o n g i t u d d e 1 a 

.. abertura vulvar (JA) = 5.4 ± 0.9(3.9-6.6); ancho de la fenestra -
anal (t1) = 16.1 ± 3.2(10.5-24.9); largo de la fenestra anal {JA)= 
14 •. 9 ± 3.6(7.9-21.0); longitud de la abertura anal {}') = 4.0 .± 
0~&(2.6-5.2); distancia entre fenestras (p) = 33.5 ± 8.9(22.3-
56. 3). 

El cuerpo de las hembras maduras varia de piriforme a ov6i

de-esférico, con el extremo anterior (cuello) sobresaliendo del 
resto del mismo (fig.53) 

La región cefálica es continua con el resto del cuello, dem!,· 
siado peque~~~ ang~sta~ esclerotizad~ y con uno o dos anillos que 
p~eden o no ser prominentes {figs.59, 60a y b), inmediatamente -
p~~terior a ella, el ancho del cuer~o se va incrementando para ~ 
que a partir de la unión del cuello con el resto del cuerpo, és-
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te adquiera su forma globosa. El inicio del cuello puede variar 
desde el nivel de la uni6n del proco~pus con el metacorpus, o 
bien hasta el final de las glándulas esofágicas, dependiendo que 
tan comprimido esté el esófago por el desarrollo del aparato re
productor (figs.6la-c), 

Recubriendo el cuerpo está la llamada capa subcristalina, es 
blanca, gruesa y puede estar fragmentada en placas poligonales. 
La cutícula es gruesa y presenta en la regi~n del cuello una anu
laci~n t~ansversal muy fina y discontinua con bordes crenados ~ 

(fig,54). ~a anulaci6n conforme se aproxima a la parte voluminosa· 
del cuerpo, se va modificando hasta formar un patr6n de canales 
en ~ig-zag que caracteriza a todo el resto del cuerpo y que varía 
a lo largo de éste, y entre individuos (fig.58). En algunos ejem
plares se pueden .. observar además estriaciones cuticulares a lo -
largo del cuerpo. En la zona perineal se observaron tres capas ·c~ 
ticulares bien definidas (fig,55), la "exocutícula" ya descrita y 
'debajo de ésta la "endocutícula" caracterizada por presentar pun
tos refringentes finos (puntuación~ cuya disposici6n puede ser -
irregular o estar en hileras paralelas o desordenadas (fig.56). 
Entre.ambas capas se advierte una zona de estrías longitu~inal~s~ 

La vulva y el ano se localizan en el extremo posterior ~el 
cuerpo, ~eneralmente en el polo opuesto al cu~llo (fig.57). La -
vulva es terminal y el ano es dorsal a ella. La vulva (fig.56) es 
una abertura alargada, corta y se encuentra en el centro de una 

·zona circular o ligeramente ovalada donde la cutícula es muy del
gada y translOcida, carente de puntuaciones, llamada fenestra y 
en este caso circumfenestra, Rodeando la fenestra está un anillo 
c~n la cutícula de grosor intermedio entre el de la fenestra y la 
cutícula del resto del cuerpo, probablemente es lo que Hesling 
(1978) denomina 11 basin" para el género Glob()dera. No se observa-
ron papilas vulvares. La abertura anal (fig.56) es también alarg~ 
da .pero menor en longitud· que la abertura vu!var y al igual que 
ésta, rodeada por una zona circular u ovalada. El ano se sit~a ·g~ 
rieralmente hacia el margen ventral de la fenestra y no presenta 
el anillo que rodea a la fenestra vulvar. Aparentemente la vul~a 
se localiza en una depr~si6n y la anal en una prominencia, 
en la bibliografía se seftala lo contrario (figs,63a y b). 
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En la capa de la cutícula donde se presentan las puntuacio
nes, se observan un as zonas carentes de es tos puntos re f r i n gentes 
que forman una especie de anillos con m~rgenes irregulares (fig. 
56). Estos anillos varían en forma y tamaño. pueden presentar 
puentes entre anillos o dentro de cada anillo y están dispuestos 

~en una hilera en zig-zag que se inicia cerca del cuello, recorre 
longitudinalmente el cuerpo en dirección al ano, pasa por fuera 
del margen dorsal de la fenestra anal y se dirige hacia el cuello 
nuev~mente, pero en el lado opuesto del cuerpo (fig,57), incluso 
pueden ser observables a través de la"exocutícul~y en algunos -
ejemplares, esta última puede presentar una leve alteración del 
patr6n en zig-zag justo sobre estos anillos. 

El estilete es muy delgado, curvado, con nódulos basales pe~ 

queños, redondeados y ligeramente dirigidos anterior o lateralme~ 
te (figs.59, 60b). El procorpus puede ser recto o presentar ondu
laciones, ~s ancho y se estrecha en su uni.ón con el metacorpus, -
~ste es de ~ran tamaño, levemente ovalado y con grandes placas -
valvulares. El istmo es muy corto, en algunos reducido a una sim
ple constricción que une al metacorpus con las gl~ndulas esofági-
cas que se 'hallan compactadas en un bulbo (postcorpus), y despla
zadas hacia el extremo anterior debido al gran desarrollo masivo 
de las g6nadas o a la producción de huevos (figs.59, 61a-c). 

El poro excretor es conspicuo y muy variable en su posición, 
puede hallársele a diferentes niveles desde el primer tercio del 
metacorpus hasta la región del istmo, pero nunca anterior al met.a, 
corpus. El ani1lo nervioso es muy poco evidente y rodea al istmo 
(figs.59~ 6la-c). 

Son didélficas, prodélficas, con las gónadas muy alargadas y 
enrolladas que ocupan todo el espacio de la parte globosa del 
cuerpo (fig.62). En el ovario se distinguen una zona apical corta 
de germinación, seguida de una larga de crecimiento. En l~ parte 
terminal del ovario se observan algunas células epiteliales que 
revisten las paredes del mismo, después se continGa con .el ovidu~ 

·tri que es angosto y pequeño, formado por dos hile~as de cuatro e! 
lulas cada una. L~ espermateca esta bien diferenciada, es hemi•f! 
rica y en su unión con el Otero forma una curvatura de manera que 
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~1 oviducto y el atero tienen una posici6n paralela. El Otero es 
. . 

muy largo y está for~ado por tres hileras de células epiteliales 
delgadas y alargadas, en algunos ejemplares en el extremo ~inal 
del ~tero, las células pueden tener una forma m~s cuboidal. La ·v~ 
gina muest~a una cámara vaginal redondeada a donde desembocan los 
dos ateros, y una pa~te ~usculosa que se abre al exterior por me.-

. dio de la vulva (fig.62), En un ejemplar se observaron algunas -
glándulas sacciformes asociadas a la vagina y al rect~ que proba-

. . 
blemente intervinteran en la producci6n de la.matriz gelatinosa 
(f i g. 63a y b). 

