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RESUMEN 

. En este trabajo se recopilan exploraciones sobre los ne
.mátodos parásitos de plantas del género Ditylenchus (Filipjev 
1936), en México y en el mundo; se discuten las carencias que 

existen en esta rama y, a partir de lo anterior, ae reflexio
na acerca de posibles lineas de investi¡ación abiertas a tutu 
ros estudios. 

La primera referencia de daños causados por este, género
tué en 1855, sin embargo la descripc16n de sus caractar!sti-
cas la hizo Filipjev hasta 1936. 

El género se distribuye en las zonas templadas y subtro
p,1 cales del mundo; tienen entre sus hospederos plantas supe-

riores (cultivadas y silvestres), y hongos principalmente, -
proporcionándoles una gran capacidad de sobrevivir o si las -

condiciones no son aptas entran en estado quiescente (en agre_ 
gaciones), dejándolo cuando el medio es adecuado de nuevo. 

Una de las.especies, D. dipsaci consta de 11 razas biol.§. 
gicas clasificadas, que s6lo son diferenciables por sus ·pref! 

rencias hospedatorias, sin embargo, se entremezclan en esta -
~aracteristica e intercruzan. 

Estos nemátodos liberan substancias, unas (enzimas) que
desdoblan la lámina media de la pared celular y contribuye a
una mejor penetración, las. otras (auxinas) provocan disturqios 
metabólicos y físicos en los tejidos del hospedante; que son
desde necrosis, hinchamientos, donde se alojan los parilsitos
hasta la muerte de las plantas. 

El desarrollo de la población esti sujeta a propiedades
intrínsecas de la especie y al medio ambiente, siendo depen-
dientes de la humedad, temperatura y del hospedero específic.! 
mente. Por lo que es importante estudiar la fluctuación de la 
misma con respecto al hospedero, ya que nos aportará datos P,! 
ra el esta~lecimiento del umbral económico. 
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El control más usado es el quimico o combinado con el fi
sico, sobre todo la inmersi6n de partes vegetativas en agua a
una temperatura dada con un desinfectante. El cultural es bas

tante útil, evitándose la dispersi6n y establecimiento del i-
n6culo, asi como el uso de variedades resistentes, se reitera
el control integrado como el más eficaz. 

Las áreas agrícolas más importantes son compartidas con -
las preferencias Sllibientales del género, su alta capacidad de
sobrevive.ncia y •u fácil dispersión hacen de estas especie& 
.una plaga potencial. 

Se hace patente que las carencias en nuestro pais, aon e~ 
tre otras: mayor conocimiento sobre la biologia y ecología de
estos nemátodos y su control, aaí como el umbral econ6mico y -

una mayor ditusi6n de los problemas titosanitarios. 
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I.- INTRODUCCION 

La existencia de los nemátodos parece ser tan antigua co-· 

mo las plantas, aunque no haya evidencia escrita. 

Los nemátodos que más se han estudiado son los que paras! 
tan animales y al hombre, ya que son de tamaño más o menos vi~ 

sible, lo que no sucede con los que atacan a las plantas, que
son más pequeños, y no fué hasta que se invent6 el microscopio 

cuando hubo referencia de sus características. 

Las alteraciones que ocasionan a los vegetales varían de

pendiendo de la especie principalmente, van desde una simple -

necrosis hasta la muerte de los mismos, provocando un deterio

ro en la producción y por consiguiente en la economía. El daño 

aumenta con la interrelación patogénica que existe con otros -

fitoparásitos como hongos, bacterias y virus. 

Los nemátodos tienen una gran aptitud a ln sobrevjvencia

ya que su rru1g~ de hospederos es muy amplio. Esto se puede ex
plicar porque no carecen de sustento, si disponen de plantas -
perennes, tendrían alimento por todo el tiempo que vivan estas 

si son anuales dependerían del monoc~ltivo; por otra parte se 

alimentarían de vegetales silvestres y en último caso sj las -
condiciones no son propicias entran en criptobiosis, que es un 

estado donde su metabolismo disruinuye a tal grado que no nece

sitan de alimento y cuando el medio es otra vez ideal, vuelven 
a sus hábitos normales. 

Los integrantes del género Ditylenchus (Filipjev, 1936),

igual que otros nernátodos tienen esas capacidades, aunque alg~ 

nas veces más desarrolladas; especialmente las especies Q· !!.!.E 
!!S!. y Q· destructor, que son, dentro de este género, las más
adaptadas al parasitismo, de tal forma que su rango de hosped~ 
ros es bastante ampiio, entre ellos plantas superiores de di-
versas familias,son muy resistentes a la sequía y a los prodU.!:_ 

tos nematicidas, lo que hace su combate muy dificil. Todo esto 
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provoca que cuanao parasitan, los estragos pueden ser tan gra~ 
des que inducen a la pérdida total de la cosecha; además su t! 
maño mjcroscópico que sin los debidos instrumentos no permiten 

detectarlos como agentes causales de las enfermedades, las po
cal alternativas d~ combate y la poca información,· resulta im

·portante recopilar los trabajos que sobre este género de nemá

todos se han hecho como una de las especies más devastadoras -
de plantas que existe en el mundo. 

Por lo que los objetivos a seguir en este trabajo serán -
primordialmente: 

-Compilar exploraciones hechas sobre los nemátodos fitop! 
rásitos del género Ditylenchus (Filipjev, 1936), en Méx.!, 
co y en los centros de investigación más importantes del 
rr.undo. 

-Una vez revisados los trabajos, se discutirá sobre algu
nas carencias existentes dentro· de este ·nuevo campo. 

-Se reflexionará acerca de posibles líneas de investiga-
ción abiertas para las futuras generaciones de estudio-

sos en la materia. 
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II. - BIOLOGIA 

l.- Antecedentes 

Aunque el género Ditylenchus no fué descrito hasta 1936 -
por Filipjev, el primer dato de estragos producidos por estas

especies fué en 1855, con E· dipsaci, hecho por Scwertz, quien 
encontró daños en centeno, avena, trébol y otros cultivos, pe~ 
ro no pudo observar a los nemátodos. El agente causal fué des
cubierto hasta 1857 por Kühn, que localizó estas especies en -
el cardo (Dipsacus fullonum L). Cuando este investigador se f.!_ 

Jó que atacaban también alfalfa, le cambió el nombre de dipsa

ci por devastatrix, pero esto no cumplía con las reglas de ta
xonomía. 

Posteriormente Bastián en 1865, creyó que esta especie -
pertenecía al género Tylenchus, hasta que Filipjev, lo clasifi 
có en 1936 dentro del género Ditylenchus. 

La más importante monografía sobre esta especie fué reali 
zada por Ritzema Bos (1888-1892), quien demostró que las llama 

das especies Q· hyacinthi, .Q.• havesntein y Q· ~· son ·ac--
tualmente Q• dipsaci, clasific6ndose además como endoparásito
migratorio (88,220). 

También Kühn, fué el primero en observar y describir la -
pudrición seca de los tubérculos de papa, la cual es un sínto

ma típico, producido por g. destructor. En 1889, Atkinson, en
contró un nemátodo similar a Q• destructor en papa en el esta
do de Alabama. En los años biguientes este tipo de daño ha si
do reportado por varios investigadores en Europa (220). 

En México, fué en 1954, se observaron plantaciones de -
ajo dañados en Córtazar y Villagrán, Guanajuato, donde se ide~ 
tificó al agente causal como Q• dipsaci. Asimismo se localiz6-
esta misma ·especie atacando papa en los estados de Puebla, ---
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;uanajuato, Tlaxcala y Michoacán (3), 
En cuanto a Q· radicicole, el primer reporte fué en Alem! 

nia por Greff (1872), de un agallamiento en~~ y Agropy 
~ rcpens, donde había una gran cantidad de parásitos. Poste

riormente se encontró en Escocia (Trail, 1861) y Dinamarca ---
. (Scogen, 1885) atacando cebada y fué descrito como Tylenchus -
hordei. Por último Goodey (1925), presentó una disqusión de es 
ta especie, realizando un trabajo detallado de su historia, 
biología y patología, basándose en especimenes de raíces de ce 
bada, pasto anual y pasto centeno. 

Otro nemátodo importante es el del tallo de arroz, E· an
gustus; fué reportado primeramente por Butler (1913) en la In
dia, y en 1919, nizo una descripción sobre su habitat, distri
bución y control (220). 

Así, la mayoría de las especies de este género son parás! 
tos obligados de plantas superiores, algunos se alimentan de -
hongos mientras que otros están asociados con insectos (186). 
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2.- Taxonomía 

He.ino: Animalia 
Phylum: Nematoda (Diesing, 1861) Potts, 1932 

Clase: Secernentea (von Linstow, 1905) Dougherty, 1958 

Orden: Tylenchida (Filipjev, 1934) Thomas 1948 

Superfamilia: Tylenchoidea (Orley, 1880; Chitwood and --
Chi twood, 1937 

Familia: Tylenchinae Orley, 1880 

Subfamilia: Ditylenchinae (Orley, 1880) Marcinowski, 1909 

Género: Ditylenchus Filipjev, 1936 

Especies, según Goodey (101): 

1.- Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936 

Sinónimos: 
Anguillula dipsaci, (Kühn, 1857) Gervais y Bene-

den, 1859 

Tylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Bastian, 1865 

Anguillulina (T) dipsaci (Kühn, 1857) Gervais y v.Ben, 
1859 (Goffart, 1931) 

A. (.!?,.) dipsaci (Kúhn, 1857) Gerv. y V. Ben.,· 1859 

(Schneider, · 1939) 

A. dipsaci. dipsaci Steiner y Scott, 1934 

A. dipsaci v. ~nmunis Steiner y Scott, 1935 

A. diesaci v. allocutus Steiner, 1934 

o. ctiesaci v. allocutus (Steiner, 1934) ' Filip., 
Sch. y Steiner, 1941 

D. allocutus (Steiner, 1934), Filip., Sch. y Stek. 
1941 

A. dipsaci v. amsinkiae Steiner y Scott, 1935 

D. amsinkiae (St~iner y Scott, 1935), Filip., Sch. 

ySt~.~- ,.1~41. ,,,, 

T. dipsaci v. tobaensis Schneider, 1937 
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D. tobaensis (Schneider, 1937) ' Kirjanova, 1!:151 

D. dipsaci v. narcissi Filip., Sch. y Stei. 1941 

T. h~acinthi Prilleaux, 1881 

D. dipsac! v. hlé:Cinthi (Prilleaux, 1881)' Filip. 

Sch. y Ste . 1941 

. Ansui llula devastatrix, Kúhn, 1869 

T, devastatrix (Kühn, 1869) Oerly, 1880 

A. devastatrix (KUhn, 1869) Neveu-Lemaire, 1913 

D. ~ (Beijerinck, 1883) Filip., Sch, y StE:k. 
1941 

T. putrefasciens Kühn, 1877 o 1879 

A. putrefasciens (KUhn, 1877 o 1879) Karcinowski, 
1909 

~· .2,!¿_trefasc~e~ (KUhn, 1877 o 1879) Braun, 1895 

T. havensteinii KUhn, 1868 

A. secalis Nitschke, 1868 

T. secalis (Nitschke, 1868) Oerley¡ 1880 

D. fragariae Kirjanova, 1951 

D. phloxidis Kirjanova, 1951 

2.- Ditylenchus angustus (Butler, 1913) FilipJev, 1936 

Sin6nimos: 

!· angustus, Butler, 1913 

Anguillulina angusta (Butler, 1913) T. Goodey, 1932 

!· (~.) angustus (Butler, 1913; Filipjev, 1934) 

3.- ·Ditylenchus askenasy (BUtschli, 1913 ) T. Goodey, 1951 

Sin6nirnos: 

!· aske11asy .. Sütschli, 1913 

!· askenasyi (BUtschll, 1913), Steiner, 1936 

4.- Ditylenchus brenan! (T. Goodey, 1945) T. Goodey, 1951 

Si nó:"!i mo: 

!· brenani T. Goodey, 1945 

S.- Ditylenchus destructor Thorne, 1945 

6.- Ditylenchus ctipsacoideus (Andássy, 1952) Andássy, 1956 
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Sinónimo: 

A. (Q.) dipsacoideus Andrássy, 1952 

7.- Ditylenchus drepanocercus T. Goodey, 1953 

s.- Ditylenchus graminophillus (T. Goodey, 1933) Filip., 

1936 

Sinónimos: 

A. graminophila T. Goodey, 1933 

Pratylenchus graminophila (T. Goodey, 1933) Filip., 

1936 

9.- Ditylenchus intermedius (De Man, 1880) Filip., 1936 

Sinónimos: 

T. intermedius De Man, 1880 

A. intermedia (De Man, 1880) T. Goodey, 1932 

A. (E_.) intermedius (De Man, 1860) T. Goodey, 1932 

(Schneider, 1939) 

10.- Ditylenchus myceliophagus J.B. Goodey, 1958 

11.- Ditylenchus procerus (Bally y Reydon, 1931) Filip., 

1936 

Sinónimos: 

T. procerus (Bally y Reydon, 1931) 

A. procerus (Bally y Reydon, 1931) T. Goodey, 1932 

12.- Ditylenchus radicicolus (Greff, 1672) Filip., 1936 

Sinónimos: 

A. radicicola Greff, 1872 

T. radicicolus (Greff, 1672) T. Goodey, 1932 

T. (~.) radicicolus (Greff, 1872) Oerley, 1880 (Fi

lipjev, 1934) 

A. (Q.) radicicolus (Greff, 1872), T. Goodey, 1932 

(Schneider, 1939) 

13.- Ditylenchus tri~ormis Hirschmann y Sasser, 1955 
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Las siguientes son adicionbles seg6n Filipjev (88): 

14.-Ditylenchus darbouxi (Cotte, 1912) 

15.-Dltylenchus phvllobius (Thorne, 1934) 

16.-Ditylcnchus oustulicola (Thorne, 1934) 

17.-Ditylenchus arboricolus (Cobb, 1922) 

18.-Ditylenchus balsamophilus (Tnorne, 1926) 

19.-Ditylenchus durus (Cobb, 1922) 

20.-ú1t.vlencnus rnaior (Fucos, 1915) 

21.-Di~vlcnchus pinophilus (Thorne, 1935) 

22.-Di~ylenchus eallicus (Steiner, 1915) 

23.-Ditylenchus dendrophilus (Marcinowsky, 1909) 

24.-Ditylenchus ~ (Fuchs, 1936) 

Las especies siguientes parecen ser miembros del g~nero, 

pero no se ha confirmado (6,24,94,101,133,145): 

25.-Djtvlenchus brevicauda (Micoletzky, 1925)Filip.,l936 

Sinónimos: 

T. brevicauda Micoletzky, 1925 

A. brevicauda (Micol. 1925) T. Goodey 

T. (~.) brevicauda Micoletzky, 1925 (Filip. 1936) 

~6.-Ditylenchus sycobius (Cotte, 1920) Filipjev, 1936 

Sinónimos: 

T. sycobius Cotte, 1920 

A. sycc·::é1 (Co"..tt-, 1920) T. Goodey, 1932 

T. caf0i~olG Schuur~ans Stedhoven, 1951 

27.-DityJe::chu~. ~ n.sp. Khan, 1969 

28.-Dityl~~chus filimus Anderson, 1983 

29.-Ditylcnchus valvus Thorne y Malek, 1968 

30.-:•icykr.c!".us siciricus n.sp. Germán, 1969 

21.-Jitv~enc~~s mel~n~ena Bhatnagar, 1969 

32.-D~tylench~s clar~s Maqbool, 1982 
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3.- Morfología 

Er cuerpo del género Ditylenchus es delgado, más o menos
filiforme, de color blancuzco o de tinte amarillento; su tama

ño es de o.a a 1.4 mm. La región labial es achatada sin estri! 

cienes, su estilete es corto, cerca de 10-15 ~ de longitud, -
delgado don nódulos redondos y bien desarrollados. La cabeza • 
sin anillos; la cola de la hembra y del.macho es cónica y elo~ 

gada, terminando en punta (13l)(Figura 1). 

3.1. Pared del cuerpo 

La capa exterior de la pared del cuerpo del nemátodo es -
la cutícula, un caparazón ellstico, el cual cubre enteramente-. 
la superficie del cuerpo, sirve como barrera a elementos inde
seables en el medio ambiente. Invaginada en la boca, recto, -
cloaca, vagina y poro excretor, así como en la parte anterior

del cuerpo, en asociación con dos pares de órganos sensoriales 
laterales, los anfidios y en la parte nosterior, los fasmidios 
(27,250). 

La cutícula se compone de 3 capas: una capa exterior (co! 
tical), una ca~a media (matri~) y una interna (basal), pero&! 
neralmente se tom~n en cuenta 2, la co~tical y la basal. 

La capa cortical se divide a su vez en externa e interna, 
la primera todavia se secciona en 3 capas membranosas, las cu!!:. 
les alcanzan de 25 a 40 mM de grosor. 



nfidios 
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'. 
l 

Fasmidios 

e 

Campos laterales 

Fig. l. Especie tipo Di tylenchus dipsaci, hembra y campos laterales a); 

Vista facial de la cabeza y amfidios b); Vista dorsal de la cola y fas

midios c). t :.; ~') 
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L .. .. 
hay urn.1 línea clara de c..:c1.1<.1rcación entre elli'I y l<> Ci>,l<:?. me--

dia. Es bioquí~icamente activa, hay presencia de compuestos -

fenólicos, enzimas (polifenol oxidasa), ácido ribonucléico, -

ácido ascórbico, y se ha observado que crece después de la mu 

da (27,221:l). 

La capa media químicamente está hecha de proteínas, con

teniendo coláceno. Esta capa es remarcablemente constante y -

consiste de un enrejado de hileras paralelas de estruc·turas -

como varas cruzándolos cada una en ángulos rectos (27), 

u~a de las funciones de la cutícula es la pe~neabilidad, 

es decir, exhibe una selectividad hacia todas las moléculas -

que entran a ellos y es controlada por el nemátodo vjvo, per

mite el paso del agua, a ciertos iones pero no electrolitos,

incluyendo a algunos nematicidas orainicos. 

La cutícula muestra marcas transversales y lon¿itudina-

les, las primeras son pronunciada:;; y las segundas, llnr;;adus -

campos laterales, proceden ael cordón lateral en cada lado c~ 

mo anillos sólidos, extendi6ndose longitudinalmente a lo lnr

gd del cuerpo del nernátodo; en Al CASO de la especi~ tjpo D.

djpsacl3on 4 (250). 

OLra funci6n de lu cutícula es el movimiento y las adap

taciones al medio se reflejan en la selectividad hacia las -

substancias. 

Inmediata.11!'.!ntc abajo dt.' la cutícula, se encuentI'<• la hj

poderrnis, la cual se llama oca~ionalmente epidermis o subcutl 

cula, es una caµa delgada corno banda anucleada entre la cutí

cula y el m6s9ulo somático. lM en~rosada en la porci6n dor--
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sal ("l), ventral (1) y· lateral (2 engrosamientos) para f'ormar 
los 4 cordones hipodermales, los cuales se proyectan mediana 

y lateralmente dentro de los sectores del pseudoceloma. Tam-
bién contienen los cuerpos nerviosos longitudinales. La hipo

dermis contiene una acumulación de proteínas y leidos nucléi
cos, y se encarga entre otras cosas de la secreci6n y manuten 
ci6n de la cutícula (27, 26D ), 

3 • l. 1 Jlwl&. 

Durante .el desarrollo al estado adulto, la larva muda 4-
veces. La cutícula externa es deshechada y es formada la del
siguiente estado larvario • Cada muda comienza con la-
separación de la vieja cutícula, aubsecuentemente la nueva ca 
pa es secretada simultáneamente por la epidermis, después mu
chas de las cubiertas exteriores son reabsorbidas por ecdysis 
(250) (Figura 2). 

La nueva cutícula es replegada para permitir un rápido -

crecimiento después de que se completa la muda • Posterior 
mente la vieja y nueva cutícula son separadas por grandes es
pacios, los cuales se rellenan con partículas, pareciendo ser 

.Pro.duetos de rompimiento de las capas interiores de la cutí
cula mudada • La reabsorción de estas partículas aparentemen-

. t~ ocurre en las regiones de la cutícula nueva, donde la capa 

externa cortical no ha sido formada. La vieja capa externa -
llamada· c6rtex (adaptada para deshecharse) no es reabsorbida
Y e~ s6lo ¡a parte de la cutícula la que se desprende, des--
pués de la ecdysis la nueva cutícula se engrosa. 

Parece que los procesos de mudas en nemas puede ser aná
logo que en los insectos. Esto es que las células neurosecre-



h) 

Fi3. ?.. Reprt!Sentnci6n diRr,r11r.1fiticn de los e!Ít<1dos en muria de Mmátodos. a) Capo cortical externa¡ b) Copn bm1¡d < 

e) Cnpn ·Cort.lcnl interna¡ d) Engro•m~1iento de hipodcrrolis¡ eltlueva cutícula formándose; f) Cutícula separándose; -

g) Reabsorción¡ h) rlucva c•Jtícula, '. "" ' 
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toras son estimuladas para producir secreciones, las cuales -
activan glándulas que producen hormonas o enzimas, que. en su
turno inician la muda. También pueden ser estimuladas por el

hospedero, cuando hay cambios en su medio ambiente, tales· co

mo Bi6xido de carbono, pH, temperatura o enzimas (27). 

3.1.2.Musculatura. 

Los músculos están distribuidos en 4 bandas longitudina
les a lo largo del cuerpo entre los cordones (227). Los mise~ 
los pueden ser consid~ados bajo 2 amplias nomencla turas: so 
máticos y especializados (27). 

Los músculos somáticos se encuentran abajo de la hipode! 
mis, están compuestos por una simple capa de células' longi tu

dinalmente orientadas, en forma de huso unidas a la hipoder-
mis a todo lo largo (250). Cada célula de este tipo está cu-
bierta por una membrana delgada, la sarcolemma y está compue~ 
ta de una región no contráctil, la cual se encuentra dentro -
del pseudoceloma, dando lugar a un proceso de innervación o -

neuromuscular, donde un brazo de'l. músculo hace contacto con -
el sistema nervioso y una región contráctil aplicada a la hi

podermis, encerrando numerosas bandas profundas perpendicula

res a la superficie celular, las dos regiones son histol6gic~ 
mente diferentes (27). 

Los músculos especializados tiene~ el mismo origen que -
los anteriQres, sólo que est~n limitados a una porción parti
cular del cuerpo para algún objetivo específico. 

Ací los músculos especializados se dividen en: 
A.-Músculos asociados en el tracto alimenticio 

a) Músculos cefálicos. Estos músculos han sido modifica
dos en músculos protráctiles del estilete y son 3. Están ln-
sertados anteriormente en el tubo faringeal y posteriormen~it! 



uscULOS PR01'Rf\CTILES DEL ESTILETE 

1~uscm,os SOMllTICOS 

Fig. 3. Musculatura ceflilicO de -g.. ~peas!• ( 60) • 
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entre las células intestinales, las cuales se anueven en cada

pulsación (194, 247) (Figura 3). 

b) Músculos intestinales, estos músculos corren de la P! 

red del cuerpo al intestino, juegan un papel importante en el 

movimiento de los contenidos del intestino (27), 

e) Músculos anales. Tienen forma de H deprimida, consis

ten de 2 grupos verticales de fibras las cuales unen l~ supe! 

fice dorsal del r~cto o cloac~ a la pared del cuerpo y están 

conectadas horizontalmente por una banda de citop~asma de cé

lulas vasculares llamada sarcoplasma conteniendo un núcleo 

simple. :f'.unciona normalmente para dilatar el recto y permitir 
la def~cación. 

B.- Músculos asociados con la reproducción. 

a)Los músculos vulvares en la hembra funcionan como dilata 

dores o constrictores. Ellos conectan la pared ventr'al de la

vulva con la pared del cuerpo ventrolateralmente, son 4, dos

anteriores y 2 posteriores, que contribuyen a la oviposición

q91). 

b)En el macho, se encuentran músculos espiculares, del go

bernáculo, copular y bursal. Las espículas sirven para abrir

y dilatar la vagina de la nembra, esto es debido a 4 músculos 

un par protráctiles y un par de retráctiles por espícula, am

bos comienzan a juntarse en el final próximo de ella. Un par

se extiende anteriormente a la hipodermis en la región de el

cordón lateral y el otro se.extiende posteriormente a lapa-

red del cuerpo ventralmente. Además, un músculo radial que 
controla el paso de esperma {197). 

El gobernáculo es definido como una placa formada por las 

paredes del saco espicular, es un canal a partir del cual las espículas -
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se mueven. Estos músculos pueden ser retrácitles y se extien
den en la pared ventral del cuerpo. 

En consecuencia, las funciones de los músculos son: alm! 
cenamiento de glic6geno y contracción (198), 

3.1.3. Movimiento 

El tipo de movimiento que tienen estos nemátodos es de -
propulsión ondulatoria, donde el área de contacto no es rnás -
que la mitad de el área del mismo. Para mantener un contacto
:friccional constante cuando el cuerpo sufre flexión dorsoven
tral, el nema permanece de lado (como postura de orientación) 

pudiéndose observar sobre la superficie de plantas, en una p~ 
licula de agua; aquí las :fuerzas viscosas son reemplazadas -
por fuerzas de tensión de la superficie, actúando en el nema
haciéndolo desplazarse lateralmente. 

En este sistema, la cutícula ofrece resistencia progres.!, 
va a la deformación durane el doblamiento del cuerpo, o sea -

que hay una fuerza antideformación dentro de ella, la cual es 
antagonista a la acción muscular. 

Tienen además movimientos de postura en e~ momento de la 
copulación, enrollándose en espiral,siendo el movimiento bási .-
camente sólo una flexión ventral de la regi6n de.la cola, as! 
mismo adoptan esta postura cuando resisten condiciones de se
quía, ya que ai no haber película de agua los músculos ven-- . 

trales se contraen y el gusano entra en esa po.sici6n (27, ---
250). 
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3.2.Sistema Digestivo 

El sistema digestivo es esencialmente un tubo dentro del 
cual algunas glándulas se abren, se divide en: 

A. Stomodeum, incorpora la cavidad bucal (estoma), esófago, 

válvula esofágicu-intestinal y finaliza en el ano. 

H. Mesenteron, es la parte media del sistema, llamada tam
bién intestino. 

C. Proctodeum, es una invaginaci6n cuticulér, que ~ncluye

el recto en hembras, cloaca en machos y la válvula intestino
rectal (27,250)(Figura 4). 

A.a. Estoma, en ella se localiza la abertura oral, en el
final anterior del nemátodo, también se le denomina boca, es
tá rodeada por los labios, en los cuales están unas estructu
ras ensambladas que son órganos sensoriales llamadas anfi---
dios. Esta hendidura contiene al estilete que funciona como -
una aguja hipodérmica, necesaria para inyectar substancias -
dentro de las células de las plantas y donde los nutrientes -
de las mismas son ingeridas por el parásito. 

el estilete consiste de 3 partes, una anterior cónica, -

un canal y 3 nódulos (bien desarrollados), uno dorsal y 2 su~ 
ventrales. Durante cada muda, ta parte cónica del estilete es 
cambiada con la cutícula (esclerotizada), mientras que la del 
canal y de los nódulos desaparece. La formación del nuevo es
tilete comienza con la parte anterior, seguido por el canal y 

nódulos in ~· 
El lumen del estilete se conecta con el lumen del esófa

go, abriéndose ventralmente abajo. de la punta del estilete. 
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Músculos radiales ----------t"---- cretor 
ter al 

Metacorpus Extenai6nde 
.._,,.._~~;-t-la glindula 

Dueto de la gl6nd_u_------+:-+- esofigica 
la aubventral 

lstmus 

Anillo nervioso 

A 

Glándula esofágica 

dorad 

B 

dueto 
eacretor terminal 

Glindula esofágica dorsal 

Uni6n es6fago-in- ----------!~~ 

tes tino 

Fig, 4, Diagrama del final anterior de~· dipsaci (raza gigante), mostrando -

posiciones relativas de características de el es6fago y regi6n anterior inte! 

tinal, A; Secci6n tranaveroal de la regi6n bulbar del ea6fago, B.( 49), 
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Los músculos protráctiles de eáte 6rgano se unen .ante--
riormente a la base del esqueleto cefálico (que es escleroti
zado) y se dividen en un grupo dorsal y otro ventral en la r! 
gión de la parte cónica y canal del estilete, fol'.'lllando un an! 
llo compacto alrededor de los n6dulos que se llama anillo --

guia. 
Este anillo se encuentra en el aparato guia que se ex--

tiende desde la base del esqueleto de l~ cabeza a los nódulos 
del estilete. El aparato consiste de un cono cortado de un l! 
do, la extensión de entrada y un tallo cilíndrico. ~l final -
posterior del aparato guia está unido a la superficie supe--
rior de los n6dulos del estilete. En la porci6n anterior del
tallo de Ditylenchus, las membranas interiores y exteriores -
del aparato guia son muy plegadas. Estos plegamientos corres
ponden más probablemente al anillo de guía y penniten la elo.!2 
gación y acortamiento del aparato guia (2~e). 

b) Es6tago, es un órgano glandular de bombeo alineado
internamente por la cutícula y externamente por el pseudocel~ 
ma·por una limina basal, se divide en procorpus, metacorpus,
(bulbo medio}, istmus y postcOPpus (bulbo dorsal) (2SG) (Fig~ 

ra 4). 
l.- Procorpus, es angosto, en una sección transversal

varia de casi rectang~lar a marcadamente trilobulado. El lu-
men es cilíndrico y está asociado con 8 o 9 parea de membra-
nas que junto con el lumen forman la sección anterior del CO! 

plejo lumen. Estas membranas comienzan cerca de la base de -
loa nódulos del estilete como tubos delgados circundando el -
lumen. Posterionnente, estas se dirigen lateralmente haciéndo . . -
se más largas que el resto, extendiéndose casi al borde del -· 
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esófago, dividiendo este en una mitad dorsal y wntral. Si ¡:e.

red consiste de 2 células anteriores y 4 posteriores (244). 

2.- Metacorpus, está compuesto del bulbo medio que mi

de aproximadamente 75 mM, se abre en el final anterior del -

procorpus y en la parte posterior del metacorpus. La cobertu

ra del bulbo medio que circunda la cámara de éste consiste de 

6 discos, cada uno gira junto con sus vecinos borde a borde. 

El lumen de el metacorpus en el tercio anterior de la -

válvula es redondo, observado en una sección transversal,pero 

en la porción media es trirradiado, con los extremos del lumen 

más fuertemente esclerotizados que el resto de la superficie. 

En el tercio posterior de la válvula, este permanece trirra

diado pero su superficie es uniformemente esclerotízada. Hay-

12 células en l metacorpus, 6 de las cuales son musculares -

(200, 247) (Figura 5). 

3.-Istmus, es delgado, está rodeado por el anillo nervio 

so, cerca de un tercio de su longitud atrás del metacorpus, -

(200) (Figura 4). 

4.- Postcorpus, es considerado como un saco de pared -

delgacta, el cual contiene las glándulas dorsal y 2 subventra

les, pasando por el complejo lumen esofágico. 

L& glándula dorsal es una entidad separada de forma ---

oblong~. se sit6a en el final posterior de el lóbulo glandu-

lar y lieeramente traslapa al intestino. Las otras 2 son más

.. r,1;;1 ias donde la anterior se adeleaza. La primera glándula se 

encuentra rodeando las células esofáeicas que encierran el lu 

men pero está separada de ellas por una membrana celular. 

La pared del postcorpus es de naturaleza gruesa y sirve

como un saco elástico para las 3 glándulas. 
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El complejo lumen-esofágico, es una serie de membranas -

que comienzan cerca de la base de los nódulos del estilete co 

mo tubos delgados alrededor del lumen. 

La pared esofáeica no es un syncytium y contiene una --

glándula en cada sector junto a las fibras musculares y el -

sistema nervioso sj mpatético ( 247). 

B. Nesenteron (Intestino) .• Es un tubo largo y estrecho -

separado del esófago por una válvula llamada cardia que evita 

que se regurgite la comida. Puede ser dividido en 3 regiones: 

ventricular, media y posterior o región pre-rectal. Aparece -

en el microscopio como una masa opaca de glóbulos largos y 

gordos (24·'7). También contiene unlumen, que en la mitad es i

nicialmente oval pero después es un tubo adelgazado (200). Si 

gue dentro del recto y se abre externamente en la superficie

ventral a través del ano (19). Así, el intestino en las dife

rentes regiones funciona para conducir, almacenar, digerir y

absorber alimentos (131). 

c. Proctodeum, se divide en: 

l.- Recto, el intestino de la hembra se conecta con el 

recto por medio de un músculo esfínter unicelular, llamado 

válvula intestino-rectal, ( 2·50). 

El recto es un tuoo aplanado, alineado dorsoventralmente 

con la cutícula, abriéndose a través del ano. Externam~nte, -

está cubierto de tejido muscular, el sistema reproductor en -

este sexo no se conecta con el recto. 

2.- Cloaca, er1 el macho el sistema reproductivo se une 

con el recto formando una cloaca, de cuyas paredes se desarro 

llan varias estructuras, como las espículas que son esen 

ci~lmente un tubo cubierto por una cutícula esclerotízada~ E! 

tán aco111Pafiadas por una pieza accesoria llamada gobernáculo,

el cual es una esclerotización de la pared dorsal y sirve pa~ 
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ra guiar a las espículas. 
El ano es una hendidura transversal que es operado por -

un músculo unicelular en forma de H. Este eleva la pared. dor
sal de el recto y el labio posterior de la apertura anal, pr.2. 

duciéndose la defecación. 

3.2.1. Alimentación 

Cada alimentación del nemátodo se di vide en· 3 :fases pri!! 

cipales de duración variable penetración del estilete, inye_s 
ción de secreciones e ingestión (69)(Figura 6). 

Existe primero un compor~amiento de indagación, donde el 
nema se mueve rápidamente antes de percibir células de plan-

tas, luego puede ser estimulado a alimentarse o a incrementar 
la exploración, por la presencia de otro especimen aliméntán

dose o por las emanaciones del propio huésped (67,69)(Figura 
6:1,A,B,C). 

Cuando llegan a la superficie del huésped, ésta es exam! 
nada con oscilaciones de la cabeza, rozamiento de los labios

y sondeos del estilete (punzadas), acompañado por vibraciones 

de los m;'...sculos del bulbo medio; si lo encuentra favorable, -

la superf1cie es penetrada por repetidas acometidas del esti

lete, durante el cual el cuerpo y la cabeza permanecen fijos, 
además los labios son presionados contra la superficie (144)

(Figura 6: 2,D). 