REDESCRIPCION - QUISTE 

La siguiente redescripci6n se bas6 en quistes obtenidos del 
suelo del campo de cultivo ya barbechado, 

i Quiste entero seco (n=35) 
longitud ain cuello (µ} = 517.2 ± 71.8(390.0-702,0); ancho máximo 
(µ) = 490.8 ± 73.0(351.0-637.0); longitud del cuello (p) = 84.9 
± 24.4(52.0-156.0); longitud sin cuello/ancho máximo = 1.1 + 0,1 
(0.9-1.3) 

i· Porci6n perineal del quiste (n=20) 
ancho de la fen~stra vulvar (p) = 22.0 ± 3.1(15.7-27.5); largo de 
la fenestra vulvar (µ) = 21.4 ± 2.7(17.0-26.2); diámetro de la z~ 
na cla~a alrededor de la fenestra vulvar ("basin"?) (p) ~ 37.6 
(30,1-45.9); longitud de la abertura vulvar (~) = 4.0 ± 0.2(3.9-
4.6); ancho de la fenestra anal (p) = 27.4 ± 3.9(22,3-39,3); lar~ 
go de la fenestra anal (µ) = 24,6 ± 3,5(19.7-31.4); longitud de 
la abertura anal (µ) = 4i3 ± 0,6(3,3-5.2); distancia entre las f~ 
nestras (~) = 57.l ± 20.4(34,1-133,6) 

La forma del quiste varfa de piriforme a ovoide-esf~rico y 

en algunos es posible observar restos de la capa subcristalina -
(fig,66), La coloraci6n va de amarillo dorado a pardo oscuro, de
pendiendo de la edad del quiste. 

Básicamehte la porci6n perineal (figs.67, 69 y 70) es seme
jante al _de la hembra madura, solo que conforme es mis viejo el 
quiste se pierd~n las paredes delgadas de las fenest~as vulvar y 

. anal, por lo que los quistes j6venes presentan aan una fenestra 
tn~ompleta, que forma en la fenestra anal un anillo blanco inter-. 
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no muy evidente (fig.70). La zona clara alrededor de la fenestra 
vulvar (''basin") es muy inconspfcua y en ocasiones diffcil de de
limitar. La vulva y el ano persisten y se observan remanentes de 
la vagina y el recto. En la mayoría de los ejemplares, alrededor 
y/o entre las fenestras se presentan ampulas ("bullae"} cuyo tam_! 
fio y namero es _variable y pueden estar agrupadas o esparcidas 
(figs.69 y 70}. En la regióh perineal la "exocut~cula" es poco e
vidente, no as1 la "endocuticula" cuyas puntuaciones pueden ser 
muy notables. En quistes j6venes se observa todavía la hilera de 
anillos carentes de puntuación que se presenta en las hembras ma
duras, y en algunos casos aparentemente hay la formac~ón de una 
~mpula ("bullae") justo por debajo del anillo (fig.67) 

REDESCRIPCION - HUEVO 

• Huevos obtenidos de quistes secos (n=20) 
longitud (~) = 110.2 ± 3.1(100.9-114,0); ancho (p) = 45.3 ± 2.2 
(41.9-52.4); longitud/ancho = 2.4 ± 0.1(2.1-2.6) 

El ndmero de huevos por quiste varia de 205 a 443. En quis-
tes muy viejos la cantidad de huevos es menor que en los quiste5 
j6venes. Los huevos son visibles a travªs de la cuticula de la 

·hembra quistica y sobre todo en los quistes de color amarillento. 
Én general los huevos son reniformes, est~n embrionados y la lar
va de segundo estadio se halla doblada cinco veces dentro del hue 
vo (fig.68). 

• Huevos obtenidos de hembras maduras (n=ll) 
•··longitud (p.)= 112.0 ± 6.6(94.4-121.6); ancho (p) 

. (41.6-52,8); longitud/ancho = 2.4 ± 0.3(2.1-2.9} 
46. 7 ± 3 .• 7 

En hembras maduras no quisticas, la cantidad de huevos es m~ 
nor a cien, la mayorfa no están embrionados y son reniformes 
(figs.64 y 65). 

¡ Masas gelatinosas 
. So1-0 se pudieron hallar dos masas gelatinosas incompletas, -
~6nteniendo de 100 a 150 huevos embrionados; estaban s~eltas en-.· 
.t~e las rafees, probablemente se desprendieron de éstas durante 

~- latinción de las mismas. 
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REDESCRIPCION - MACHO 

La siguiente redesc~ipci6n est§ basada en ejemplares obteni-. . 
dos mediante la disección de los tejidos radiculares de plantas 
de maíz (Le...a ~L.}. 

• Muertos y fijados con f·ucsina ácida-lactofenol; montados en lac 
tofenol puro (n=15} 

l (~} = 975.7 ± 63.2(893,4-1091.2}; ancho máximo del cuerpo (p} = 
26.a ± 1.4(24.2-28.8}; st (µ} = 27.0 ± 1.2(24.9-30.1}; distancia 
de la desembocadura de la glándula esofágica dorsal a la base del 
estilete (~} = 4.4 ± 0.5(1.9-5.2}; distancia del extremo anterior 
a válvulas del metacorpus (µ} = 93.0 ± 6.9(83.8-107.4); distancia 
del extremo anterior al poro excretor (~} = 139.0 ±. 7.1(127.1-
149.3}; longitud de la cauda (µ) = 2.7 ± 0.4(2.6-3.9); longitud 
de las espículas <rl = 32.7 ± 1.9(28.8-35.4); longitud del guber
naculum (µ} = 7.7 ± 1.0(6.6-9.2); longitud de la gónada (~} = -
549.7 ± 50.0(469.0-643,2}; G (%} = 56.3 ± 4.1(48,9-61.5) 

Cuerpo vermiforme con los extremos anterior y posterior re
dondeados (fig.71). La forma general del cuerpo es en zig-zag de
bido. a que los ejemplares se mataron dentro de los tejidos radie~ 
lares y se encontraban entrelazados con las células vegetales. La 
r€~i6n más ancha del cuerpo se localiza entre el 40 y el 80% de -

·•.la longitud del cuerpo. La cutícula presenta una anulaci6n tran~
versal bien marcada. A partir del 8º 6 9º ánulo debajo del esque
leto cefálico, los anillos son más anchos siendo, no en todos, 8° 
e~ 9° ligeramente sobresaliente (fig.73). Los campos laterales con 
cuatro incisuras que récorren el nemátodo a todo lo largo, eri al

. gunos se observ6 una areolaci6n parcial en el primer tercio del 
cuerpo. 

La ~egi6n cefálica es c6nica, redondeada en su extremo ante
rior, está separada del resto del cuerpo por una constricci6n y 
presenta de cinco a seis anillos y en un ejemplar posiblemente -
hasta siete (fig.73}. El esqueleto cefálico presenta una esclero-

• tiza~i6n fuerte. Ya en la región anterior del cuerpo. hay dos pa
r~s de cefalidios, el primero se localiza en el segundo o tercer 
ánulo y el segundo par en el octavo o noveno ánulo, en general -
muy difi'ciles de observar. 