-r~~ot.ración del estilete, antes de alcanzar el sitio de 

alirr.entación, el dueto de la glándul~ dorsal más o me 
nos se dilata con secrecionea, éste es usualmente más 
grande er. un reservorio forrr.aéc: en la parte anterior del bul
bo medio. 

L~ penetración comienza con largas acometidas de el est! 
lete cerca de 2 por segundo pero se acelera a 5 por segundo y 
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la amplitud decrece hasta que el estilete entra en un. periodo 

de descanso con un tercio de el conus en la célula del hués-

ped. La penetración toma de pocos segundos a más o menos un -

minuto y generalmente va acompañado por el acortamiento del -

cuerpo principalmente en la región de las glándulas faringea

les y la parte anterior de el intestino (Figura 6: 3,4,I). Al . -
gunos nemas no son suficientemente estimulados por lós conte

nidos celulares y sin llegar a ingerirlos vuelven a la explo

ración general (Figura 6: H). 

Cuando el parásito ejerce con su estilete una fuerza i
gual, pero opuesta a la ejercida por la superficie celular, e

sa puede ser producida por la tensión superficial áe la pelí

cula de agua en ln cual el nema se encuentra, por la ~eacción 

normal del punto de contacto entre el cuerpo y partículas del 

suelo o por fricción entre el pará~ito y el sustrato. Se pie~ 

sa que también la succión desarrollada por los labios fusiona 

dos habilitan al nemátodo a adherirse a la superficie hidrofó 

~ica, tal como en raíces de plantas suberizadas. La posición

arqueada que los gusanos adoptan antes de la penetración o--

rienta al estilete en un ángulb recto a la raíz, asi da la m! 

xima punzada y simultáneamente se provee para acometidas adi-

cionales. 
Las contracciones del cuerpo controlan la presión de tur 

gencia, así la región donde la presión aumenta se inicia p~ 

ra diferentes funciones del cuerpo; las contraccciones ante-

rieres causan secreciones glandulares para ser inyectadas de~ 
t.ro del hués¡;ed y contraccio:ies rítmicas posteriores causan -
movimientos intestinales que mezclan los contenidos. 

-Inyección de secr~ciones, a la vez que el estilete en-

tra a la célula, unas substancias heter6geneas comienzan a --
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desplazarse desde el dueto de la glándula dorsal bajo un gra

diente de presión dentro del nema (alimentación pasiva). Los

músculos del bulbo medio comienzan a vibrar después que el es 

tilete penetra; este movimiento sigue desde 30 segundos y PU! 

de llegar hasta 30 minutos. Estas pulsaciones consisten de u

nas contracciones irregulares no coordinadas, de los músculos 

laterales del bulbo (Figura 6: 3). 

Aunque no se observa pasar las secreciones dentro del 

hospedero, se supone que son inyectadas, porque se observa 
una zona distinta alrededor del extremo del estilete 

(69). 
Hay moviroli en tos del cuerpo causados por alteraciones en

e l tono de los músculos somáticos que fueron más lentos o -
graduales durante la fase de inyección. También hay.un acort! 

miento y engrosamiento de la región glandular de la faringe -
durante los primeros minutos pero sigue una relajación gra-

dual de los músculos anteriores somáticos. Además hay movi--

mtentos laterales del cuerpo, contracciones ligeramente irre

gulares de la parte posterior del cuerpo y se incrementa en -

amplitud cerca de la fase de ingestión. Cuando las células y

presiones del nema se han igualado , el bombeo activo ocurre

por el descanso en ld alimentación (cerca de la mitad del --
tiempo total) (199). 

La salivación o tiempo de inyección en~. destructor es
de 4-5 minutos a 41 mln, el mecanismo de ingestión es por me
dio del cardias (27). 

-rase de ingestión, a través de la fase de ingestión, -

las pulsaciones ocurren en la región terminal de la faringe.

Estas inducen probablemente a que las secreciones homogéneas

residuales fluy~n de su dueto dentro del intestino (69,199). 
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La iniciaci6n de las pulsaciones es por contracci6n de -
músculos insertados anterior y posteriormente del tubo farin

geal. · 
Cerca de la fase de inyección el tercio posterior del -

cuerpo tiende típicamente a enderezarse antes de que comien-
cen los ciclos rítmicos de acortamiento y elongación. 

La pared de la parte anterior del intestino muestra gran 
flexibilidad, durante la fase de elongación corporal se plie

¿a interiormente, casi obstruyendo el lumen, pero se estira -
considerablemente mientras el cuerpo se contrae. Toda la par
te posterior de la masa glandular faringeal es cambiado algu
nas veces por movimientos intestinales, el flujo de·secrecio
nes es sólo ligeramente afectado en este momento, 

Durante los 2-15 minutos de la fase de ingestión y algu
nas veces esporádicamente antes, el bombeo del bulbo medio -
pulsa después de un corto período de vibraciones musculares. 

Si el flujo final es dirigido lejos de tas células ocu

rre que el nema no·sólo para el bombeo sino que se desvía, -
así permite que el citoplasma exude y salga del sitio de pen~ 
tración. Los ner::as usualmente toman de 2-3 minutos desde el -
principio del ·movimiento endopliismico y después separan sus -
labios que tenían adheridos apretadamente en la célula. Sólo
dcspués de su desprendimiento ellos retiran sus estiletes. E~ 
te co:n;:iortamiento se observó en D. destructor alimentándose -
de Botrytis cjncreu. 

En la :ic(!estión hay movimientos regulares intestinales -
mezclando contenidos. 

Los factores asociar.os que inician la exploración, pene
tración y alimernación problablernente incluyen estímulos fis.!_ 
co-químicos, sintiéndolos en su fuente o a alguna distancia -
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lejos de un gradiente de concentración. Entre los estímulos -

físicos se consideran, por ejemplo, el contorno (curvatura),

suberización y deformabilidad de la superficie encontrada por 

los labios táctiles, estilete y anfidios, así como el tono y 

estiramiento de los músculos de la pared del cuerpo ~sociado

con el llenado del esófago durante la alimentación (65,68,219), 

Al final de la alimentación los parásitos .se alejan, 

3.3. Sistema excretor 

El sistema excretor del género Ditylenchus es caracterí~ 

ticamente asínmtrico y tubular con el canal simple lateral -

confinado a un cordón, se abre al exterior a través del poro

excr~tor, que está situado en la línea medioventral y usual-

mente se encuentra relacionado con el anillo nervioso. Un du!:_ 

to largo terminal se conduce posteriormente del poro excretor 

a el canal lateral y un gran núcleo está presente en la pared 
del canal lateral (27,82)(Figura 7). 

Ese canal lateral fué observado cerca del bulbo medio fa 

rigneal, localizado en un hueco (sinus) en la unión con el ca 

nal posterior. De este hueco, el dueto se extiende anterior-

ventralmente y las regiones anterior y posterior son distin-

tas, esta última aparece ser mis engrosada excepto donde se ~ 

dilata en intervalos de espacio irregulares. La región ante-

rior es corta, con paredes paralelas delgadas y terminando en 

el poro excretor, y a una corta distancia del hemizonidio. 

Una constricción separa la región posterior y la ante-
r1or del dueto terminal, ésta es causada por un músculo ope

rando la estructura c0.mo válvula conteniendo unas piezas aen_ 

sas, las cuales controlan la liberac16n del material excreta
do, 



" ,, 
11 ,, , , ,, 

I 1 
I t 

1 ! 

- 30 -

Hemi:r.onidio 
Poro excre1:0r 
Porc16n anterior 
el dueto terminal 

r I r 
1 1 '1, , ,, ~--+-"' Areas dilatadas 

,, 1 ,,. 
en el dueto ter

. •inal 

11,' Re¡i6n posterior : 1: i-----del dueto ter111inal ,,, 
11, Re¡i6n -enterior 
•1' del canal J:ateral 

tf ,, 
I' 

l \----t"""~inus .. 
!• •• 
: ' 11 ':1 ___ _,, 

" : , 
•• 1 

Regi6n posterior del 
canal lateral 

Porci6n anterior del 
:::.----- dueto terainal 

~,..~ _ _...r-~Constricci6n envuelta 
por el músculo 

""' ___ ..,..._ __ Hinchu~ento y eatructura 
COllO v'1 vula 

--------JRe¡i6n poaterior del dueto 

B 

ter11inal 

Areu dilatada en dueto terai
nal 

In tea tino 

e 

'• •1 '• . , excretora ... . ,. 
:., : .. . , :. 
11 •• 

A 

Fi¡. 7A. DiqraMa de el siete- excretor ( 02). 

7B.· Secci6n •~ntada, 110Btrando la uni6n da la reai~n anterior 7 poaterior dal dueto t:erm.1.na1--
7C. Secci6n tranavereal a nivel de c6lula excretora (49). 



- 31 -

Así, inmediatamente posterior a la constricción, la es-
tructura como válvula parece bloquear el dueto terminal cau-
sando presión y un hinchamiento en el dueto en este punto, 

En otros especímenes analizados no hay constricción o á
reas dilatadas en el dueto terminal y la posición de la estru~ 

tura com válvula fue marcada sólo por 2 densas piezas, con un 
claro pasaje entre ellas sugiriendo que el dueto estaba abie! 
to, Ya que el dueto terminal en especímenes vivos de o, dipsa 

.!:.!, parecen tener 2 diferentes estados, cerrado o abierto. 

En individuos observados de D. destructor y o. mycelio-
phagus no aparece ni las densas piezas ni la estructura como
vál vula, solamente un hinchamiento en el dueto terminal. 

El material de deshecho es colectado en el canal lateral 
de pared delgada y se mueve hacia el poro excretor. En el du~ 
to terminal en la porción engrosada, el material de deshecho
se concentra en pequeños glóbulos ovoides los cuales se dila

tan en el dueto terminal, a su vez, eventualmente aflojan al
exterior el poro excretor. 

Los nemátodos vivos pueden abrir la válvula y cuando se
muere, ésta se abre involuntariamente dejando salir el mate-
rial. 

Este sistema sirve para regular el balance de agua, ex-

creta productos de deshecho nitrogenados, incluyendo algunos
de gran peso molecular como polipseptidos y proteínas. 

3.4. Sistema nervioso. 

El sistema nervioso se divide en sistema nervioso cen--
tral y s:ltstema nervioso periférico (27,248)(Figura a). 

El primero es una comisura circunesofágica, el anillo 
nervioso, el.cual se encuentra alrededor del ano o recto y el 
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istmus del esófago. Está compu sto principalmente de fibras y 

ganglios asociados, localizado en la parte anterior y poste

rior de esa comisura. Se halla nervios que corren longitudi
nalmente en los ganglios anter or y posteriormente, 

El anillo nervioso es usu. lmente asimétrico, comienza 

torciéndose hacia el ganglio r trovesicular en el lado ven--
tral. Unidos al lado anterior l anillo nervioso hay 6 peque
ños ganglios papilares cefálic s (2 subdorsales, 2 laterales
y 2 subventrales), de los cual s 6 nervios papilares se en---
cuentran en la parte anterior 
nos sensoriales (16 papilas o 
cefálicos y 10 locali&ados en 
( 2-SO). 

e la innervadura de los órga-
etas); de estos 6 son nervios-
1 borde exterior de los labios 

Luego unido al lado poste ior del anillo nervioso se en-
cuentra un pequeño ganglio dor al en el que el nervio somático 

medio se origina, desembocando posteriormente en el cordón -
dorsal, en esta parte, existen pocos ganglios en toda su lon
gitud. Este ganglio se conecta directamente con procesos de -
innervación de los músculos so y son considerados pri~ 
cipalmente como su nervio moto • 

Los ganglios principales los 2 grandes ganglios, ven 

trales y 2 laterales, los Últi dan lugar a los nervio& se-· 
máticos laterales, que son pri cipalmente de naturaleza senso 

rial con protuberancias ganglió icas en su curso a lo largo -
de los 2 cordones laterales. 

Una subdivisión del gangli 
fidiales que se conectan ant~ri 
mismo nombre (sensoriales pero 
innervan a los anfidioa. Los ga 

lateral, son los ganglios a~ 
rmente con los nervios del -
ambién motores), los cuales -
glios ventrales dan lugar al-
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nervio ventral, que es el principal· nervio del cuerpo (parti• 

cularmente motor y sensorial) y consiste de una unión de gan

glios. Usualmente estos se encuentran unidos en su origen a-

trás del poro excretor donde se fusionan para formar el 

ganglio retrovesicualr. Atrás de este ganglio el nervio sim-

ple ventr~l continúa como un cordón ganglionado a la región -

anal. El nervio ventrolateral puede ser rama del nerv.i•o ven-

tral. 

Hay distintas comisuras, corriend6 en la hipodermis, co

nectando los nervios a lo largo del nema, en la región anal -

de la hembra, los nervios laterales forman el ganglio lumbar

del cual continúan los nervios eaudales laterales que innervan 

a los fasmidins en las hembras. En el nervio ventral se inicia

un ganglio preanal, del cual se extienden un par de conexio-

nes al ganglio lumbar. Posteriormente el nervio ventral da lu 

gar a 2 ramas internas, la comisura rectal, que se extiende a 

toda la cavidad del cuerpo y une la dorsal al recto. La inner 

vación del final posterior es más complicada en machos, ya -

que la papila preanal genital es innervada por células nervi~ 

sas sensoriales y bipolares que forman una rama longitudinal, 

el nervio bursal, en cada ·lado o cerca de los C;'rdones later_!: 

les. La papila genital postanal es innervada por procesos del 

ganglio lumbar que se nlarga y ramas de los nervios laterales 

caudales. 

Hay 2 sistemas nerviosos llamados simpatéticos: el sist!: 

ma entero faringeal, que consiste de 3 nervios, los cuales co 

rren a lo largo del es6fa30, aon conectados con otros por co

misuras y también con el anillo nervioso. Y el sistema entéri 

co rectal, donde a su vez tiene comisuras, ganglios y nervios 

en la región posterior del intestino. 

El sistema nervioso periférico consiste de un enrejado -

.de nervios que conecta, las papilas y las setas con el siste

ma nervioso central. 
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3.4.1.0rganos sensoriales 

Los más importantes de este género son los anfidios y -
fasmidios •. Los primeros son un par de órganos late.rales, que
se encuentran en la región cefálica (Figura 1), se abren y se 

conectan a un dueto que se amplia para formar una "bolsa", -

que contiene la sensila (Figura 9), ésta es representada por

un número de cilias, que a su vez consisten de :fibrilas peri
féricas y centrales, así como de un cuerpo basal, que se co-

necta con procesos nerviosos de los nervios anfidiales (27, -

250). 
Los fasmidios aunque no son muy distinguibles en Ditylen 

chus son igual que los anteriores, quimiorreceptores (Figura

;>. se encuentran en un par de estructuras como "bolsas" en -
la región posterior del nemátodo, se .observan. sólo en una vis 

ta ventral o dorsal. 

Otros órganos sensoriales son la sensila labial, que -

consta de 2 neuronas , que se extienden por la cutícula, en -

las especies de este género se encuentran en un surco o en p~ 
pilas cortas justo afuera de lao.boca (243). También tienen h~ 

mizonidios que aparecen como una banda delgada refringente -
.abajo de la cutícula, creyendo que son comisuras hipodermales 
se localizan adyacentes al poro excretor (220,250) 

3.5.Pseudoceloma 

La cavidad del cuerpo o pseudoc~loma está alineado por -
c&lulas músculo somiticas e internrunente por las células del

car.al alimen~icio, también con una red de membranas fenestra
das, que ayudan ú soportar órganos viscerales, asi como perm_!. 
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te que el líquido pseudocelomático fluya. Sus membranas tie-

nen una función excretora (27). 

El líquido baña a todos los órganos internos y funciona

como parte de un sistema de presión de turgencia, es de color 

rosa pálido, con un pH neutral y proteínas. Contiene además -

glucosa, sodio, fósforo, cloro, potasio, magnesio, pequeñas -

cantidades de cobre, zinc, hierro, hematina y ácido ascórbi.co. 

3.6. Sistema reproductor 

3. 6. l. Hembra 

El sistema reproductor de la hembra se divide en: ovario, 

oviducto, útero, vagina, vulva y saco postuterino. 

a) Ovario, es de forma alargada y se encuentra atrás del 

esófago. En algunos especimenes se extiende hasta el final -

posterior de él o más, ~sualmente cerca del bulbo basal; oca

sionalmente con una o dos flexiones. Tiene dos subdivisiones, 

una pequeña zona germinal apical, donde los oocitos se encue!.! 

~ran en 2 hileras, la otra más grande llamada zona de creci-

miento, donde se localizan los oocitos maduros en una simple

fila, en la parte próxima fina..l del ovario, los especimenes -

de este género generalmente tienen un ovario simpl~ (88,244,-

250) (Figuras 1 y 10). 

b)Oviducto, se encuentra entre el ovario y el útero, se 

compbne de 2 hileras de células, 4 a 6 en cada una (243). 

e) Utero, se divide a su vez en receptáculo seminal, -

quadricolumela, área anterior. 

1. -Hcceptáculo se:r.:m1l, se encuentra en el f1nal di S·· 

tal del Gtero, su pared estb compuesta de un número de cilu-

las gra~des con apariencia ce gli~dulas. Estas c6lulas son -

muy elástica~ y pueoen ser estiradas a una extensión conside

rable para formar una pared delgada. Asimismo, cuando este es 

llenado con esperma~ozoides o durante el pasaje de un 6vulo,

aparece como un tubo dilatado (244,250). 
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2.- Quadricolumela, es la región inmediatamente próxima 
al receptáculo seminal, consiste de 16 células (4 hileras de 
4), siendo muy similares a las del. receptáculo cuando 
no está estirado, también son elásticas y pueden ser tensi~ 

nas grandemente para el pasaje del óvulo. Se observa de co
lor obscuro y densamente granular, por esto se piensa que pu.=_ 
de tener una función secretora. 

3.- Area anterior del útero, es la región más próxima ~e 
el útero y tiene a su vez dos espacios. La región anterior es 
una estructura delgada y su pared tiene una cantidad de célu
las pequeñas y gruesas. En la región posterior, es ligeramen
te oval a oblonga y su pared muy delgada. Cuando el útero es
tá vacio la parte anterior tiende a meterse algunas veces de!! 
tro de la posterior y se forma un pliegue. Otras veces, el -
útero se encuentra estirado a una considerable extensión para 
acomodar distintos huevos a una vez. El algun~s especies, el
útero tiene una ramificación, que se extiende cerca de la mi
tad posterior al ano. 

d) Vagina, se encuentra próximamente al útero, como un tu
bo común, está alineada con la cutícula y conformada con -
músculos, es corta y funciona""Como ovinyector, anterior a la
vulv.:i. 

e) Vulva, es una estructura prominente con los labios algo 
elevados, con una abertura transversal, situada cerca del 75-
80% de la longitud del cuerpo. Tiene dos tipos de células, un 

pr1r ~landulares y otro par musculares, estas son· ligeramente
granuladas y mAs oscuras que las primeras (131, 245), 

f) Saco postuterino, la forma del saco postuterino varía -
con la edad, ya que en hembras jóvenes es delgado, mientras -
que en las maduras el diámetro es mucho más grande. Aquí se T 
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encuentran generalmente c&lulas sexuales masculinas (245 ) 

3.6.2.Macho 

El sistema reproductor del macho se divide en: testícu-
los, vaso deferente, vesícula seminal, dueto eyaculatorio y -

espículas. 
a) Testículo, varía en longitud, el extremo anterior -

puede alcanzar más allá de la unión esófago-intestinal, pero 
tabmién es usual que se encuentre a alguna distancia atrás de 
este punto, es simple y reflejado en sí mismo. Los espermato
ci tos desarrollados se encuentran en l o más hileras, se for
man en la parte anterior del testículo y son usualmente alma
cenados en la vesícula seminal (27,88,131,221,245,250)(Figura 
11). 

b) Vaso deferente, aunque no existe una demarcación -
prominente separando esta región del testículo, es una enti-

dad funcional. Aquí se han observado múltiples hileras de pe
queñas células, lo que indica que los espermatocitos sufren
divisiones celulares (245,250). 

c) Vesícula seminal, la porción posterior que se en-
cuentra dilatada del tubo genital del macho funciona como una 
vesícula seminal, donde se encuentra una gran acumulación de
células sexuales masculinas que son finamente granuladas, su
tamaño varía, finaliza cerca de la cloaca (245). 

d) Dueto eyaculatorio, se encuentra en la parte inte! 
media de la vesícula seminal y la cloaca. 

e) Espículas, este género tiene un par, en forma de -
arco y exhiben un patrón esclerotizado. Cada una tiene una mi 
tad basal y ancha y otra distal que es~delgada, pero de apa-
riencia gruesa, parecen tener sus bordes enrollados. Cerca de 
la punta se adelgazan abruptamente para formar un ápice como
dedo. La mitad basal de ellas parece ser más ligerament~ dura 
que en la región distal, dando la apariencia de una es-----
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tructura como anillo cruzando el tercio basal. Tiene 2 fajas

[.truesas conduciéndose en los puntos donde la reducción toma -

lugar. Cuando ambas espículas son vistas del lado ventral, e~ 

tas franjas que se dirigen hacia el lado cóncavo y cerca de -

la línea media son usualmente mis largas. Esas bandas parecen

bastones ,pero hay algunas con bordes como cuchara, o sea son 

aparentemente engrosadas y enrolladas hacia dentro. Estas es

tructuras sirven para abrir la vagina al momento de la copul~ 

ción (131,220,245.)(Figura 11). 

La:.-; espículas tienen una pieza accesoria llamada gobern! 

culo, el cual es una esclerotización de la pared dorsal de el 

saco espicular y sirve para guiar a estos órganos, en este g~ 

nero es pequefio y simple. 

Otro accesorio del aparato reproductor es la bursa aun-

que es una prolongación de la cutícula localizada en la parte 

terminal del nemátodo inmediatamente después de la. cloaca, e~ 

tá consitituida de nervios gruesos, sirve para sostener a la

hembra cuando copulan. En Ditylenchus, ésta nace en el final

próximo opuesto de la espicula y se extiende a 3/4 partes de

la longitud de la cola (Figura 1), aunque también puede exten 

derse a ~parte como en Q. intermedius (23). 

3.6.3. Especie bisexual 

En este género existe una especie, Q. trifor~is, en la~ 

que se producen machos, hembras y bisexuales, es decir que

é~Le presdnta caracteres masculjnos y femeninos combinados -
(l~l)(Fi~ura 12). 

En ap:;¡riencia es semc.iante a la hemlJra en fo!'ma y tama

ño, eo d~cir, el ovario desarrollado normalmen~e, simple, a

largado con ramificación dal ótero, posterior. El 'Utero lle-

'"'~.~' ,;, _; 



- 44 -

• 
Utero .... ______ ..._ __ -+-a; 

Utero ,.... ___ ..,..-f'!'tt 

o 
c. 

Ano 

Bursa ____ """ 

Ano-----------.... 

B 

Fi.~. 12. ?;:~·t(' ;1rJ:.;t•·rlur •.a !;!.• !.::.!.f.r~1;!l.2. /\: hembra¡ especimen bisexual, l 
( J ~1. i. 



- 45 -

nado co.n espermatocitos, vulva y vagina también d.esarrolladas. 

La cola es semejante a la hembra pero con espículas, goberná

culo y bursa, no termina en punta. Las alas bursales varían -

en ampl.i tud; las espículas y gobernáculo como en el macho pe

ro ligeramente más cortas (245). Estas hembras bisexuales co

pulan con machos y son fértiles, produciendo machos, bisexua

les y pocas hembras. Con la copulación de machos y hembras, -

la progenie es normal y cuando los machos se cruzan con hem-

bras de la línea bisexual, hay población de machos y hembras

como resultado (120). 

3.6.4.Reproducción 

Se han observado los procesos de copulación en D. des

tructor, donde las hembras son sexualmente activas hasta una

semana después de la última muda, mientras que los machos has 

ta después de 3 semanas de la muda final, Los especimeneE pue 

deq copular con varios individuos en su época receptiva (7). 
Así, el macho se mueve directamente hacia la hembra, su 

cabeza primero toca la vulva, se enrosca y forma una espiral

paralela a esa, el macho hace distintos pases antes que·la -

vulva y espícu1as se alinien. Durante·este proceso, la bursa

parcialmente se enrosca a la hembra permaneciendo junto~; las 

espículas son insertadas profundamente dentro de la vagina i~ 

yectando de 6-20 espermatozoides dentro de la porción poste-

rior del útero, el macho posteriormente se aleja, asimismo si 

la copulación no se lleva a cabo, a pesar de haber localizado 
a la hembra. 

Los anfidios y fasmidios del macho probablemente funci_2 

nan en parte como órganos sensoriales para localizar a la hem 

bra y orientarse antes de la copulación. No hay deposici6n -

-
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de huevos sin copulación por lo que los machos son necesarios 

para la reproducción, tampoco la hay sin que la hembra esté -

bien alimentada (249). 

3.6.5. Desarrollo embrionario 

La división de los oocitos ocurre en la zona apic.al del

ovario y ;nigran a la zona de crecimiento, donde aumentan de 

tamai'io. Así las células masculinas también se dividen en la -

zona ger;ninal de el testículo y la maduración de los esperma

toci tos en la zona de crecimiento del .mismo. Los dos tipos -

de célu:as sufren 2 divisiones de maduración(228), 

Una vez que se ha llevado a cabo la inseminación por el

:nacho, lo~ espermatozoides viajan por la vía reproductiva de

la hembra, ferti l iz<indo los huevos maduros. Posteri.ormente -

una membrana de fertilización aparece alrededor del huevo y -

el protoplasma de este se contrae. El cascarón eomienza a for 

marse por un proceso endógeno. La capa exterior del oocito 

llamada vitelina es gruesa y da naturaleza lipoidal. 

La prin1Gra d1v.:sión ocurre transversalmente en el extre

mo del huevo ( F'ic:ur·a 13, I) y produce 2 células de diferente -

tamafio, la gran célulu anterior se divide de la misma forma y 

la po~terior de esas 2 sufre consecuentes divisiones, l trans 

vP-rsal y: longitucind lfi13ura 13,II). La se13unda división -

da µor resultado 4 células, las cuales son primero en forma -

de T, perc despu~s carn~ian a la forma romboidal característi

ca del cu;;.rto estar:!o de los nernátodos. Subsecuentemente en la 

división mit6tíca se forma una celoblástula, que es general~~ 

mente apl.;,.nada, dorsoventralmente y alargada en dirección an

teropo~terior. La celoblástula es seguida por el estado grás

tula. La gastrulación usualmente ocurre por epibolía. Los la

dos epidérmicos de el crecimiento embriónico bajan y se ex---
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Fig, 13, Desarrollo embri6nico de Q. dipsaci (228) • 
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tienden a la superficie ventral dentro del interior. Las for
mas de: material invaginado en masa ovalada se extienden ante 
rio.-posteriormente del blastocele. Por los procesos de gastr.!:!. 

lación, el embrión in.icialmente aplanado es modificado a ·forma 
cilíndrica (Figura 13,III). En sección transversal el embrión 
consiste de un epitelio ectodérmico encerrando una colu~na 
central que está formada de un endodermo atravesado con un fi 
lamento de mesodermo en cada lado. El embrión continúa cre--
ciendo y se reorganiza rápidamente corno una larva dentro de -
la membrana del huevo (Figura 13,IV,V). 

La cantidad de células o núcleos presentes en este tiem
po permanecen constantes a todo lo largo de la vida del nemá
todo. Esta condición es conocida como constancia celular, sub 
secuentemente el crecimiento de el parásito es acompañado por 

alargamiento de las célulaS.(228). 

3.6.6. Ciclo de vida y desarrollo postembrionario 

La primera muda como se mencionó anteriormente toma lu-
gar dentro del huevo, aquí el esófago no está enteramente de
sarrollado, sólo la parte ante¡:jor del estilete (l20)(Figura-
14a). 

Acercándose la muda, la larva se hace más y más lenta 
hasta que permimece inmóvil. La primera indicación, es una re 
tracción del protoplasma en la región cefálica lejos de la cu 

tícula. Al completarse el"nuevo estilete, se forma la nueva 

capa y la larva del segundo estado aparece dentro de la
cutícula vieja. El proceso es similar en todos los estados -
í.120). Miden cerca de 0.4 mm de longitud, esta forma es cono
cida co.no larva infecti va ( 221) (Figura 14b). Cuando se encuen 
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tra dentro del huevo, se distingue el primordio genital, su -

forma es oval y su longitud media es de 15 f'· Se puede distiE 

guir al centro un gran núcleo germinal y 2 núcleos somáticos

muy pequenos en las extremidades anterlor y posterior (43, 
120). 

Durante la se~unda muda, la primera división nuqrear oc~ 

rre en el primordio ger1ital. Los 2 núcleos somáticos ~e divi-· 

den y cuando se completa la muda, el núcleo en resultado se -

arregla en patrones típicos de cada sexo (42). 

En las larvas macho, el núcleo somático se divide repet! 

damente para formar distintos núcleos que dan lugar al gano-

dueto. En las hembras, el núcleo somático posterior es el que 

se di vide varias vece$ furmando un núcleo que poste.riormente

form~ el gonoducto femenir.o (42)(Figura 14c). Asimismo, el -

primordio genital conserva su forma oval pero se alarga lige-· 

ramente y puede alcanzar una longitud de 18 yi (43). 

Al prir.c1µlo del tercer estado, las diferencias morfo

lógicas entre larvas de diferentes sexos vienen a ser más pr2 ... 
nunciadas, así corno sen los bisexuales(l2). Con las larvas ma 

chos, la parte posterior de la e6nada es oval e inflada y en

ciurra el núcleo germinal y el núcleo de la célula polar. La

porci6n antetior alarEHdD está formada por muchas pequefias c! 

lulas somáticas. Pur el contrario, en las larvas hembras, es

tas dos parLes se hallan presentes, pero los núcleos están -

dispuestos o la inversa (42). 

Cuando el n~clco germinal está inclinado ligerrunente ha

cia el dorso y se endereza al mismo tiempo, la larva de la 

vieja.cutícula emerge, produciéndose la tercer muda (120), 
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Con la tercera muda, el primordio genital prosigue su e

volución y las diferencias so afirman entre los sexos; En las 

larvas hembras, la parte terminal· conserva su morfología pre

cedente (Fi~ura 14c). En los machos, la porci6n somática se -

C()ntrae y se alarga posteriormente mientras que la parte.ante 

rior se desplaza ligeramente hacia la región cefálica (42)(Fl 

¡Sura 14d). 

Durante el 4o. estado, las gónadas de las larvas conti-

núan creciendo en longitud y se van desarrollando .• Se obser-

van las primeras divisione§ del núcleo germinal mientras que

la porción somática comienza su diferenciación en g6nadas, En 

las larvas hembras, el núcleo germinal queda indivisible, pe

ro en la parte posterior se empiezan a observar el oviducto y 

la vagina, en los machos los testículos y el vas deferens (42), 

Durante la 4a. muda donde emerge el adulto, adquieren su 

madurez sexual, en las larvas machos se observan nuevas divi

siones de los núcleos germinales de los cuales el número pue

d~ alcanzar hasta 8 al final de la muda. En la porci6n somát.!, 

ca, el canal deferente se alarga y su parte posterior se pone 

en contacto con nl rectum, el cual se abrirá cuando sea adul

to (42, 120). 

Los bosquejos celulares de las cspiculas aparecen dis--

pucstos en 2 ló~ulos en la rcsi6n anal y finalizan su diferen 

ciación en el transcurso de la muda. 

Con las larvas hembras, el núcleo germinal comienza a di 

vidirse mientras que la porción somltica da nacimiento al ovi 

dueto y a las cuadricolumellas así como el 6tero, al saco ute 

rino, la vazina y la vulva aunque todavía no funcionan, están 

perfectamente formadas, utilizándolos cuando maduran totalmen 
te, 
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Por otra parte, Q. triformis cultivado en hongos (posi-

blemente Helminthosporium o Fusarium) a temperaturas de 24º
a 26ºC, el promedio de longevidad de las hembras es de 63 días 
y de los machos 74 días, después de 2 dias las hembras madu-

ras comienzan a poner huevecillos que pueden ser de 50-100 -

( 120) • 
En .Q. dipsaci, las hembras adultas comienzan la deposi-

ción de huevecillos a los 3-7 días después de la última muda

(248), la observación hecha en nemátodos cultivados a 15°C en 
plántulas de cebolla y la cantidad de huevecillos oviposita-
dos es de 8-10/día, siendo en todo su ciclo de 207-498, aun-
que tienen un período de descanso de 5-7 días, donde al pare
cer almacenan comida, para posteriormente reanudar su proceso 
( 248). 

En la tabla r se expresa el tiempo en el que se lleva a 
cabo el ciclo de vida de algunas especies del género. 

Tabla I. Tiempo requerido del ciclo de vida (Dias) 

Edo. larvario D. triformis I D. di[:!SaciII D. mlcelioEha 
gusIII 

Primero 3-5 5-5~ ------
Segundo 4-6 7 12-18 (l') 

6-12 ( 2~ 
6 ( 3') 

Tercero 5 10-10~ 24 (1') 
12 ( 3~ 

Cuarto 6-8 9-10 24 e 21 
18 ( 3~ 

Adultos 9 (machos) 9-11 42 ( 1") 
.24 ( 2~ 
18 ( ;!) 

Ciclo completo 16-21 19-23 42 (l') 
18-60 24 ( 2') 
21 18 (3~ 
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Los experimentos I y II fueron realizados a teinperat,!! 

ra ambiente (230,248 respectivamente). 

En el caso de _y. myceliophagus se hicieron 3 experimen-

tos, con temperaturas de 13°(1'), 18º(l:1
) y 23ºC(31

) y con una -

humedad relativa de 95~~. La velocidad de desarrollo de esta -

especie aumenta considerablemente con la elevaci6n de la tem

peratura J1asta 11nlími te térmico de 26ºC, después de la cual -

las facultades de reproducción son inhibidas (42). 

3.7. Distribuci6n geo3ráfica 

La especie más importante, Q. dipsaci se ha encontrado en: 

Suecia, Norueaa, Dinrunarca, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Al~ 

mania y sus estados jprotegidos de Bohemia y Moravia, Polonia 

Francia, Suiza, Rumania, URSS, España, Sic.ilia en Italia, Ar

gelia, Unión de· Sud Afrlca, Australia, Japón, Kenya, Tasrnania 

Hawaii, Corca y Grecia; en Estados Unidos en los estados de,

~assachusets, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania 

Maryland, Vir¿::inia, el norte y sur de Carolina, Florida, Kan

sas, ü~lahoma, Texas, Colorado, Ut~1. Washington, Oregon, Ca

lifornia, \'/isconsin. En el. caribe y Sudamérica; República Do

minicana, Colombia, Perú, y Brasil (12,34,51,55,88,139,142,--

178,18~,205,207,dl2,231). 