El poro excretor se situa a la altura media de las glándulas 



108 

esofágicas y a una distancia de 139.0f (127.1-149.3) del extremo 
anterior del nemátodo. El hemizonidio, poco visible, se localiza 
contiguo o hasta tres ~nulos de distancia anterior al poro excre~ 
tor y abarca de dos a tres anillos de longitud (fig~73). No se ·o~ 
servó hemizonión. 

El extremo caudal presenta un giro axial de 90 a 135ºcon ~es 
pecto al plano del resto del cuerpo. La cauda tiene una forma ci
l~ndrica con su extremo final hemisférico anillado, es muy corta 
y su longitud equivale a la décima parte .. del ancho máximo del 
cuerpo. No'se observaron fasmidios (figs.75 y 76). 

El estilete .está bien desarrollado y no muy robusto. Los nó
dulos en su parte posterior son redondeados y en la región ante
rior pueden ser ligeramente cóncavos o bien planos y dirigidos l~ 

teralmente {fig.73}. El ,Jlr..Q_C.orpus es tubular y se estrecha en su 
unión con el metacorpus. Este en la mayoría de los ejemplares es 
muy ovalado y angosto, no abarca el ancho del cuerpo a ese nivel 
y las válvulas son grandes y presentan un desfazamiento en su po-
sición hacia la región posterior del metacorpus. El istmo está r~ 
deado por el anillo nervioso cerca del nacimiento de las glándu
las e~ofágicas~ Estas son tres, las dos ventrolaterales son mu
cho más largas que la dorsolateral y sobrelapan al intestino ven

_tralmente (fig.73). No se observó un cardias. El intestino es gr~ 
nuloso y en algunos ejemplares se pudo observar un sistema de ca
nales sinuosos {fig.72), semejante al señalado por Fortuner y 
Amougou (1973) y Byers y Anderson (1973), que recorren todo el i!!_ 
testino, el cual desemboca a una cloaca (fig.75). 

Son ~onórquidos, el test,culo se extiende anteriormente ocu
pando del 50 al 60% de la longitud total del verme (fig.71) y se 
pueden distinguir una zona apical de germinaci6n corta y otra de 
crecimiento o maduración larga, en ambas zonas los espermatocitos 
se encuentran compactados, se continda con una vesícula seminal 
muy poco diferenciada y termina en un vaso deferente en cuya par
t.e distal se une al intestino en su región ventral y terminan en. 
una cloaca {figs 71 y 74). A lo largo de la gónada se observan ·c! 
lulas del epite~io que la recubre. Presentan un par de espiculas 
fusiformes (fig.76), ligeramente arqueadas hacia la regi6n ven -
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tral. Cada espfcula presenta tres regiones, el manubrj'ym formando 
un cfrculo, el calomus es corto y recto pero desviado del eje me
dio por lo que en su uni6n con .la lamina forma un ángulo oblfcuo, 
la lamina se va estrechando hacia su ex~remo fin~l. L~s puntas 
distales de ambas espfculas se fusionan. No se observó la presen~ 
cia de un vellum. El gubernaculum es corto, recto y sin ningún ·ti 
po de ornamentación. 
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tral. Cada espfcula presenta tres regiones, el manubri'um formando 
un círculo, el calomus es corto y recto pero desviado del eje me
dio por lo que en su uni6n con la lamina forma un ángulo oblicuo, . . 
la lamina se va estrechando hacia su ex~remo fin~l. Las puntas 
distales de ambas ésp~culas se fusionan. No se observ6 la presen
cia de un vellum·. El. gubernaculum es corto, recto y sin ningún ·ti 
po de ornamentaci6n. 
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Pund:odera. chalcoensjs (larva de segundo estadio.) 

Fig.~.49 • cuerpo .entero (vista interna) 
; Pigr50 - r~gi6n caudal (vista extern~) 

fig.51 región caudal (vista interna) 



FIG.50 
FIG.51· 
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FIG.49 



(larva d• s~gundo 

tercio del cuerpo· 



FIG.52b 
FIG.52a 

1 50,µ F.52a, b 



- .forma ~el ctierpo 
- detalle de la anulaci6n transversal en l~ regi6n del~ 

cuello · . · -
- de 1 le _de· las tres capas 
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·. punctodera chal coens j s (hembra madura) 

.. Fig.56 de ta 11 e de l. os 11 a n i 11 os 11 e ar entes de pu n tu a ci 6 n en 
zona perineal 

. Fig •. 57 - distribución de estos 11 anillos 11 a· 10 larg.o del cuerpo 
FJg.58 detalle .de ·1a 11 exocutícul.a11 en la zona peririe8:1 · · 
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FIG.56 

FIG.58 

~ lY!L 

FIG.57 



~~unctodera chalcoensis (hembra madura) 

Ffg.59 - regt6n;anterior del cuerpo 
Fig.60a y b - detal.le de la región cef§lica . 

s.6la•c -. diferentes posiciones del ·postcorJLU_S.: 
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DISCUSION 

Las especies del género Heterodera Schmith, 1871, tal como 
se reconoci6 por mucho tiem~o~ se dividfan en tres grupos natura-
le~, ha~ta ~tie Skarbil6vich en 1959 pro~one dos subgéneros y agr~ 
pa d~ntro del subgéneio Globodera a todas las especies del género 
Heterodera cuyo quiste tuviera forma de pera o esférica y dentro 
del subgénero Heterodera a las que presentaran fo·rma de limón. 

Vázquez González (1964) halla quistes de Het'erodera (Globo
ra) punctata Thorne, 1928 en rafees de maíz cultivadas en Tlaxca
la (in: Villanueva 1974). Sosa Moss (1968) confirma el hallazgo 
y concluye que este nemátodo solo tiene como hospedero natural al 
ma•z y que difiere en medidas y hospederos de los espec•menes ca
nadiensi s descritos por Thorne (1928) y de los ingleses descritos 
por Franklin (1938, 1940), por lo que se le llam6 "la raza mexic~ 
na de H. punctata"; en 1972 indica que se encuentra distribuida 
en Tlaxcala, Puebla y Edo. de México. Villanueva (1974) se~ala -
también diferencias morfométricas entre una población inglesa y 

una mexicana de esta especie. Vázquez (1976) amplía la distribu~ 
ci6n geográfica a Guanajuato, D.F., Querétaro y Veracruz. 

Mulvey y Stone en 1976, basándose en diferencias morfológi
.cas y biológicas de hembras, quistes y machos, elevan a ilo_b~J'-ª 
a nivel de género y erigen el género Punctodera para acomoda~ a 

.. P. punctata y describen a~. matadorensis como especie nueva.Y s~ 

· ~fi~lan que la morfolog1a de la región posterior de la hembra madu
·· .. ra y el ~uiste son de gran importancia para separar los tres géne 

' . . . . -
ros, pero básicamente el género Heterodera se diferencfa de los 
géneros Globodera y Punctodera por presentar un cono vulvar y és
tas dos Qltimas se distinguen entre s~ por la circumfenestra anal 
que posee Punctodera; estos géneros se separan ade~ás por otros 
caracteres morfo16gicos y biológicos. 