En México, en los estados de: Nuevo León, Guanajuato, H¿_ 

dal~o. Morelos, Puebla, Guerrero, Michoac&n, D.F., Zacatccas, 

Colim&, Aguas~alientrs, Quintana Roo, Coahuila. En Sonora•en

los 1111:roic1píos ciC' o;,.:·i·~;w, 11cJyón, Haconchi, Bncanuchi, Arispe 

Ilanan¡j c:td , San l'ed r'· '" 1 SauC' i to, Huepac, Aconchi , Bav iacora, -

Ures, y el Djstrito de hie n #51, situado en la costa de Her

mo~1llo (3,150,165 y comunicación personal con el Ing. Pache

co Covarrubias J.J.). 

•Invest igaaor· del Ce:i~ro rl~ 1 nvestignci6n ~r,rfcola del Noroeste ( CIANO). 
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D. destructor ha sido localizado en: noroeste de los Es

tados Unidos, Isla Príncipe Eduardo, Canadá, límites oeste y

sureste de la URSS, de Estonia a Kazakh, Suecia, Columbia -

Británica, Sudáfrica y zonas aisladas de Sudamérica (4,S,80,-

121,204,221). 

En México, en los estados de, Guanajuato y Nuevo León -

(150). 

D. angustus, este de Paquistán, delta del Ganges y Uttar 

Pradesh en la India, Malaya, Burma, Filipinas, Rep6blica Ara

be Unida, Phatalung en Tailandia, Madagascar, Bangladesh (130 

145,168). 

Ditylencr.us sp. especies no identificadas parasitando pla.!2· 
tas en: Bélgica, Checoslovaquia, Inglaterra, Alemania, Irlan

da, Italia, Polonia, Suiza, Países Bajos, URSS y Puerto Rico

.(157). 

En nuestro país: Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sina

loa, Trunaulipas, Tabasco, Chiapas, Guanajuato (Irapuato) y en 

Michoacán (Zamora) (150). 

~· mycelio~hagus, en Francia, Polonia (34,41,236) 

~· radiclcol~s, en Noruega, Holanda, Escandinavia, Alema 

nia, Sueci.a, Inglaterra, Finlandia, Dinamarca y Escocia (88). 

D. e 1 a ru ~, P ;:ik is Um ( 14 5) . 

D. procerus, en Venezuela (168) 

D. p!1·1llt'l)lu:, .• en Verde Valle, Arizona, Estados Unidos -
(88). 

n. pustulicolus en Nogales, N~xico (88) 

D. r.trboric()lus, t'n Santiaeo de Chile (88) 

D. !J;,.l!::an1npi11L;;.,, C!n Uta, U.S.A (88) 

D. durus, (!r, ·J,r,;inia, U.S.A (88) 

:i. ;..i:-1op!ülu~; •::n 0'-¡:¡:,, U.S.A. (88) 

D. mu1or en Alem&nia (88) 

D. ¡;;alli~, en r.stados Unidos (88) 

D. cr&minophllus, en Inglaterra, Alemania (8~. 

D. ~· en Aler,;ania Oriental ( 88). 
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III. -ECOLOGIA 

1.-Habitat 

En la tabla siguiente se menciona el habitat de algunas

especies del género (161). 

Especie ilabi tat 

D. intermedius Hospederos (varios hongos) 

D. dipsaci hospederos (plantas superiores) -
D. mycc liophagus nospederos (hOnflOS: 

y Deuteromicetos) 
Ficomicetos 

D • triformif; varios .,.. 
l). radicicola pantano, praderas bajas y fan-

JOS profundos 

D. destructor hospederos 
y hongos). 

(plantas superiores-

2.- Influencia del medio ambie'nte abiótico 

2.1. Tamal'io dP. partículas y porcentaje 

Los nemátodos de este ¡;éncro se desarrollan mejor en pa!:_ 

tículao de suelo que van desde 250-500 N a 0.002 mm, este ta

maílo correspond~ a las arcillas (22U,250). 

En 11n tama1io menor, el nema se mueve lentamente con mu-

chas ondas de corta longitud y gran amplitud, mientras que en 

una medida óptima, se deslizan a gran velocidad en ondas de -

larga longitud y corta amplitud. 

Por lo que toca a el norcentaje de arcillas, se ha obse! 

vado que es más abundante y más destructivo la especie Q. • .!!!.E, 
saci en suelos arcillosos (73,194); por otra parte, se ha men 
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cionado que en plántul3s de avena la infestación es más grB!! 

de cuando son crecidas en suelo arenoso (217)(Figura 15). Pe

ro el movimiento es más rápido en el primero, desplazándose a 

distancias tan grandes como 125 cms (13,227,228). Asimismo se 

ha evaluado que en suelos arenosos y ligeros la población de-

· crece (19), La infestación en suelos pesados es circular, en

cwnbio en los liBeros se extiende en la dirección del cultivo 
(142). 

2.2. Poros del suelo 

Estos parásitos son hábiles para vivir en los poros del 

suelo ya que su pequeño tamaíio les permite moverse a través -

de sus cavidades. El modo general de alargarse es adecuado p~ 

ra desplazarse a través de pequeñas aberturas. Acortan las 

distancias entre puntos aislados de agua en el suelo y así ob 

tienen la máxima cobertura del líquido a lo largo del cuerpo¡ 

corno la cutícula es hidrofílica, se asegura que el anua entra 

en contacto en el nema distribuyéndose en una película sobre

el cuerpo (228). Pero el espacio no debe ser tan chico que in 

hiba la aereación. 

"2. 3. Aereación 

Los fitonemátodas necesitan una buena aereación ya que 

aumentan sus actividades como: fecundidad, eclosión de hueve
ci llos, desarrollo dé la larva, cte. La concentración 6ptima

de oxígeno c!cl>e ser de. 2;~ (159,248). 

Por lo que respecta al bióxido de carbono, la tasa de -

respiración de la especie D. dipsaci aumenta mis de 6 veces -

cuando la conccntraci6n de este gas se incrementa de 0.5-1.0% 

pero si nu111enta la fuente de 1-2%, disminuye la tasa, así e.o

rno la eclosión y el desarrollo en general (25,158). 
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J::ste compuesto es cuantitativamente el más impor~ante -

exudado de la raiz, se libera durante la respiración de éstas 

y de los microorganismos de la rizosfera ( 136). 

2.4. A¿ua del suelo 

a) Succión 

CuanJo hay baja succión, si el suelo es saturado, la emer_ 

genciól de larvas es menor, en cambio cuando ésta se incremen

ta, la invasión a la planta hospeciera alcanza su máximo (227), 

Pero no debe ser tan alta la fuerza porque decreceria el con

tenido de aeua en las partículas, dando por resultado la inac 

tivación de los nemas (228). 

b) Presión osmótica 

La especie~· digsaci to1era presiones osmóticas de 10-

~0 atm (228,250), Aunque parece ejercer poca influencia en la 

actividad de los nemas en el suelo ya que las concentraciones 

salinas raramente alcanzan niveles innibitorios, sin embargo, 

esto refleja la gran LOlerancia de estos nemas a la deseca--

ción (228,250). 

Igualmente se afirma que la respiración de la misma esp! 

cíe es mayor dentro de un rango de presión osmótica de O a --

44. 8 atm y la respiración de sus estados resistentes a la se

. quía es es ti mulali!.i por el incremento de esta unidad, la cual

coincide con el principio de ~eca (25). 

c/ Potencial o~mótico 

r:l 1:iov;.l!':iento d\~ la esµecie _p. dipsaci parece ser inde

pendiente oel potencial, ya que soporta hasta 0,3 M de 6rea y 

~s letal a concentraciones d~ l y 2 M de la misma soluci6d, y 
a 1,000 ppm d~ dextrosa (136,228). 

2.5. Humedc..u 

La humedad tiene un papel imprescindible en las activida 
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des de los ne:nátodo5, principalmente para el movimiento ( 13). 

Estas especies resisten un secamiento de 50% de humedad

~elativa, equivalente a una tensi6n de pF de 6 por 34 días,s~ 

bre todo las larvas del cuarto estado (227). Aunque la eclo-

si6n puede reducirse en condiciones secas (228)(Figura 16). 

Del · r:iisrno modo después de las lluvias el número de esp;:_ 

cies aumenta, por consi8uiente la severidad del ataque de es

te nema en trébol rojo es asociado con la cantidad de lluvia

en rnayo y junio (en New York), por el 111ejor desarrollo de -

los ~arásitos (142). También hay grandes pérdidas de cosecha

dc cebolla en años con abundante lluvia en el mes de mayo --

( 228) . 

El agua corriente no es esencial para asegurar la movilL 

dad, ya que pueden moverse en una superficie s6lida provista

de humedad relativa de la atmósfera, que ha sido determinada

·como óptima en 85% (13). 

2.6. Temperatura 

Esta ta;nbién es un factor importante para el desarrollo

de este ~énero. ... 
La re~roducción máxima se da a 8 y 18ºC en avena, callos 

de zc.:nahuriá y alfalfa, respectiva:r.ente. La movilidad de 15 -

20°C; lu infección r..riyú~:cula es a 20ºC, aunqu(: el rango puede 

ampliarse de 5-30°C (lul,188). Se afirma asimis;;iO que la actI_ 

vidad es in11.ensa a 3iºC y a bajas tem;:ieraturar; corno 5ºC (13). 

Otros lnvestiHactor~s mencionan que la inhibiici6n puedc

t;~r u t1;1j;1 .. L•.~mrwr:1tur:1:' co1110 '/-13 y l!:iºC; hnsta altus como -

30-3BºC (228)(fieura l7i. 

Yn cuunto a la esµec¡e y. myceliophagus la infestación -

P.s grande a 18ºC (228) y ú 25ºC, donde la población aumenta -

(é:H). 
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Algunos traba.jos sobre !2.· rnyceliophagus y !2.· destructor
cons1stieron en observar los cambios morfológicos por el efe~ 

to de la temperatura y las modificaciones se produjeron en la 

longitud del cuerpo, del estilete, longitud y amplitud del --· 
·•SÓfago y de la cola; los machos fueron menos perturbados que 

:..las hembras, lo más notable rué a lSºC ( 21). 

Por lo que toca a la influencia de este factor en la re~ 
piración, se afirma que ~a tasa de la especie g. dipsaci per

manece alta a más de 5°C, pero decrece cuando aumenta a 22°C. 
Así, se confirma que el rango de temperatura para el movimien 

to y reproducción de esta especie es de l5-20°C, el cual coin 

cide con la tasa de respiración máxima (25). 

2.7. Substancias ouímicas 

Los químicos en el suelo pueden prevenir de S fuentes: -

a) mic:-oorganismos, principalmente bacterias; b) exudados ra

diculares; e) material de residuos vegetales¡ d) qu1m1cos adi 

cionados al suelo por el hombre (por ejemplo nematicidas y -

fertilizantes); e) de los mismes nemátodos. 
Estas substancias pueden afectar· a los fitoparásitos in

directamente a traves del área de las plantas o di.rectamente

actuando en la orientación del estímulo. También pueden tener 

un efecto metabólico, como en el caso del ácido butirico (pr2 
dueto de la descomposición de plantas de arroz) que tiene ac
tividad nemuticid~. mostrando que lob ácidos grasos volátiles 
son tóxicos a este nemátodo (189), 
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2.a. Orientación por estímulos 

a) co2, estos parásitos se pueden mover bajo orientación

de la fuente artificial de este gas a una distancia de 3 cms 
( 135) y natural de semillas germinando de col blanca, cebo-
lla, poro y trébol rojo (134). Se necesita de 0.08 a 0.15% • 

de el bióxido por cm parn una provocación directa y exhibe -
unmovimiento dirigido en un gradiente ascendente (25), sien
do imprescindible para la eclosión de los huevecillos de n.
!!!,.YCeliophaisus siendo el óptimo de mas de 10~ (158). 

Se concentran también en una fuente combinada de co2 y
oxÍGcno (135), así como el calor (27.3°C) y el gas (131). 

b) Químicos, existe una captación d! Q. dipsaci hacia áci_ 

do ~lutámico y ácido aspático, -2 exudados de raíces comunes
ª una concentración de 1:100 000, igualmente hacia la tirosi
na ( 136). 

c) Calor, se observó que ~. dipsaci cultivado en agar res
ponde a un gradiente de temperatura de 0.033ºC a 4 cms de la
fuente de calor, ya sean filamentos calientes, radiación con
:ínfrarrojos y semillas de alfalfa germinando ( 74, 75) • 

d) En la especie Q. dipsaci no hay geotaxis, rheotacis, -
ni se agre~an en un gradiente de luz intensa, ni responden al 

limite luz-oscuridad (136i. Aunque por otro lado se afirma que 

son activos mayormente en luz que en oscuridad (25), 

2.9. Distribución horizontal 

Se ha observado la distribución horizontal de p. dipsaci 
inoculado en narciso, donct' los parásitos se diseminaron prin 
cipalmcnte desde el centro de infestnción, causando nuevos l~ 
~ares de infección en plantas con anillos adyacentes (161), 

Al igual que la djstribución vertical en el suelo, ésta
se ve dominada por las condiciones del medio ambiente, y la -
·migración máxima oourre después del drenaje de agua o en el .. 
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nivel de capacidad de campo (228). 

2.10. Distri~ución vertical 

Estos ne111fttodos se encuentran efl los primeros 15 cms de

suelo or¿hnico (142); asimismo en los 20 cms de suelos arc1-

llo-limosos, decreciendo el n6mero con la profundidad, esto -

es, en periodos de lluvias (227)(Figura "18). 

Observaciones hecnas en alfalfa cultivada durante 6 anos 

las densidades de fitonemátodos son más grandes de 0-10 crns -

de profundidad y declinan a los 30-50 cms en suelos limosos se 
dimentados ( 161}. Al final del verano se localizan en los 10-

cms superiores del suelo y en las primeras lluyias, seguido 

por un cultivo de cebolla, se apunta demás (142). 

Se ha sugerido que el alimento, profundidad de raíces, -

precipitación, humedad del suelo, tipo del mismo, profundidad 

clel subsuelo y temperatura influencián la distribución veerti 

cal del suelo. Así, estos parásitos emigran hacia la superfi

cie en el otoho y hacia abajo en la primavera (142). 

3.- Influencia del 1nedio ambiente biótico 

3.1. ~ateria ore6nica 

La ;:>rinciral característica de su importancia es el hecho 

de que incrementa la dis~onibilidad de enemigos naturales; de 

i¿ual rnotio la 111&tcria or11á."Oica cambia las condiciones físicas 

y quí111ic.:.:: c.:e el suelo, que rueden alter;;r la rclac:.ón hués-

ped :n .. riis; to, ya que mejora la utiliZ«ClÓr. de los nutrientes

del sue:c y las plantas se d~sarrrollan mejor (250). 
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Se verin con mayor amplitud en el capitulo de control, -

pero esto~ ~uecen ser: hon3os predatores y nemátodos predato

rcs principalmente. 
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IV.- PATOLOGIA 

1.-Producción de substancias por el nemátodo 

Ditylenchus dipsaci, Kilhn, 1857 

En esta especie se han encontrado un gran número de ·subs 

tancias tales como enzimas, substancias orgánicas, auxinas, -

etc. Enzimas como: celulasa, invertasa, pectinasa, pec~oliti

cas (endopoligalacturonasa y pectinmetiltranseliminasaJ, oxi

dasa, citocromo activo, amilasas, proteasas, icid6 fdsratasas 

y esterasas (38,50,154,176). 

Las enzimas más importantes son las pectolíticas, ya que 

determinan su habilidad para atacar plantas superiores. Este

nemátodo está asociado con la separación de células del hosp~ 

dero por maceración del tejido, y se piensa que está directa

mente relacionado a la.sobrevivencia del parásito (176). 

Aunque se ha probado que el agallamiento producido en 

plántulas de alfalfa por este nema, no está ligado con la ca~ 

tidad de enzimas pectolíticas (poligalacturonasa) liberada -

(50,154)se ha visto que agudiza el ablandamiento de las pare

des celulares y localmente ayuda a la penetración del estile

te, tal actividad es ventajosa Í'ara el nemátodo, especielmen

te con el estilete tan débilmente desarrollado como el de es

ta especie (138). Se afirma entonces que el agallamiento de -

tejidos en respuesta a la infección de Q• dipsaci, es más que 

nada un efecto regulador del crecimiento de la planta (138). 

También produce una auxina termolábil que provoca distu! 
b~os en el hospedero (224). 
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Por lo que toca a las suQstancias organicas liberadas se 

han encontrado: alanina, arginina, asparagina, ácido ásparti

co, cisteína, ácido cisteico, ácido glutá~ico, glutamina, is~ 

leuc1na o leucina, lisina, metionina, sulfuro de metionina, -

orni tina, fenilalanina, serina, treonina, tirosina, valina, -

citrulina y ácido aminobutírico (las 2 Últimas probablemente

presentes) y triptofano que se ha localizado en agallas de al 

falfa y no en tejidos sanos, lo que sugiere que esta substan

cia es convertida en ácido indolácetico, el cual induce el -

efecto de agallamiento (131,154). 

Ditylenchus destructor Thorne, 1945 

En este se han aislado: celulasa, invertasa, pectinasa,

poligalacturonasa; son secretadas en sus glándulas salivales

y no sólo son liberadas en célula&-~e plantas vivas, sino tam 

bién en sustratos de células libres (98,154,251), 

Por otro lado se ha mencionado que el amoniaco descarga

do por este ner:.átodo ha sido el principal factor del daño en

las plantas infectadas (155). Asimismo libera indolacético -

que inactiva principal~ente el crecimiento en coleóptilos de

Solanum tuberosum e Iromea bata'tas ( 224). 

DJtylcnchus :ri!or~is Hirschmann y Sasser, 1955 

Se han descubierto amilasa, pectinmP.tjlesterasa, protea

sas, esterasas, ácido fosfa'tasas (154). fr"1 nitrogeno total -

deshechado por este, el 53-69% es amonio, esto es durante :~

horas. Les aminoúcidos q~e se hallan presentes son: alanióa,

úrJ1nina, asparagina, &e"~º aspártico, citrulina (probableffie~ 
te), cisteina, ác;do cis~~¡co, ácido aminobutirico, ácido gl~ 

tamice, glutamina, glicina, histidina, HO-prolina, isoleucina 
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o leucina, lisina, sulfuro metioniná, ornitina, fenilalanina, 
prolina, serina, treomina, tirosina, valina; todas ellas den

tro de los tejidQS secretados de las plantas parasitadas y -

contribuyendo a los síntomas de la enfermedad (155). 

Ditvlenchus rnyceliophagus J .B. Goodey, 1958 

Los estudios en esta especie son menores, se han ·hallado 
solo poligalacturonasas, pectinmetilesterasas (251) y aminoá
cidos: alanina, arginina, asparagina, ácido aspártico, citru
lina (probablemente), ácido glutámico, glicina, isoleucina o
leucina, lisina, metionina, sulfuro metionina, ornitina, ser! 
na, treonina, tirosina y valina. 

Todas estas substancias tienen que ver en la relación -
hospedero-parásito, parece que, la calidad y cantidad de los

aminoácidos son importantes (155), En las razas fisiológicas
de estos nemátodos existen diferencias en el contenido de en
zimas, esto es que hay una correlación entre los 2 términos -
(154). 
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2.- Rango de hospederos 

Ditylenchus dipsaci (KUhn, 1857) 

Es uno de los nemátodos parásitos de plantas más cosmops 
litas, comprende cerca de 50 familias botánicas, incluyendo -
las clases monocotiledóneas y dicotiled6neas. 

TABLA III. Rango de hospederos parasitados por Q· dipsaci 

Especie 
Nombre cient!fico• Nombre vulgar 

1.-Aethusa cynaeium L. 

++ 2.-Agropyron repens (L)Beauv. 

3.-Agrostemma githago L. 

4.-~ ascalonicum L. 

Apio de perro' • 

Trigo sil veatre' 

Neguilla del trigo' ' • 

Ascalonia' ' 

5.-~. altaicum L. 

6,-A, altissimum L. 

O++ 7.-A. cepa L. Cebolla' 

8.-A. caeruleum L. 

++ 9.-A. fistulosum L. Cebollaja' 

10,-A, galanthum Kar y Kir. 

11.-~. giganteum Reg. 

·12.-~. longicuspis L. 

13.-A. oblicum L. 

14.-A. ~.L. 

15.-~. oreophilum C,A.M. 

Sigue.,. 

NOTA: 

•Nombres científicos (22,34,61,62,88,89,91,96,102,112 1150,161,177,178,1851207) 
'Nombres vulgare11 en México (56,146);' 'en el. extranJero (habla in¡leaa) CEia)¡ · 
'''en el extranjero (habla hispana)(l6). 

+ Se encuentra otra especie pero del mismo gEnero en Mlxico 
++ Concuerda con la miama especie en el paia. 

O++ Especies que son atacadas por individuos del gfnero en M'xico. 
Estas 3 altimas especificaciones aon válidas para tod .. la• especie• de P! 
r4sitos. "t. 
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++ 11.-~. porrum L. 

18.-A. eroliferum L. 

19.-A. eskemense L. 

20.-A. 9ualanthum L. 

O++ 21.-A. sativum L. 

22.-h_. achoenoerasum L. 

23.-~. aehaeroceehalum L. 

24.-A. triguetrum L. 

25.-A. tuberosum Rottl, ex Spreng. 

26.-A. vavilovii Popov Y Vued. 

21.-~. vineale L. 

28.-Alopecurus geni~ulatus L. 

+ 29.-Amaryllis sp. 

++ 30.-Ambrosia elatior L. 

31.-Amsinckia intermedia Fiach y Mey. 

++ 32.-~nagallis arvensis L. 
33.-4nemon~ coronaria L. (var. hibridas) 

34.-A. heeatica L. 

35.-A. Japonica Sikb y Zucc. 

36,-Anemone sp. 
37.-Angelica archancelica L. 
38.~Anthoxanthum odoratum L. 
39.-Anthriscus sylvcstris (L.)Bernh. 

40.-Anthurianum cystallinum Linden y André 

41.-Antyllis vulneraria L. 

42.-Apera spica ~ (L,)Bean. 

43.-Apium ~ Mi 11 

44.-~. ~ Mlll v. Rapaceum 
++ 45.-A. graveolens L. 

+ 46.-~ alpina L. 

47.-~. aubrietioidea Boiss 

48.-Arenaria aereyllifolia L, 

49.-Armoracia custicana Oaertn. 

50.-Arnoseria ~ (L,)Schwiag y Korte 

Poro' , puerro" 

Ajo' 

Cebollaja' ' 

Ajo de campo'' 

Cola de zorra''' 

Lirio' 

Ambrosía' 

Amsinkia de la coata''' 

Saponaria' 

Anémona Japonesa'' 
Anémona bulbosa'' 

Grama de olor • ' • 

Hierba cicutaria''' 

Veza'' · 

Apio' 

Bola de nieve•• 
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51.-Arrhenatherum avenaceum Beauv. v. bulboaum 

52.-~. ~ elatius (L,)U. y C.Preal. 

++ 53.-Asparagus plumosue Baker v. nana 

54.-Asphodeline ~ Reichb 

++ 55.-~ squamatus (Spring)Hieron 

56.-Atriplex patula L. 

++ 57.-Atriplex sp. 

58.-Aubrieta deltoides (L.)D.C. 

59.-~ japonica Thunb 

60.-~ ~ L. 

61.-~. 

++ 62.-A. 

63.-~. 

~L. 

~L. 

sterilis L. 

+ 64.-Baccharis subpingraea Herring 

65.-Bartsia odontites Huds 

+ 66.-Begonia hybrida Hort 

+ 67.-B. tuberhvbrida Voss 

++ 68.-~ perennis L. 

++ 69.-Betd vulgaris L. 

++ 70.-Bouvardia humboldti Hort. 

71.-Brbchvpodiu~ pinnatum L. 

++ 72.-Brassica alba L. 

73.-B. arvensis L. 

+ 74.-B. na pus L. v. arvensis 

75.-B. na pus L. v. napobrassica 

++ 76.-6. nir.ra (L.)í<och 

++ 77.-B. olcracca L. v. acephala 

o .... 78.-B. oleracca L. v. botrytis 

79.-B. oleracca L. v. bulluta 

++ 80.-B. oleracea L. v. capitata 

81.-B. o~eracca L. v. gongyloide~ 

82,-B. rapa L. 

Eaplrra¡o plumoso• 

Atl11cote 1 

Armuelle domEsticp'' 

Chamiao 1 

Aucuba japonesa•• 

Avena falsa' ' 

Avena silvestre'' 

Avena' 

Jaral' 

Barstia'' 

Begonia' 

Dormilona' 

Remolacha' 

Mirto' 

Mostaza blanca' 

Nabo' 

Mostaza negra' 

Col' 

Colinabo' 

Repollo 

Mostaza• 11 
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++ 83.-~ unioloides H.B. y K. 

++ 84,-~ ~ pastoris L. 

++ 85.-Calathea linbercii Peteraen 

+ 86.-Celceolaria integrifolia L. 

87.-C. polyrrhize L. 

88.-Cellistephus chinensis Neea 

89.-Camelina ~ Crantz 

+ 90.-Campanula persicefolia L. 

++ 91.-Cannabie aativa L. 

++ 92.-Capsicwn ~ L. 

93.-Cardamine pratensis L. 

. 94,-Cardaria ~ L. Ocsv. 

95.-Carduus ecanthoides L. 
96.-C. de.floratua L. 

++ 97.-Cerex sp. 

98.-Carlina vulgaris L. 

++.99.-Centaurea ~L. 

100.-C. jacea L. 

Cebadilla' 

Bolsa de pastor' 

Quelite' 

Portamonedas' 

Colza''' 

Campanilla' 

Mariguana' 

Chile' 

Berros de prado'' 

Mastuerzo''' 

Cerdo plumoso' 1 

Carrizo' 

Cardo común; ' 

Cabezuela' 

Cártamo ailvestre''' 

101.-Ccrastium arvense L. Hierba del cuerno''' 

102.-f. vulcatum L. Oreja de ratón''' 

103,-Ceratochloe unioloides (Willd)Beav. 

++104,-Chaetochloa sp. Zacate pegajoso' 

105.-Cheiranthua alironi Hort. v. moonligth 

106.-C. ~L. 

107.-C. mutabilis L'Herit v. old cotagge 

HlOB.-Chenopodium ~ L. Quelite cenizo' 

+109.-f. polyspcrmum L. Epazote' 

110.-Chionodoxa gigantea Whitthall 

111.-C. luciliae Boiss Gloria de la nieve' 1 

112.-f. sardensis Bair y Sudgen 

++113.-Crysanthemum cinerarii.folium (Trev.)Vie. 

114.-C. léucanthemum L. 

115.-f. ee¡¡etum L. 

Crisantemo' 

Lilita' 11 
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116,-Cichorium intybus L. 

117.-Cirsium arvense Scop. 

+lltl.-C. bulbosum Scop. 

119.-C. heterophlllum (L,)Hill. 

120.-f.. lanceolatum Hill. 

121.-f. oleraceum Scop. 

122.-f_. palustre'(L)Scop. 

123.-f_. tartaricum All. 

124.-f_. tuberosum (L)All. 

125.-C. vulgare (Savi.)Ten. 

126.-Colchicum arrippinum Baker 

127.-f. bornmulleri Freyn. 

128.-Colchicum sp. 

129.-f_. 

130.-C. 

speciosum Stev. 

speciosum Stev. v. album 

+131.-~ ~ Bcuth v. verschaffeltii 

++132.-~ sp. 

133.-Collomia coccinea Lehm 

134.-C. grandiflora Dougl. 

;+135.-Convallaria majalis L. 

136.-Convulvus arvcnsis L. 

137.-Coronopus ormar.:atus (Forsk)Aschers. 

138,-C. rucllii All. 

139.-Crepis biennis L. 

140.-C. bulbosa Tausch. 

141.-C. 

142,-C. 

143.-C. 

144,-C. 

145.-f. 

1<!6.-C. 

capillaris (L)Wallr. 

foetida L. 

fctctida L. v. hispida Waldst. 

le~ntodontoider. All. 

taraxacifolia Thuill. 

vcrsicaríb :.. 

++147.-Cucumis sat1vus L. 

148.-Cycla~en pcrsicum Mill. 

+149.-Cyclamen sp. 

+150.-Cynara cardunculus L. 

Achicoria 1 ' 
1 

Cardo blanco' ' 1 

Cardo' 

Cardo del toro''' 

Coleus' 

Jacinto de verano'' 

Gloria de la mai'lana11 

Alm1r6n áspero''' 

Cr6pido sedoso''' 

Pepino 

Violeta de loe alpes' 

Alcachofa' 



151.-Cynosurus cristatus L. 

+152.-~ sp. 

153.-Dactylis glomerata L. 

++154.-Daucus carota L. ------
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l.55.-Delosperma lavisiae L. Bolus. 

++156.-Delphinium ~ L. 

+157 .-o. trolliifolium A. Gray 

++158.-Dianthus barbatus L. 

++159.-D. csr,l'.ophl'.llus L. 

160.-D. deltoides L. 

161.-D. Elumarius L. 

162. -Di¡i ta lis ferrinsinca L. 

163.-D. pariciflora Jacq. 

++164.-D. eur¡:~urea L, 

++165.-Di¡itaria san¡:¡uinalis L. 

++166.-Diesacus fullonum L. 

167.-D. 5,l'.lvestris (Mill.) 

+168.-~ uniflora Berg. 

169.-Dryss octopetala L. 

170.-Echinochlua ~-galli (L,)Beauv. 

171.-Encymon hispanicus (Mill.)Chouard. 

172.-E. nonsnriptus (L)Garcke 

+173.-Erechtites prealta Raf. 

+174.-Ericeron ~ (L)Pera 

· .. ++175.-E. canadicns L. 

++176.-Erodium cicutarum L. 

177.-Erysimum allionii Hort. v. moohligt 

178.-Euchuris sp. 

++179.-fagoµyrum esculcntum Moench. 

+180.-Festucn pratensis Huds. 

++181.-Festuca ~ L. 

182.-F~agaria x ananassa Duch. 

183.-F. 

184.-F. 

185.-f. 

++186.-f. 

chiHiensie Duch. 

~r Ehrb. 

~ Andr. 

~L. 

Cretela de los prados''' 

Dalia 

Dactilo aglomerado''' 

Zanahoria' 

Espuela de caballero 

Conejito' 

Clavelina' 

Clavel ' 

Pasto rosado de jardín'' 

Digital' 

Zacate cangrejo velludo' 

Cardo' 

Orquídea' 

Arroz de monte' 

Erigeron anual''' 

Hierba del burro' 

Aguja del pastor' 

q la del a;,¡azonas' ' 

Trigo sarraceno'' 

Zacate criollo' 

Paja' 

fresa silvestre americana'' 

Fresa falsa' ' 

.Freaa' 



187.-Freesia retracta Klatt 

+188.-Fumaria vaillantii Lais 
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189.-Galanthus hybridus L. v. Arnott y Ophelin 

190.-G. ni valis L. 

191.-Galiopsi's angu!:itifolia Ehrb. 

·192.-G. dubi11 l.eers. 

193.-G. ladanum L. 

194.-G. epecioea Mill. 

195.-G. tetrahit L. 

++196.-Galinsoga parviflora Cav. 

~197.-~ apnrine L. 
198.-G. tricorne Stokee 

199.-Galtonia andicans Decne 

+200.-Geranium dissectum L. 

201.-G, r:iolle L. 

202.-~ achilleaefolia Benth. 

203.-.Q. coronipifolia Pers. 

204.-G. ~ A. Gray v. caernulea 

205.-Gladiolus hybridus Hort. 

0++206,-G. primulinus Baker 

207.-Glycine hispida Max. 

++208.-G. soja Sieb y Zucc. 

209.-Gypophile cerastoides D. Don. 

210.-G. paniculata L. 

+211.-Helenium sp. 

+212.-Helianthemum ¡uttatum (L,)Mill. 

+213.-Helianthus ~ L. 

214.-H. tuberosus L. 

215.-lielichrvsum orientale Gaertn. 

216.-Helliborus orientalie Lem. 

+217.-Hibiscus sp. 

218.-,!:!. trionum L. 

+219.-Hieraceum auricola L. 

220.-,!!. pilosella L. 

Fumaria' 

Hierba benjamina''• 

Estrellita 

Pegarropa 

Jacinto de verano'' 

Geranio' 

Geranio muelle''' 

Gladiolo' 

Soya' 

Manzanilla' 

Giraaol' 

Janajuana' 

Castalia de tierra 111 

Malva' 

Aurora comlin' ' 1 

Lechuguilla' 

Oreja de rat6n'' 

. .~· 



++221.-Holcus lanatus L. 

222.-H. 

++223.-~ vulgare L. 

++224,-Humulus lupulus L. 

+225.-llyacinthus orientalis L. 

226,-H, romanus L. 

227.-Hyecinthus sp. 

228.-Hydrangea macrophylla Ser 

229.-lris filifolia Boiss 

- 77 -

230.-I. 

231.-I. 

232.-I. 

tingitana Boiss y Rent. 

xiphioides Ehrb. 

xiphium L. 

233.-lsatis tinctoria L. 

++234.-Juncus bufonius L. 

235.-Kickxia spuria (L.)Dum. 

23G.-Knacitia arvensis Conlt; 

+237.-Kniphofia sp. v. erecta 

+238.-Koeleria pyramidata Beauv. 

239.-Lactuca canadiensis L. 

++240,-L, sativa L. 

241.-~~L. 

242.-L. amplexicaule L. 

243.-L. 

244.-L. 

maculatum L. 

purpureurn L. 

++245,-Lathryrus odoratus L. 

246.-1 .. sati vus L. 

247.-Lavandula ~o.e. 

248.-Leontodon hastilis L. 

249.-L. 

250.-L. 

hispidus L. 

ur.1 canus Schrank. 

251.-L. pyrenoicus Gova~. 

+252.-Lepidium sativum L. 

++253.-_!:. virginlcum· L. 

254.-Liatris apicata Willd. 

Nombre antiguo del sorgo' 

Heno blanco alemán''' 

Cebada' 

Lúpulo' 

Jacinto común 

Jacinto romano'' 

Iris morocco' 1 

Iris inglés' • 

Iris español' ' 

Hierba de San Felipe''' 

Tubillo o junco' 

Bandera española' 

Zacate de cresta' 

Lechuga silvestre'' 

Lechuga' 

" 
Flor rub!''' 