Observaciones morfométricas detalladas indicaron que la raza 
mexicana de~. punctata debería considerarse como una especie di
ferente, por lo que en 1976 fue formalmente descrita como .f; . .cha!. 
coensis n. sp. por Stone, Sosa Moss y Mulvey (tabla 14). Actual
meht~ se le conoce como "el nem§todo enquistado del mafz" y des

del "nemátodo dorado de la papa" Globodera rostochiensis es 
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la especie de enquistados de mayor imp?rtancia econ6mica en la -
agricultura de México (Sosa Moss 1985b, 1986). 

Nuestros ejemplares por presentar tanto una circumfenestra 
vulvar como anal, carecer de tub~rculos perineales y tener un pa~ 
tr6n d~ puntuaciones a nivel cuticular, pertenecen al género E..u:.nf_ 
todera, pero se van a diferenciar de ~- matadorensis principalme~ 
te por la extensi6n de las glándulas esofágicas con respectb al -
largo total del cuerpo en la larva de segundo estadio, en nuestra 
población ocupan de un 23 a un 32% y en E_. matadorens.is_ cerca de 
un 50%. Otra diferencia es el hospedero, para nuestros ejemplares 
es el mafz y para E.. matadorensis son pastos; aunque se asemejan · 
por presentar, en la zona perineal del quiste, ámpulas ("bullae") 
entre las fenestras, y en algunos de nuestros ejemplares pueden 
ser numerosas o bien estar ausentes, hecho que tambiªn los dife
rencia de E. punctata que aparentemente no presenta (Mulvey y St~ 
ne, 1976). 

El quiste en nuestra población generalmente tiene una forma 
esférica o casi esférica y en E.. punctata es más ovoide. La dis
tancia del extremo anterior a las placas valvulares del metacor -
pus y la longitud tanto de la terminación hialina como del estil~ 

te, en la larva de segundo estadio, son menores en nuestra pobla
ci6n que los valores se~alados por Wouts y Weischer (1977) y We
bley y Lewis (1977) para i. punctata. Por otra parte la cantidad 
de huevos por quiste de esta especie no es mayor a 150 (Thorne, 
1928; Franklin, 1938; Riggs, 1982). aunque Webley y Lewis (QJl. -

~.) indican hasta 228 y en nuestros ejemplares varfa de 205 a 
443. Un dato que hace que nuestra población difiera de E.. pu~cta

ll es que según un estudio. hecho por Radice· tl-ª..L (1985), ésta no 
se reproduce en Zea ~ni en Zea mexicanus y nuestros ejempla -
res provienen de mafz, donde hallamos todas las etapas desde hue-

. vos hasta quistes, lo que indica que si hay reproducción. . 
En general podemos decir que la morfometria de nuestra pobl~ 

ción se ajusta m~s a la población tipo de Chalco, Edo. de M~~ico 
. . 

de~. chaltoensis, sin omitir que hay variabilidad al cotejar las 
medidas de ambas y especialmente las referentes a la zona perine
al de la hembra madura, en las que si hay diferencias muy signif! 
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cat1~as al ¿omparar el tamaño de las circumfenestras y la distan
~i a e n t re e l l a s , de l a s d o s p o b l a c i o n e s ( ta b l a 1 5 ) • Es t o s d a to s 
se acercan más a los indicados por Mulvey y Golden {1983) para E~ 
punctata (mediciones hechas a los ejemplares de la colecci6n de 
Thorne. 1927). Por otra parte Wouts y Weischer (1977) mencion~n 
que hay ciertos caracteres de la larva de segundo estadi~ que ti~ 
nen mayor valor taxonómico que los de la zona perineal de hembras 
maduras y quistes. para la identificación a nivel específico y si 
se sigue este criterio vemos que no hay diferencias significati
vas entre nuestra población y la de Chalco (tabla 16). Incluso J 

los valores de la larva de segundo estadio de nuestra población 
no difieren mucho de los señalados por Mundo-Ocampo .e....t fil, (1986), 
para poblaciones de cuatro localidades de Michoacán y una de Ja
lisco de~. chalcoensis. Por eso pensamos que nuestra poblaci.ón 
si pertenece a esta especie y que la variabilidad existente en la 
zona perineal de las hembras requiere de un estudio más amplio ~~ 
ra determinar su valor taxonómico. 

Sosa Moss (1985b) registra que E. chalcoensis no produce ma
sas de huevos, sin embargo, nosotros hallamos dos e incluso se o~ 
serv6 en una hembra madura gl&ndulas sacciformes asociad~s a la 
vagina, que pensamos pudieran producir la matriz gelatinosa. 

Mulvey y Stone (1976) indican que Franklin (1951) ilustra -
una matriz gelatinosa en .H_. punctata y Vázquez (1976) registra 
la presencia de matriz gelatinosa en el extremo posterior de un 
reducido número de individuos del:!_. punctata parasitando maíz. Es 
importante también señalar que no encontramos ningún trabajo en 
el que se mencionen el sistema de canales sinuosos que observamos 
en algunos machos de nuestra población, a excepción de Wisse y 
Daems (1968) que mencionan paquetes de filamentos en la larva de 
segundo estadio de Globodera rostochiensis; asf como tampoco las 
zonas en forma de anillos carentes de puntuaciones en las hembras 
mad~ras y quistes, y la capa de estrías longitudinales en la cvt¡ 
cula.de hembras maduras. Por lo que pensamos que probablem~nte 
sean nvevas aportaciones, cuyo ifalor taxonómito haya que evaluar 
y revisar si se p~esentan tanto en la pobl~ción tipo como en 
otras localidades. 
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Sosa Moss y Mulvey (1976) proponen una clave para las 
species del género Punctodera, sin embargo creemos que no es fu!!_ 

cional, puesto que separan a .f. _p_unctata de 1 as otras dos espe -
bas6ndose en la forma de su quiste (piriforme) y en la long! 

tud de su lar~~ de segundo estadio (menor de 500 micra) y esto si 
sé revisa la biliograf~a vemos que presenta mucha variabilidad • 
. Por ejemplo, V~zquez (1976) y Mundo-Ocampo g_t ª-L (1986) mencio
nan que hay diferencias poblac:ionales en lo que respecta a tamaño, 
color y forma de quistes de~. chalcoensis y por otra parte hay 
trabajos como los de Franklin (1940a y b), Goffart (1960) (in:· .Y_i 
llanueva 1974), Wouts y Weischer (1977) y Riggs .e_t tl. (1982) en 
los que se señalan para la larva de segundo estadio longitudes m~ 
yores de 500~. incluso hasta más de 600 para~. ~unctata (Webley 
y Lewis (1977) y casi el 20% de nuestros ejemplares, que conside~ 

ramos como E. chalcoensis, tuvieron contrariamente longitudes me
nores a las 500µ. . Con lo cual no es muy confiable separar a .E_. 

punctata de~. chalcoensis por el largo de la larva de segundo e~ 
tadio.· 

Si se analiza la bi~~etr•a registrada en la bibliograffa pa-
ra las diferentes etapas del ciclo de vida de cad~ una de las 
tres especies de Punctodera, se óbserva que aparte d~ que los 
trabajos son muy incompletos y los caracteres reciben diferente 
valor taxon6mico de acuerdo al autor, presentan una variabilidad 
con fluctuaciones muy amplias, especialmente~- ~unctata y en se
.gundo l~gar L. chalcoensis. Todo indica que las especies aún no 
están bien estudiadas y los caracteres morfol6gicos usados para 
separarlas no son quiz~ los adecuados, debido a la variabilidad 
morfomjtrica. Por lo cual pensamos que se requieren e~tudios so
bre va~iabilidad interpoblacional y determinar si estas diferen
cias se deben a factores ambientales bi6ticos y/o abi6ticos, o a 
la existencia de únicamente razas fisiol6gicas, ya que aparente
mente hay una marcada especificidad hospedatoria, o por el contr,!!_ 
rio a la existencia de más de tres especies.involucradas. Otro ·a~ 

pecto i~portante es el de delimitar la gama de hospederas de cada 
especie, ya que surgen trabajos como el que realizan Radice et .aJ... 

(1985) en cuyos resultados obtienen que~- punctata no se reprdd~ 
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ce en Triticum aestivum cv. Sulivan (triga), siendo que esta esp~ 
cie es su planta tipo segün Mulvey y Golden (1983) y Webley y Le
wis (1977}, aunque Oostenbrink (1960b) menciona que es Triticum 

. vulqare. Por otra parte,V&zquez (1976} registra la presencia de 
q u i s te s de Ji. p u n e ta ta C.E.. c h a 1 e o en s i s ? ) e n r a f c e s d e B i d e n s tl-
1-a._s_a L. y Marrubjum vylgare L. creciendo en cultivos de maíz. 

Todo lo anterior nns lleva a pensar que quiz& convenga poner 
un mayor énfasis en los caracteres de la larva de segundo estadio, 
pues consideramos que de todas las etapas del ciclo de vida, es 
la más estable en cuanto a variaciones morfol6gicas, ya que en el 
momento de eclosionar del huevo, ésta ha estado menos expuesta a 
factores bi6ticos y abióticos del medio, que pudieran influir en 
su morfometría a comparación de los siguientes estadios larvarios, 
adulto y quiste, y nos permitiría diferenciar quizá con mayor el~ 
ridad las diferentes especies. 

Finalmente con todo lo previamente expuesto surgen varias ~ 

preguntas: lSe justifica el considerar como Punctodera chalcoen
.s..is a todo Jo anteriormente registrado como Heterodera punctata. 
en México? lExiste E_. punctata en México? ¿y _E_. matadorensis? So
sa Moss (1983) menciona que ha sido identificada esta especie de 
una muestra de suelo de un huerto de "pera", pero basándose Onic~ 
mente en la larva, ya que los quistes no se encontraron. 
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TABLA 14. ESPECIES DEL GENERO PUNCTODERA MULVEY Y STONE, 1976 

OTROS 1 

ESPECIE i HOSPEDERO TIPO i HOSPEDEROS: LOCALIDAD TIPO í DISTRIBUCION 
1 1 1 1 

--------------------------~---------------------,-----------~-----------------,------------------

_e. punctata (Thorne, 1928) 
Mul~ey y Stone, 1976 

Triticum aestivum L. 
(trigo) pastos 

Area de Humboldt 
Saskatchewan, Ca 
nadá 

Canadá, USA, Aus
tria, ·Bélgica, In 
glaterra, Holanda, 
Irlanda, Noruega, 
Polonia, Rusia 
Alemania 

MEXICO (?) 

---------------------------:---------------------,-----------,-----------------~------------------
• : : 1 ..e. matadorensis Mulvey y 1 1 1 Matador Ranch : solo Saskatche-

Stone, 1976 · : pastos permanentes : --- : Matador Saskat- : wan, Canad~ ¡ : · : chewan, Canadá : MEXICO (?) 

----------------------------:---------------------~-----------~-----------------~------------------• 1 1 

_e. chalcoensis Stone, 
Sosa Moss y Mul vey, 1976 

: : únicamente• 1 

:1.ll. .lll.a.ll L. (maíz) :.L.e..a, mexica: Cha leo, Edo, de : 
1 , .M(Schrad.): México, México : solo MEXICO 
: 1 Kuntz • 1 

1 : : 1 1 

---~------------------------------------------~---------------------------------------------------



TABLA 15. PORCION PERINEAL DE HEMBRAS MADURAS DE _p, CHALCOENSIS 

: Stone, Sosa-Moss : Morales-Lóoez 
1. y Mul vey ( 1976) • (1986 )' 

-----------~------------------~-------------------~---------------
longitud fenestra vu1var (r) 30.7 + 7.0 15.9 + 2.9 

ancho fenestra vulvar (r) 32.1 + 7.0 14.7 + 2.9 

longitud abertura vulvar (p) 4.0 + 0.5 5.4 + 0.9 

longitud fenestra anal (r) 29.5 + 5.7 14.9 + 3.6 

ancho fenestra anal (~) 31.l + 5,3 16.1 + 3.2 

longitud abertura anal (r) 3.0 + 1.0 4.0 + 0.6 

distancia entre fenestras (~) 67.7 + 14.5 33.5 + 8.9 

-------------------------------'-------------------~---------------

TABLA 16. LARVAS DE SEGUNDO ESTADIO DE i.CHALCOENSIS 

Sto ne t Sosa Moss y Mul vey 1 Moral es-L6pez ( 1986) 
(1976) : . 

-------------,-------------~--------------~------------en agua : en fijador : en agua : en fijador 
-----------------------------·-------~-----~-------------~--------------L------------
largo total (~) : 542,0 + 26.o: 533.0 + 29.0 
ancho máx"imo (u) : 21.6 + 0,7 : 20.l + 0,6 

1 1 . 1 

longitud estilete (f) : 24.4 + 0,2 : 24,7 + 0,6 

long. terminación hialina (r}; 38.6 + 3.4 ! 38,2 + 3.1 

anillos cefálicos : 3 
1 

i n c i s u ras l o n g i t . ( ca m p·. l a t • ) : 4 
longitud cauda (r) ¡ 66,2 + 3.5 

3 

4 

63,2 + 3.3 

1 

550,6 + 29.3 : 514,4 + 32.9 
1 . 

2 2 •. 2 + l. o 1 21. 3 + l. 1 
1 

24 .1 + l. o : 2 3, 2 + o ,6 

39 ,2 + 5 .8 

3-4 
4 

64.0 + 4,3 

38,3 + 2.2 

3-4 
4 

62.3 + 2.7 

-- -- -- -· ·- -- -· -- -- -· ---- -- -· • ~----·--·-· -• --'-· • • ----- -·---'--------• -• • --L----• -----· -

..... 



TABLA 17. D 1 STRIBUC ION DE LAS ESPECIES DEL GENERO PUNCTODERA EN MEX ICO. 