Ortiga muerta blanca''' 

Ortiga encarnada'' 

Chicharo de olor' 

Diente de le6n' '' 

Mastuerzo• 

Lentejilla' 
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255,-~ longiflorum Thune 

256.-L. regale E.H.Wilson 

257,-Linaria canadensis (L.)Dumort. 

++258,-L, vulgaris Mill. 

++259.-Linum usitatissimum L. 

260,-~ i talícum A. Br. 

++261.-L. multiflorum Lan 

++262.-L. perenne L. 

' +263.-Lupinus ansusti foli urn L. 

+264,-L. luteus L. 

++265.-Lvcopersicum esculentum Mill. 

266.-Lvcopus arvenais L. 

257.-Lysimachia sp. 

++268.-L. punctata L. 

++269.-Manihot esculenta Grants. 

+270.-M. utilissirna Pohl. 

+271.-Metricaria marítima L. esp.~ L. 

272.-MediCaRO f~ L. 

273.-M. 

+274.-M. 

'+275.-M. 

++276.-M. 

277.-fl,. 

278.-M. 

0++279.-M. 

glutinosa !licb. 

hispida Gacrtn. 

denticula~a Willd. 

lupuli~ L. 

minir.m (L.)L. 

arbiculeris All. 

aat1va L. 

280,-Melampyrurn ~~L. 

281.-Melandriurn noctiflorum Fries 

++282.-~PJiloLus aiha Desr. 

284,-Ncrcurialcs annua L. 

++285.-Mollugo verticullota L. 

286,-~onarda np. vu~n. 

2~7.-~uaccri botryo!dcs Mill 

28EJ,-t,, .!!_eglPcturn Guas. 

289.-Muscari ap. 

Lila del este 1 1 

Lila royal' ' 

Linaria del Canad~ 11 • 

Barbas de chivo• 

Linaza' 

Pasto italiano'' 

Pasto italiano 1 

Pasto ingHís 1 

Garbancillo' 

Lupino amarillo' 

Ji tomate• 

Marrubio' 11 

Hierba de la moneda''' 

Yuca' 

Pata da gallo' 

Manzanilla alemana• 1 

Carretilla' 

Carreti ll.a' 

Cadillo'•' 

Alfalfa' 

Trlibol dulce' 

Menta' 

Culantrillo' 

Monarda' 1 ' 

MuGcarino común''' 
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++290.-Myosotis intermedia Lenk 

291,-M, stricta Lenk 

292,-Myriophillum verticillatum L. 

+293.-Narcissus bulbocodium L. spp romainierii 

294.-N. clclamineus Baker 

295.-N, filifolius Rony 

296.-N. Juncifolius L. 

297.-N. odorus L. 

+298,-N. Eoeticus L. 

299.-N. Eoeticus orna tus L. 

300.-N. pseudonarcissus L. 

301.-N. ta zeta L. 

302.-~ sp. 

++303.-Nicotiana tabacum L. 

304.-0dontites ~ (Bell,)Dum. 

+305.-0enothera fruticosa L. 

306.-0. fruticosa L. v. major 

307.-0. fruticosa L. v. cuthbertson 

308.-0. fruticosa L. v. youngii 

309.-0. glauca Mich. v. fraseri 

310.-0. lamarckiana Ser. 

311.-0. linenris Micl}x. 

312.-0. odor<Jta L. 

313.-0. pil"rimii Hort. 

314.-0. riearia L. 

315.-0nobrychis ~ Lam 

316.-0. viciifolia Scop. 

317.-0rn!thorrnlurr. sp. 

318.-0rnithoous sativus Brat. 

+319.-~ sp. 

320.-0. st:-ict;.i L. 

++321.-Paeor.ia officinalis L. 

++322.-Panicum miliaceum L. 

++323.-Paeaver ~ L. 

++324.-P. somniferum L. 

No me olvideit' 

Mil en rama ' ' ' 

Narciso' 

Narciso de los poetas'' 

Narciso común' 1 

Narciso polianthus'' 

Tabaco' 

Hierba de santiago' 

Mielga'' 

Leche de gallina''' 

Agritos 

Oxelie amarillo común'' 

Peonía' 

Mijo' 

Amapola' 

Amapola de opio' 
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·++325.-Pastinace ~L. 

++326.-Pentstemon barbatus Roth. 

327...:7f• 

328.-P. 

329 • ..P. 

eatoni A. Grey 

hartwecii Benth. 

shonholseri 

++·330,-Petroselinum hortense L. 

331.-P, hortense L. v. hB111burgo 

++332.-Phacelia heterophylla Purah. 

333,-P. tanacetifolia Benth. 

334,-Phaseolus multiflorue Willd. 

++335,-P. vulgaris L. 

++335,-~ pratense L. 

337.-~ ~ Sinus 

338,-P. divaricata L. 

++339,-P. drummondii Hook 

340.-P. drummondii Hook 

341,-P, drummondii Hook 

342.-P. drummondii Hook 

343.-P. eaniculata L. 

344,-P. subulata L. 

v. cuspidata 

v. grandiflora 

v. nana compacta 

345.-P. subulata L. ve.: atropurpa;ea, betty, 

Chiriv!a' 

Jarritos' 

Perejil 

Tomasita' 

Facelia 11
' 

Frijol' 

Zacate timoth,y' 

Flox' 

'?airy, lilecina, eampson, sensation, temiscanning. 

~45.-f. suffrusticosa Vent. 2 vars. 

*+347.-Physalis pubescens L. 

H348.-Pistacia !!!'.:!! L. x P. terebinthus L. 

++349,-Pisum sativum L. 

+350,-Plantago lanceolata L. 

++351.-P. 

352.-P. 

353.-P. 

mejor L. 

marítima L. 

rugelli Decne. 

++354,-f2!! ~ L. 

++355.-P. arvense L. 

++355.-P. pratensis ~ 

357.-P. trivialie L. 

Pistache x ram6n' 

Chicharo' 

l.lent6n menor' 1 ' 

LlanUn mayor''' 

Llant6n de semilla negra''' 

Pestillo de invierno' 

AlverJ6n forrajero' 

Zacate azul de kentucky 
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++358.-Poiianthes tuberosa L. 

++359.-Polygonum aviculares L. 

+360.-P. convulvus L. 

+361.-P. laeathifoliur:i L. 

362.-P. Eennsj'. l vanicum L. 

++363.-P. eersicaria L. 

364.-Polygonum sp. 

+365.-Potamogeton micronatus Paesl. 

+366.-Potentilla anserina L. 

367.-Primula anisiaca Stapf. 

368,-P. 

369.-P. 

310.-E. 

371.-P. 

372.-P. 

373.-P, 

374.-P. 

375.-P. 

376.-P. 

377.-P. 

378.-,!:. 

379.-P. 

380.-P. 

381.-,!:. 

382.-P. 

383.-P. 

384.-P. 

385.-P. 

386,-P. 

387.-,!:. 

388.-E. 

389.-f. 

390.-f. 

anisodora Balf. y Forr. 

busiana Forr. 

burmanica Balf y Ward. 

chionantha Balf. y Forr. 

chingensis Balf. y Ward. 

crispata Balf y Smith 

denticulata Sin. 

farinosa L. 

florindae Ward. 

frondosa Janka 

helodoxa Balf. 

Japónica A. Gray 

juliae Kusnez 

latisecta w.w. Smith 

lichiangensis Ferr. 

luteola Rupr. 

megaseaefolia Boiss. 

microdonta Franch. 

mooreana Balf y Smith 

polyantha Mill. 

pseudoslkkimensia Forr. 

pulverulenta Duthie 

~ Roylo 

Nardo' 

Lengua de pájaro' 

Alforfón comdn' '' 

Pata de perdiz•'' 

Moco de guajolote''' 

Moco de guajolote' 

Granza' 

Hierba colormwa' 
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391.-Primula saxatilis Komarov 

392.-P. seclusa Balf. y Forr. 

393.-P. sinensis Sabina 

394.-P. veitchii Duthie 

395.-P. veris L. 

396.-P. viscosa All. 

397.-_!:. vitlata Burr y Franch. 

398.-P. vul~aris Huds vara. 

399.-~. wanda Hart 

400.-~. wilsoni Dunn 

401.-P. winteri \IJ.Wats 

++402.-Prunus pennsylvanica L. 

403.-Puschkinia scilloides Adams 

404.-Ranunculus scris L. 

405.-R. auricomis L. 

406.-R. Hbortivus L. 

407.-R. Drvensis L. 

408.-R. asi5ticas L. vs. 

409.-,!l. bulbosus L. 

410,-R. fuaria L . . 

blue 

411.-R. occidentalis Hutf. 

412.-B_. ~ L. 

++413.-Ranunculus sp. 

++414.-Raphanus raphanistrum L. 

++415.-!!. eativus L. 

++416.-Rheum rhaponticum L. 

+417.-~ sp. v. Gloria di Roma 

++418,-~ acetosa L. 

++419.-R. acctoaclla L. 
420.-R. con~lor.icratus Murr. 

-t+42 L-!!. crispus L. 

422.-R; obtusifolius L. 

++423.-Saccharum officinarum L. 

424.-Saponaria officinalis L. 

Primavera' 

Cereza' 

Bot6n de oro' ' ' 

Ranúnculo de flor pequei'la''' 

Ranúnculo del maiz''' 

Pata de gallina''' 

Ranúnculo rastrero del prado''' 

Bot6n de oro• 

Rábano cimarr6n' 

R4bano' 

Ruibarbo' 

Rosa 

Acedera' 

Acederilla' 

Romaza aguada''' 

Lengua de vaca' 

izc;:ua' 

Cai'la de azCicnr' 

Jabonera 1 ' 1 
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+425.-Saxifraga cotylrdon L. 

426.-S. cotyledon L. v. caterharnondis 

427.-Schizañthus retusus Hook 

428.-S, wisetonensis Lov. 

++429.-Scilla bifolia L. 

430.-S. 

++43l.-S. 

432.-S. 

hispanicn Mill. 

nonscripta Hoffm. y Link. 

siberica Andr. 

433.-Sclernnthus annus L. 

434.-Sconuncra tan-sa¡;ys Lip. y Boss. 

+435.-Senccio vulgaris L. 

43CL-Sh1!rarclia arvcnuis L. 

+431.-~ nchafta Gmel y Hohen, 

438.-Sir~et!tis planifolia (L)Gen y Gadr. 

439.-Sinapais !!.!?! L. 

440.-S. arvensis L. 

441.-Solanum antiroviczii Buk. 

442.-S. 

443.-S. 

+-1444,-S, 

0++445.-S. 

446.-S. 

447.-S. 

448.-S, 

carolincnse L. 

demissum Lindl. 

nigrum L. 

tuberosum L. 

tuberosum L. ssp. andlgena Juz y Buk. 

~ L. ssp. tuberosum L. 

villosum Willd. 

-n49.-Solitiago canadiense L. 

4~0.-Sonchus nrvcnsis L. 

++4!>1.-S. 

4o2.-S. 

asper L
0

• (lfill. ) 

olcr:iccus L~ 

453.-Sperrula arvenr.is L. 

~ Boenn L. 

++455.-SpinareH oleracca L. 

.. +456.-Sprc~.el ía form11sisoima Herb. 

+457.-StochyR arve~sia L. 

458.-S. polustris L. 

+459.-Stellnria ~ (L,)Vill. 

++460.-Stcnotaphru1:1 sec:undotum ( lt.'al t} 

Oreja de oso' 

Rosa naranja 1 ' 

Botellón' 

Jacinto silvestre' 1 

Escleranto anual''• 

Lechuguilla' 

Hcvula redonda' • ' 

Clavel del monte' 

Solano de carolina''' 

Hierba mora' 

Papa' 

Hierba mora vellosa'" 

Lechuguilln' 

Cerraja de los campos''' 

CC'rraja' 

Cerraja cori1ín' 

Es~arcilla' '' 

Espinaca' 

Flor de mayo 

Mirto' 

Hierba de las her1das''' 

Matanza' 

Camalote morado' 
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461.-Sternbergia ~ (L)J,A. y J.H.Schult. 

++462.-Syringa vulgaris L. 

463.-Sisvmbrium thalianum J.Gay 

++464.-Tagetes patula L. 

465.-Taraxacum ~-~Rodin 

++466.-z. officinale L. 

467.-Thlaspi arvense L. 

+468.-Tigridia ferraría L. 

++469,-Tragopogon porrifolius L. 

470.-Trifolium hybridum L. 

. 

++471.-T. 

472.-T. 

473,-T. 

++474.-!. 

++475.-T. 

477.-T. 

incarnatum L. 

involucratum Off. 

~L. 

pratense L. 

repens L. 

repens L. var. Ladino 

++478.-Triticum vulgare Vill, 

+479.-Tropaeolum polyphyllum Cav. 

460.-Tulipa sp. 

461.-T. gesneriana L. 

+482.-Urtica ureus L. ------
483,-Varelianella dcntata (L)Poll. 

484,-V, locusta (L)Betcke 

485.-Veronica agrestis L. 

466.-V. arvensis L. 

487,-V, hederefolia L. 
++488,-V, Eere¡:.rina L. 

489.-V~ !_erp:z:llifolia 

++490,-V. splcata L. 

491.-~ ~L. 

++492.-V. 

++493.-V. 

++494.-V. 

~L. 

~L. 

villoea Ro~n. 

L. 

Narciao de otoflo' 1 

Lila' 

Cempasdchil' 

Diente de le6n 1 

Bolsa de pastor''' 

Salsifí' 

Trabal alaique''' 

Trabol encarnado' 

Trfibol rojo' 

Tr4bol blanco' 

Trigo• 

Mastuerzo• 

Tulipán'' 

Tulip4n' 1 

Ortiga' 

Valerianilla' ' ' 

Ver6nica de los campos''' 

Verónica de loe prados''' 

Ver6nica de hojaa de hiedra''' 

Ver6nica' 11 

Ver6nica hoja de tomillo'''· 

1Íer6nica' 

Arveja de caballo''' 

Haba' 

Veza' 

Veza velluda de invierno' 



495.-Viola arvensis Murr. 

++496.-V. tricolor L. 

++497 .-Vi tis vinifera L. 

++498.-Yucca flaccida Haw 

++499.-~ ~ L. 

500.-Zerno inermis (Leyss)Lindrn. 

CRIPTOGAMAS 

-~quisetum arvense L. 

BRIOFITAS 

1.-Didymodon alpigenus Vent. 
1 

2.-Grimmia apee. 

3.-Hypnum illecebrum L. 

4,-H, cupressiforme L. 
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5.-Pogonatum aloides (Hedw.)P. Beauv. 

6.-P. nanurn (Hedw,)P. Beauv. 

7.-Racomitrium protensum Braun. 

8.-Scleropodium caespitosum B. y s. 

9.-s. illecebrurn B. y s. 

Violeta del campo''' 

Pensamiento' 

Uva' 

Palma' 

Maíz' 
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TABLA IV. Rango de hospederos parasitados por E• destructor (ihornel~ 

Eapecie 
HQllbre: científico • 

++ l.-AaropYrum repens (L)Beauv 

++ 2~-™ cepa L. 
++ -3.-~. aatiwm L. 

'++ 4.-Apium ¡raveolens L. 

5,-Arachia ap. 

++ 6.-Artemi1ia_wl¡aria L. 

7.-Barbarea vulgaris R. 
++ 8.-Begonia sp. 

"++ 9.-.!!!.!!!! perennie L. 
++10.-~ vulgaris L. 

++ll.~~L. 

12.-~ arietinum L. 

13.-Cimicifuga racemosa (L.)Nutt. 

14.-Cirsium arvense (L.) Scop. 

15.-Colchicu~ bornmulleri Frey. 

16.-C. 

17.-C. 

.+18.-~ sp. 

giganteum Hort. 

speciosum S tev. 

19.:-:-f.· ~ Hort. 

· ++20.-Cucumis sativus L • .. -

Nombre wl¡ar 

Trigo silvestre' 

Cebolla' 

Ajo' 

Apio' 

Ajenjo''' 

Juliana amarilla''' 

Begonia' 

Dormilona' 

Remolacha' 

Bardana de N•xico' 

Carda''' 

Azafrin' 

Pepino• 

Sigue ••• 

•Nombres cien~ificoa (B,79,102,lS0,176,204,207,220,231) 
Nombres wlgares, la_ misma obaervac16n que en la tabla anterior. 



+21.-!?.!!!!.!.!! sp. 

22.-D. variabilie Desf. 

++23.-~~ L. 

+24.-Festuca pratensie Hude. 

25.-Fragarie chiloeneie L. 

26.-Fumaria officinalie L. 

+27.-Gladiolus c:ovillii Sin. 

hybridua Hort. 

29.~. ~ Andr. 

++30.-Glycine hispida Max. y G. 

++31.-Helianthus annuus L. 

++32.-Hordeum vulgare L. 

++33.-Humulus lupulus L. 

34.-ffyacinthue sp. 

++35.-Ipomea batatas L. 

36.-.!!:,!! tingitana Boiss y Reut. 

37.-I. 

38.-I. 

39.-I. 

xiphium L. 

xiphium L. hybridum 

xiphoides Ehrb. 

+40.-Lathyrus hirsutus L. 

41.-L. latifoliU6 L. 
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42.-Liatris spicata Willd. v. callilepeis 

++43.-Linaria vulgaris Mil!. 