ESPECIE : HOSPEDERO : · ESTADO : REFERENCIA 

' ... ----------------------1-----------------·------------------------------------------.' ·------------- 1 ·. 
1 

: Vázquez (1964) (in:Villanueva 1974); Sosa 

Punctodera 
punctata 

:. Tlaxca a • Moss (1968, 1972); V6zquez (1976) 
'1 1 ' 

·-----------------·------------------------------------------
: Puebla : Sosa Moss (1972); Vázquez (1976) 
·-----------------l-------------------------------------------1..M ~L. (maíz) : · • • : Sosa Moss (1972); Villanueva (1974); Váz-
: Edo. de Mex1co : quez (1 976 ) 

·-----------------l------------------------------------------1 1 
1 Guanajuato, D.F. • 
: Morelos, Queré : Vázquez (1976) 
: ta ro, Veracruz : 1 

1---------------------------------------~~------------------------~----------------: Bjdens pilosa L. y : : 
: Marrubjum vulg~re L. : Puebla (?) : Vázquez (1976) 
1 (ambas en cultivos 1 Tlaxcala (?) • 
: .de mafz) : : 

. -----•---------L-----------------•----~----------------~------------------------------------------.: : , Cid del Prado (1976/77 1 1977/78); Becerra 

Punctodera 
chalcoensjs 

: : : (1978) (in.: Montes 1979); Stone,Sosa Moss 
• • Edo. de México •y Mulvey (1976); Mulvey y Morgan Golden 
: : · : (1983); Suárez .e..t .!l. (1985); Mundo Ocam-

: : po tl ..tl. (1986) ( • ) , _________________ J _________________________________________ _ 

.l.il.1!11ll L. maiz : T1 
1 

: Stone fil .tl. (1976); Mulvey y Morgan Gol-
: axca ª : den (1983); Mundo Ocampo et -ª.l_. (1986) 

·-----------------J------------------------------------------: p bl : Stone .e.:t tl. (1976); Mundo Ocampo et tl. 
: ue ª : (1986); Morales-López (1986) . · 

··----------------J------------~-----------------------------
: M~choacán, Ja- : Mundo Ocampo _ej; .al (1986) 
: 11sco,Veracruz : • 

---------------~------~----~----------L----------------J------·-----------------------------------1 . . 1 1 

Punctodera_ 1 pastos en un huerto • Morelos : Sosa Moss y López (1983) 
matadorens J s : de pera (?) : , 

-----·-•·------L----------------------L·-·-------------J------------------------------------------: z L ( • ) : E dos. - A 1 ti p la : J • . R b. . M d O ( 1986) , ~ JMll . ma1z , , no Mi"choacán·- , eron1mo u 10 y un o campo 
1 1' ' 1 

Punctod~ra s p. : ---------.-- -- ---.:---.---~--- -- --·--- -- "'- -- ~--- -- -- -- -- -- ---- -- ------ -- -- ---- ---- -----
•fil mus L. (ma1z) 1 • h " 1 s (1982) : _plantas silvestres : M1c oacan : antacruz 

. ' 

' ' 
.. --~----------------------~------~----~-~----------------~-----------------------------------.------
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Durante la realización del presente trabajo, se hizo mani -
fiesta el hecho de que la _identificación de fitonemátodos presen 
ta grandes dificultades, debido a que la clasificación ha estado 
sujeta a importantes modificaciones en las últimas décadas, ya 
sea po~ el incremento cont,nuo de g~neros y especies conocidas y 

la alta proporción que faltan aún por describir, como por la 
creación constante de familias, adem6s de que taxa inicialmente 
propuestos en un nivel son transferidos a categorías más eleva -
das por unos autores y degradadas por otros. Aunado a esto, está 
la dificultad en el acceso a la bibliografía especializada; la -
necesidad de actualizarse en los cada vez m6s complejos caracte
res morfológicos, resultado del desarrollo de la microscopfa, 
que se proponen para la identificación de especies y en el uso 
de métodos "no morfológicos" tales como bioquímicos y citogenétj_ 
cos. Estos han ampliado el nQ~ero de caracteres que pueden ser 
ton~iderados en taxonomfa, sin mencionar los an6lisis matem&ti -
cos, pruebas en hospederos diferenciales y aspectos biológicos y 
~cológi¿os, que se toman en cuenta. 

Todo lo. anterior con el propósito de tener una identifica
tión exacta y confiable, que a la vez permite el establecimiento 
de un sistema de clasificación que refleje el desarrollo evolutj_ 
vo del grupo. Pero mientras se alcanza una estabilidad de crite
rios, los numerosos cambios en nomenclatura provo~an confusió~ y 
dificultan el conocimiento del status de los diferentes taxa y 

su posición actual dentro de la clasificación. 
A continuación se exponen algunas de las dificultades taxo

nómicas que se tuvieron e.n .. particular, para la identificación de 
nuestros nemátodos. 

Consideramos que el principal y mayor problema que afronta 
la taxonom,a de fitonemltodos, es la alta variabilidad intrae~p~ 
cffica que presentan, cuyo olvido por parte de algunos ~nvestig~ 

_dores ha provocado una proliferación de géneros y especies nue
vas y por tanto el cuestionam1ento sobre la validez de los carac 
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teres taxonómicos e índices utilizados en la determinación de es-
. . 

pecies. Trabajos como los de Hechler (1962), Fisher (1969), Evans 
y Fisher (1970) y Monoson (1971) sobre ApheJenchus avenae, demue~ 
tran la influencia que ejercen el hospedero, la temperatura y la 
cantidad de alimento, sobre la longitud y ancho del cuerpo del ·n~ 
m~todo, lo que repercute en los fndices de De Man y otros caracte 
res de importancia taxonómica. Estos son analizados estadística
mente y concluyen que la longitud del estilete y el valor "V" son 
los anicos par~metros con mayor grado de confiabilidad y validez 
para ser utilizados en una identificación. 

Fortuner (1979, 1980, 1981) señala que de los índices y pro
porciones comúnmente usados en la separación de especies del gén~ 

ro Helicotylenchus, solo son justificables estadísticamente "a", 
"b" y "V". Realiza estudios de variación intraclonal en Ji,~
tera y señala que hay una elevada variabilidad en "a", "b" y es
pecialmente en la forma caudal y otros· caracteres de la misma co
mo longitud, número de anillos y posición del fasmidio, por lo -
que no deben seguir utilizándose para diferenciar especies en es
te género. Por el contrario la longitud del estilete, "V" y otros 
criterios cualitativos son los más constantes. La variación en el 
hospedero, tanto especies diferentes como diversos cultivos de la 
misma especie, pueden creir diferencias estadísticas significati
.vas entre dos poblaciones de 1:!.. dihystera originadas de una sola 
raza, afectand6 hasta los criterios más constantes como longitud 
del. estilete y "V". Ante estos resultados, modifica la descrip
ción de la especie, con lo que seis especies más quedan como sin! 
nimos del!. dihystera. 

Por otra parte no solo la variabilidad intrapobla~ional, ti
po de hospedero, temperatura, cantidad de alimento, etc, pueden 
modificar e incluso invalidar caracteres taxonómicos utilizados 
par~ diferenciar especies, sino hay otros igualmente importantes 
que hay que tomar en consideración, como las técnicas y métodos 
de montaje, tal como lo demuestra un trabajo d~ Diab (1965),en el 
que indica que el género Criconemoides (actualmente Criconemella) 
por el tipo de movimiento corporal que presenta, ciertos índices 
de De Man como "a" y "b" están sujetos a variación, dependiendo 
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de las t€cnicas utilizadas. Stone {1971) prueba diferentes m€to-. . 
dos, comúnmente usados en larvas de Globodera rostochjen~, para 
obs~rvaciones al microscopio 6ptico y obtiene que algunos pueden 
éausar modificaciones en la longitud del cu~rpo y del estilete, 
mayores que las diferencias entre patotipos. Esto es particular
mente importante, si se toma en cuenta que los caracteres utiliz~ 
~os para diferenciar patotipos son muy pocos y que por otra parte 
autores como W~uts y Weischer (1977} proponen que los caracteres 
morfológicos de la larva de segundo estadio, son suficientes para 
~a identificaci6n de especies dentro de la subfamilia Heteroderi
nae. 

Otro ti.pode problemas que complican la taxonomfa, son las 
frecuentes descripciones breves e incompletas de especies nuevas. 
algunas basadas incluso en un solo ejemplar y otras con caracte
res taxon6micos diferentes a los comúnmente empleados, puesto que 
como ya habíamos mencionado, estos son cada vez más complejos, 
por lo ~ue descripciones realizadas en el siglo pasado o princi-' 
pios de iste carecen de dicha informaci6n. Por ejemplo Aphelen
.ciuls. avenae, cuya descripci6n o·riginal, hecha en 1865, no mencio
na el número de incisuras que recorren los campos laterales, sie~ 
do iste uno de los caracteres de mayor importancia utilizados a~ 
tualmente para la separaci6n de especies de este género, asfmismo 

· L macrobol bus propuesta con base en una sol a hembra, por lo que 
su s i n o n i m i a é: o n A. a v e n a e n o s e p u e d e c o n f i r m a r p o r l a e s c a s e z 
de ·da tos. 

La falta de material tipo, ya sea por carencia, pérdida o -
mal preservaci6n de los ejemplares, especialmente si se trata de 
las especies tipo, genera confusi6n y la necesidad de revisiones, 
elección de neotipos, como en.Ji.. avenae o lectotipos como en 4-
lenchorhynchus cylindricus. Si esto no fuese posible ya sea por 
desconocerse la localidad tipo o por no encontrarse los organis
mos, pasan a ser genus tl speci.es dubia, tal como sucedió con 
Crjconemojdes morgensjs y Macroposthoniª annulata, ambas especies 
tipo, por lo que el resto d~ las especies de los dos gineros se 
transfirieron al ginero Criconemella. También la elección errónea 

?de las especies tipo, como R. annulata, cuya descripción y la 
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diagnosis del. género se fundamentaron en un solo mac~o, siendo -
que la taxonom~a de fitonemátodos se basa principalmente en las 
hembras o bien el género Aphelenchus al que se le asign6 su e~pe 

. . .. . -
cie tipo cuarenta afios despuªs, escogiendo a A. avenae en la ~ue 
se destonocfan los machos, de entre especies con hembra y macho 
conocidos; 

La falta de suficiente información ocasiona que la diagnosis 
d~ ciertos géneros estén mal planteadas, como la de Ouinisulcius, 
en el que Tarjan (1973) sefiala que de los principales caracteres 
p ro p u e s to s , s o l o e l n ú me ro de i n c i s u r a s l o n g i t u d i n a l e s e n l o s c a m 
pos l~terales es constante en todas las especies; otras como la 
del género Tylenchorhynchus (in.: Allen, 1955) con un planteamie.!!_ 
to tan amplio en sus criterios, que para 1970, de sus noventa y 

seis especies reconocidas, algunas muestran una diversidad tal en 
los caracteres morfol6gicos 1 que empiezan a dar origen a géneros 
nuevos, nueve hasta 1984, o son transferidas a otros. 

Tratar de identificar una poblaci6n dentro de géneros ¿~mo 

Criconemella, con aproximadamente ochenta especies, resultado de 
la fusi6n de cuatro génel"os y con cinco géneros sin6nimos· o J:Uilj_ 
cotylenchus, con ciento cincuenta especies descritas (Fortuner, 
1983) cuya especie tipo tan solo tiene un mfnimo de diez sin6ni
mos, además d~ una alté variabilidad intraespectfica, es una la~ 

bor bastante diffcil y lenta, por que al igual que en el gl!nero 
Tylenchorhynchus, presentan especies con caracteres morfol6gicos 
~uy diferentes, asf como otras en las que por el contrario, com 
parten varios de los criterios taxon6micos, tanto cualitativos 
como cuantitativos, utilizados para diferenciar especies. Por ta~ 
to, el uso de una clave dicot6mica para especies del géneroJi.eJ.i
cotylenchus, resulta poco eficaz y para Criconemella no existe, 

Fortuner (Q.p • ..c..it.) propone un programa en computadora, para 
identificir las especi~s del género Helicotylenchus u otros géne
ros con gran cantidad de especies, como una alternativa más con
fiable y r&pida. Sin embargo, menciona que cuenta con dos limita~ 

tes, es necesario una revisi6n del género para redescribir y e~t! 
mar la variabilidad intraespec,fica de las especies mal descritas 
o basadas en pocos ejemplares y la otra consiste en estimar la ·va 
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la poblaci6n a tdentificar, por lo que se~ala, que 
no es posible por este método, ni por ntngGn otro, identificar -. . 
una poblaci6n con menos de diez ejemplares y que se requiere un 
mfnimo de treinta para poder tener una mayor seguridad. 

Ante todo esto, lo importante es estar concientes de que 
c~alquier método utilizado c~n prop6sitos de identificaci6n, debe 
tener en cuenta la varia~ilidad existente entre las especies y -
dentro de la poblaci6n misma, por lo que el uso de ~riterios cua
litativos y cuantitativos, como los indices de De Man y otras pr~ 
po~ciones, pueden ser utilizadas como una herramienta, pero con 
toda reserva por parte del nematólogo en la interpretaci6n de los 
datos morfomitricos, puesto que no es posible generalizar y cada 
caso requiere de estudios particulares de evaluaci6n de los cara~ 
teres taxon6mico~ difer~nciales de especies o géneros, asi como 
de los factores ambientales y ticnicas de laboratorio que influ
yen en ellos. 

Finalmente consideramos que identificar una poblaci6n de fi
to~emátodos. no debe considerarse una simple rutina acadimica, s! 
no un estudio de gran responsabilidad por su repercusi6n en cual-

· ~uier tipo de investigaci6n y que la descripci6n de especies nue
vas, como menciona Maqgenti (1985), implica que los caracteres -
que las justifican tienen una gran importancia biológica y evolu
tiva, que muchas veces no es evidente, pero que permanece como -
parte del p~nsamiento cientifico en proceso. 
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• El presente estudio constituye una aport~ci6n al conocimiento 
de la fitonematofauna del Estado de Puebla, donde los registros y 
descripciones a nivel específico son escasos. 

• Se contribuye al conocimiento taxon6mico y morfométrico de seis 
especies, comprendidas en dos 6rdenes 1 cinco familias y seis gfin~ 

ros, al redescribir : 

Aphelenchus avenae Bastian, 1865 
Criconemella similicrenata (Cid del Prado, 1979) Luc y Raski,1981 
Oujnisulcius capitatus (Allen, 1955) Siddiqi, 1971 
Tylenchorhynchus cylindricus Cobb, 1913 
Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893) Sher, 1961 
Punctodera chalcoensis Stone, Sosa-Moss y Mulvey, 1976 

• Las variantes morfológicas de la vagina, observadas en los nemá 
tridos identificados como Aphelenchus avenae ponen en duda la vali 
dez del subgénero Aphelenchus (Anaphelenchus) propuesto por Ander 
son y Hooper (1980). 

• Los caracteres taxonómicos utilizados para diferenciar Crjcone
"mella sjmilicrenata de~. sosamossi, se consideran poco confia -
bles por la variabilidad exi~tente. 

• La morfom~tr•a de nuestros ejemplares confirma la sinonimia ~e 
Oujnjsulcius _acj;j_ con fl_. capitatu_s_, propuesta por Saltukoglu y 
Coomans (1975). Se sugiere la revisi6n de Q. paracti Ray y Das. 
1983 oor considerarse posible sin6nimo de .Q_. capitatus. 

• Fueron observados caracteres morfol6gicos, en la hembra de Q. 
capitatus y en el macho, hembra madura y quiste de Punctodera 
chalcoensis, que no hab•an sido señalados en las descripciones 
originales, ni por otros autores y cuyo valor taxon6mico debe 
ser estudiado. 

• La poblaci6n identificada tentativamente, como Tylenchorhynchus 
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cylindricus. p~obablemente se trat~ de una especie nueva. cuya ~ 

confirmaci6n requiere de estudios posteriorés. 

• La hembra madura de Punctoder~ chalcoensis presenta fuertes di
ferencias __ en la regi6n perineal. con respecto a la poblaci6n tipo 
de Chalco. por lo que se considera necesaria la revisi6n de las 

' . 
especies del qP.nero. cuya variabilidad no ha sido estudiada y de-
terminar la posible existencia de razas o quizá de otras especies. 

• Se indi~an dos nuevos hospederos para Aphelenchus avenae y uno 
para Criconemella similicrenata. 

• Helicotvlenchus dibystera y~- similicrenata se registran por 
primera vez para el Estado de Puebla y se amplía la distribuci6n 
geográfica. dentro de ªste, para las cuatro especies restantes. 
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• Indices de De Man 

L 
a 
b 

b' 

c 
c' 

T/ABW 
V 

longitud 
longitud 
longitud 
hasta el 
longitud 
hasta el 
longitud 
longitud 
ano 
c' 

total 
total 
total 
final 
total 
final 
total 
de la 

del cuerpo 
d e l c u e r p o / a n c.h o m á x i m o d e 1 c u e r p.o 
del cuerpo/longitud del es6fago · 
del metacorpus 
del cuerpo/longitud del esófago 
de las glándulas esofágicas 
del cuerpo/longitud de la cauda 
cauda/ancho del cuerpo a nivel del 

OV1, OV 2 , -V-

distancia de la vulva al extremo anterior del 
cuerpo x 100/longitud del cuerpo 
longitud total, desde la vulva, del tracto geni
tal anterior (OV1, -v) o posterior (OV2. v-) X 
100/longitud total del cuerpo 

T 

G 
st 
m 

·o 

distancia de la cloaca al extremo inicial del tes 
ticulo x 100/longitud del cuerpo -
T 
longitud del estilete 
longitud de la parte anterior del estilete (c..o -

.Il..l.l..S.) x 100/longitud total del estilete 
distancia de la desembocadura de la glándula eso
fágica dorsal a la base del estilete x 100/longi
tud total del estilete 

• Sfmbolos utilizados en el género Criconemella 

R 
. Rdorsa 1 
Rventral 
Rex 

RV 
RVan 
Ran 
VL/VB 

Rst 
st%L 

namero de anillos totales del cuerpo 
número de anillos dorsales 

= número de anillos ventrales 
= ndmero de anillos del poro excretor al extremo final 

de la regi6n cefálica 
= número de anillos de la vulva al final de la cauda 

número de anillos entre vulva y ano 
número de anillos del ano al término de la cauda 
distancia de la vulva al final de la cauda/ancho del 
cuerpo a nivel de la vulva 
número de anillos que abarca la longitud del estilet~ 
longitud del estilete x 100/longitud del cuerpo 

• Abreviaturas utilizadas en las figuras 

°' aan = abertura anal 
~e~= "anillos" carentes de 

puntuación 

o 
cas 
cav 
cd 

canales superfi~iales 
cámara vaginal • 
cardias 



.,. .... 
amp ámpu.la· ("bullae") 
an =»ano 
ang = anillo ·guía 
aot - an~lación·transversal 
anv - inillo nervioso 
avu abertura vulvar 

bur = bursa 

d 
dged 

~ 
fas 
frob 

~ 
hed 
hen 

.ÁJ 
inl 
inlc 

int 

.,p 

desembocadura de la 
glándula esofágica 
dorsal 

= fasmidio 
franja obscura 

hemizonidio 
hemizonión 

incisura longitudinal 
incisura longitudinal 
central 

= intestino 

poro excretor 
primordio genital 
postcorp_u_s 
puntuación -

pe 
pge = 
ptc 
pun 
pv = placas valvulares 

~ 
tes testículo 

j) 
va vagina 
vad vaso deferente 
ves = vesícula seminal 
voe = válvula oviducto

espermateca 
vulva 
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ce 
cf 
cfa 
cf v 
cfz 
el 
ere 
es 

células epiteliales 
céfalidios 
circumfenestra anal 
circumfenestra vulvar 
cámara de fertilizaci6n 
campos laterales 
cuerpos refringentes 
canales sinuosos 

./b 
elo 
epm 
ept 
epz 
esp 
ev 
eva 

q 
ge 
gls 
gu 

MI 

estrías longitudinales 
espermátidas 
esperma teca 
espermatozoides 
esoiculas 
extensión vestibular 
estructura valvular 

glándulas esofágicas 
glándulas sacciformes 
gubernacul um 

me meta corpus 

(9i 
ooc oocitos 
oog oogonios 
ov ovario 
ova ovario anterior 
ovd oviducto 
ovp ovario posterior 

s 
sp saco postvulvar 
st = estilete 
su saco uterino 

.A,t 
ut = útero 
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