++44.-Lycopersicon esculentum Mill. 

++45.-Medicago sativa L. 

+46.-Melilvtus officinalis (L) Pall. 

47.-~ arvensis L. 

++48 •. -Narcissus sp. 

++49.-Pastinaca ~ L. 

++50.-Plantago majo~ L. 

+51.-Potentilla anserina L. 

++52.-Haphanus sa~ivus L. 

++53.-~ rhapontícum L. 

++54.-~ acetosella L. 

55.-~. obtusifoliua L. 

Dalia' 

Zanahoria' 

Zacate criollo' 

Fresa silvestre americana•• 

Fumaria ''' 

Gladiolo' 

Soya'. 

Girasol silvestre''' 

Cebada' 

Lúpulo 

Jacinto' 

Camote·• 

Ortiga' 

Barbas de Chi"YO' 

Ji tomate 

Alfalfa 

Trébol' 

Menta' 

Narciso' 

Chirivía''' 

Llant8n mayor' ' ' 

Hierba de la plata''' 

"RAbano' 

Ruibarbo' 

Acederill~' 

Izcua• 
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++SG.-Sacchurum officinarum L. 

57.-Sisyrinchium angustifolium Mill. 

++58.-Solanum nigrum L. 

0++59,-S. tuberosum L. 

+60.-Solidago graminofolia (L,)Elliot. 

61.-Sonchus arvensis L. 

++62.-S. a&per L.(Hill) 

63.-Stachys palustris L. 

++64.-Stenotaphrum. secundatum (Walt) 

++65.-Syringia vulgaria L. 

i+66.-Taraxacum officinale L. 

67.-TiGridia pavonia Kcr-Gawl, 

68.-Trifolium hybridum L. 

++69.-.!. 

70.-T. 

pratense L. 

repens L. 

71.-Triplcuroopcrmurn maritimum (L.)W.D.J.Koch. 

++72.-Triticum aestivum L. 

+73.-Tropaeolum polyphyllum Cav. 

74.-Tulipa australis L.K. 

75.-T, hsgcri Heldr. 

76.-T. hurnulis Gerb. 

77,-T. linifolia Re gel 

78.-!. pracstnns Hoog. 

79.-T. 2ulchella Frenzl. 

80.-T. soxntalis Sieb. 

81.-T. ~ Stapf. 

H2.-T. violacca·noiss y Sukse. 

83.-Tuosilago fnrfara L. 

84,-~~L.· 

85.-Vinna unguiculata (L)Walp. 

86.-V. sinensis L. 

Cai'ia de azacar' 

Purole' 11 

Papa' 

Vara de oro' 11 

Cerraja de loe campos''' 

Cerraja 

Hierba de lee heridas''' 

Planta de ranura 1111¡osbl' 

Lila' 

Diente de le6n• 

Tr&bol alaique••• 

Trfibol rojo' 

Trigo• 

Mastuerzo' 

Pata de mulo''• 

Veza' 11 



HONGOS t: 

1,-Absidia butleri Lendner 

2.-Acrostalagmus spp. 

f 3.-Agaricus hortensia Cooke 
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~ 4,-Alternaria ~ (ELl y Mart) L.R. 

= 5.-A. tenuis Nees 

6.-A. tenuissenia (Fr)Wiltshire 

~ 7.-Armillaria ~ (Fr)Quel. 

~ 8.-Aspergl.llus flavipes Bainier y Sartorg 

9. -A. fu mi gatus Fresemius 

= 10.-A. terreus Thom y Raper 

111.-Botrytis sp. 

12.-Cephalosporium spp. 

13.-Chaetomium i11dicum Coida 

= 14.-C. subterraneum Swift y Panah. 

1 15.-Coniothyrium spp. 

16.-Cylindrocarpon sp. 

l~.-Dematiaceae (3 especies de) 

= 18.-Diplodia ~ (Shuv) Lev 

19.-Emiricellopsis sp. 

1 20.-Fusarium oxysporium Schlecntendahl. 

~ 21.-F. oxysporium F. licopersici (Sacc)Snyder 

= 22.-F. 

.. 23.-F. 

~ 24.-F. 

oxysporium f, niveeum (E,F.Sm.)Snyder 

reseum (L.K,)Snyder y Haneen 

~ (Mart.)Sacc. 

• 25.-f. ~ var. pisi (F.R, Jones)Snyder y H. 

(. 26.-Gibbi:rella !!!!? (Schw) Petch. 

~ 27.-Hormodendrum sp. 

= 28.-Heterosporium terrestre Atkinson 

29.-Mesorbotrys sp. 

NOTA: 

• Hon8os parásitos de plantas (4,221) 
~ Hongos par6sitos del hombre y animales (4) 
f Hon¡os de importancia comercial (221) 
(. ttongos fitopar6sitoa en M•xicó (92), 
• Nombres cient,ficoa (102,217), 

Sigue ••• 
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t30.-Monascua ap. 

31.-Mortierella sp. 

132.-Mycelia aterilia (4 especies de) 

33.-Myrothiciella sp. 

34.-Myrotheciurn gramineum Lib. 

35.-M. atriatisporum Presten 

36.-M. verrucaria (Alb y Scw)Ditmar 

37.-0idiodendron nigrum Robark 

38.-Papularia app. 

39.-Papulospora ap. 

=AO.-Penicillium funiculosum Biourge 

c4l.-P. 

·=42,-P, 

=43.-P, 

=44,-P, 

,.45,-p, 

=46.-P. 

=47.-P. 

=48.-P. 

=49.-P. 

... 50,-P. 

~51.~!'.-

=52.-P. 

· =53.-P. 

implicatum Biourge 

javanicurn Szilvinyi 

liliacinum Thom 

rnegalosporium Berk y Br. 

nigricans Bainier 

purpurogenum Stall 

raistrickii G. Smith 

restrictum Gilman y Abbott 

~purpureum Diercke 

simplicissimum (Landeiftlms)Thom 

spp. 

stoloniferum Thom 

~ Maire 

•54.-~ conidiogena Schnegg 

=55.-!'.• lingam (Fr)Deem 

,15fi.-~sp. 

57,-Pyrcnochaeta sp. 

58.-scopulariopsis sp. 

59.-Spicaria eleeans Corda. 

60.-Spicaria ap. 

61.-Sporormia leporina Niesal. 



~2.-Sporotrichum sp. 

63.-Stachybotrys sp. 

•64.-Stilbaceae (especies de) 

65.-Thielaniops-is sp. 

66.-Tilaclidium sp. 

67.-Torula sp. 
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68.-Trichoderma viridae Pera. x Fr. 

~69.-Verticillium ~~ Revike y Beeth 

70.-V.lgaria 11p. 

71.-Zygorrhynchus vuilleminii Nanyalowski 

TABIA v. Rango de hospederos parasi tados por Q.· radicicolus (Greeff, 1872)Filip.1936. 

Especie (Nombre científico)• 

1.-Agropyron cristatum (L)Gaertn 

++ 2.-A. 

3.-A. 

repens Beauv. 

smi thii Rydb. 

4.-Agrostis stolonifera L. 

5.-A. ~ Sibth 

6.-Aira flexuosa L. 

7.-Alopecurus peniculatus L. 

8.-A. pratensis L. 

9.-Ammophila arenaria (L)Link 

10.-A. breviligulata Fernald. 

11.-Anthoxanthum odoratum L. 

++12.-Asparagus plumosus Baker v. nana 

13.-~ elatior L. 

++14.-A. ~ L. 

15.-Dactylis glomerata L. 

• Nombres científicos (BB,90,102). 

Nombre vulgar 

Trigo silvestre' 

Grama del oeste' • ' 

Heno''' 

Cola de zorra' • • 

Alopecuro' ' ' 

Barr6n' '' 

Barr6n americano''' 

Grama de olor• • • 

Espárrago plumoso' 

Avena 

Dactilo aglomerado''' 

Sigue ••• 
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16.-Deschompsia flexuosa (Ll Trin. 

17.-Dodartia orientalis L. 

18.-Elvmus arenarius L. 

19.-E. 

20.-E. 

canadiencis L. 

rancouver1nsis Macoun. 

+21.-Festuca pratensis Huds. 

22.-Holcus lanatus L. 

23.-Hordeum distichon L. 

++24.-H. vulgare L. 

++25.-~ perenne L. 

++.26.-~ pratense L. 

++27.-Phra¡.mites communis Trin. 

++28.-Poa annua L. -----
29.-P. pratensis L. 

30.-P. trivialis L. 

31.-Puccinellia marítima (Hud)Parl. 

++32.-Secale cereale L. 

33.-~ spp. 

++34.-Triticum aestivum L. 

Elimo''' 

Zacate criollo' 

Heno blanco' ' ' 

t::ebada' 

Pasto inglés' 

Pasto timoty' 

Correcilla' 

Espiguilla' ' ' 

Zacate a~ul de kentucky' 

Centeno' 

Trigo' 
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TABLA VI • Rango de hospederos parasi tados por Di tylt!nchus S'(i.; .. 

Especie (Nombre científico)~ 

'f-+ l.-~ aetivus L. 

"" 2.-Amaranthus sp. 

3.-~ sp. 

'f-+ 4.-Arachis hlPºBªª L. 

O++ 5.-Brassica oleracea L. 

6.-camellia sinensis L. 

O++ 7.-caesicum ennum L. 

O++ a.-c. frutescens L. 

9.-Carduus defloratus L. 

0++10.-~ papaya L. 

+11.-Cirsium buloosum Scop. 

12.-C. hetcrophvllum (L)Hill. 

++13.-Citrus limon Burn. ------
++14.-C. 

15.-C. 

++16.-C. 

reticulsta Blanco 

revulare L. 

sit1ensis Osbeck. 

0++17.-CitruG spp. 

++18.-~ nuclfcrn L. 

++19.-~ arabica L. 

++20.-Cucumis ~ L. 

0++21.-Echynochloa polyatachya Hitch. 

22.-~ el6stica Toxb. 

++23.-Gossypium hi rsut:ur1 L. 

::'4.-Hi.eracium cymooum L. 

25.-H. 

26.-H. 

27 ·-!!· 

~ 

floribundum Wimm y Grob 

pi losella L. 

Nombre vulgar 

Ajo' 

Alegría' 

Cacahuate' 

Col' 

Pimiento' 

Chile' 

Cardo''' 

Papaya' 

Cardo' 

Lim6n 

Naranja tangerina' 

Naranja' 

Coco' 

Café' 

Me16n 

Pasto alemán' 

Algod6n' 

Pelosilla''' 

Cerillejo' 1 • 

Sigue, •• 

•Nombre~ cient[ficos (102,141,150,168,l'/B,179), 



- 94 -

++28.-Lactuca sativa L. 

++29.-Lycopereicum eeculentum Mill. 

0++30.-~ ep. 

++31.-Mangifera ~ L. 

++32.-Medi.ca¡:o ~ L. 

++33.-Nicotiana tabacum L. 

34.-0dontites verna (Bell)Dum. 

0++35.-.2!l'..za ~ L. 

36.-Panicum maximum Jacq. 

37.-Passiflora ligularie Juse. 

0++38.-~ americana Mill. 

0++39.-~ communis L. 

40.-~ pratensis L. 

0++41.-~ persicae (L,)Batsch. 

0++42.-Sacchnrum officinarum L. 

++43.-Scsamum indicum L. 

44.-~ sp. 

0++45.-Solanum tuberosum L. 

0++46.-Sorghum vulgare Pera. 

47.-Xanthosoma spp. 

48,-Zaysia matrella (L. )Merr. 

-Musgos 

Hongos (102) 

•1.-A~aricus hortensia Cooke 

Lechuga' 

Ji tomate' 

Manzano' 

'lango' 

"lfalfa' 

Tabaco' 

Arroz' 

Zacate de Guinea''' 

Granadilla 1 

Aguacate' 

Pera' 

Pasto azul de kentucky' 

Durazno' 

Cai'la de azllcar 1 

S6samo' 

Papa' 

Sorgo' 

Yaut!a''' 

~2.-Fusnrium oxysporium f, licoperaici (Sacc)Snyder 

~3.-Rhizoctonia solani KUhn 
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TABLA VII. Ran~o de hospederos parasitados por Q· graminophillus 

Especie (Nombre científico) ( 102) 

1.-Agrostis canina L. 

2.-A. stolonifera (L.)Roth 

+3.-Bromus secalinus L. 

4.-Calamagrostis arundinácea (L.)Roth 

s.-c. 
6.-c. 
7 .-c. 

HONGOS (102) 

canescens (Weber)Roth 

canadensis (Michx)Beauv. 

villosa (Chaix)Gmel, 

"l .-A~:aricus hortensia Cooke 

=2.-Al ter11aria ~ !lees 

#3.-Botrytis cinerea Pers. y Fr. 

4.-Dilophospora alopecuri fr. (88) 

Nombre vulgar 

Bromo del centeno'' 1 

Calamugrostis' '' 

Calamagrostia del Canadá 

'l'AI3l11 VIII. Ha.'1e,o d(: hosp~deros péil"a.si tactos por otros Dl tylenchus. 

Di tylencJ1us .!!2.formis Hirschrnann y Sasser, 1955. 

HONGOS 

fl.-Fus8rium ~·P· (10?,U2) 

¡12.-!::. o Jlelminthc.·<iporium sp. (102,119) 

*F3.-Rhizopus nigric~ns (102,119) 

4.-Trichoderma sp. (102) 

Ditylenchus myceliophagus J.B. Goodc>y, 1958 

t- Agaricus spp. (34,44,93). 

Notj 
-(T. Goodey, 1933) Filip., 1936 



'"',) 
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Ditylenchus procerus (Bally y Reydon,l93l)Fili.p. ,1935 

++l.-Coffea arabica L. (102,178) Caf~ 

++2.-C. robusta Lindem (BB,102} Café 

Ditylenchus angus~ (90,134,145,168) (Butler, 1913)Fi.lip. 1936, 

Arroz 

2.-0. cubensis L 

3.-o. eichin¡-¡ori L 

4.-o. Blabcrima L 

s.-o. la ti folia L 

6.-0. meyriana L 

1.-0. minuta L 

8.-o. offi cinallis ¡, 

++9.-0. sativa Arroz' 

10.-0. sativa v. fatua 

Ditylenchus pinophilus (Thorne, 1935) 

En galerías hechas por el escarabajo de pinos, Dendroctonus monticolae, 

(220). 

~lenchus balsarnophilus (Thorne, 1926) (86) 

1.-Balsamorhiza macrophylla 

2.-B. sagi ttata 

3.-Helianthu~ anr.4us 

4.-Whyetia amplexicauli! 

Di tylcnchus drepnnocercw, T. Goodey, 1953 

-~ roxburghiana Bcrit~1 (8EI) 

Ditylenchus mejor Fucha, 1915. 

Girasol silvestre''' 

En talorías hechas por .!E! trypographicus (88). 



Ditylenchus ~ Cobb, 1922 

-Ouercue montana (86) 
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Ditylenchus sycobius (Cotte, 1920) Filipjev,1936. 

+-Ficus sp. (88) 

Ditylenchus phyllobius Thorne, 1934. 

+ ... -Solanum elaegnifolium Cav. (88) 

Ditylenchus darbouxi Cotte, 1912. 

•+-Thymus vulcaris L. 

T. vulparis L.v. verticillata 

Roble' 

Buena mujer ' 

Tomillo' 

Ditvlenchus askenasy (BUtschli, 1813)T. Goodey, 1951 

f·íUSGOS: 

-Hypniurn cupressiforme llookcr 

-Thuidium delicatulum Hooker 

Ditylenchus sibiricus Germán, 1969 (94) 

•+-llordeum vulgarc L. 

Ditvlenchu.;; melon¡;ena Bhatnagar, 1969 (24) 

-Solanum melongena L. 

Ditvlcncllus ~ Maqbool, 1982 (145) 

.'ebada' 

-Or:{1.a ~ L. Arroz' 

Ditylenchus eallicus Steiner, 1915 (220) 

-Ulmus sp. Olr.io'' 

Ditylenchus brenani (T. Goodey, 1945) 'l'. Goodey, 1951 (220) 

Muscos: ~ bryoides L. 
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Ditylenchua dendrophilu• Marcinowaky, 1909 (88) 

En el flujo 11ucilqinoao de cerezu, 

Ditylenchua ~ Fucha, 1938 (88) 

En aaJ,er!aa hechaa por Polrsr•p~ua polrgraphu• 

Ditylenchus pu•tulicola Thorne, 1934 (88) 

-Pa•tos 

Ditylenchua arboriculua Cobb, 1922 (88) 

~!!&!!!obligue Haya'' 

Ditylenchu• intermediu• (De Man, 1880)Filip.,1938 (150) 

O++-!!! !!l! Mah' 

Nota: 

+ Se encuentra otra especie pero del iti•mo ¡fnero en Mfxico 

++ Concuerda con la misma eapecie en el pa{a 

O Eapeciea que aon atacadas por individuos del ¡fnero en Mlxice 

; , 'Nombres vulgares en pdses de habla hbpana( 16) 
• ' Nombres vulgarea el extranjero (88) 

Nombres vulgares en Mbico (56,146) 
• Hongos par61i to• de plantas ( 4 t'221) 
~ Hon¡os par&aitoa del hOllbre y animalee (4) 
~ Hon¡oa de importancia comercial (221) 
li Hon¡oa f1 toparúi toa en Mllxico ( 92) 
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3.- Sintomatología 

3.1. Ditylenchus dipsaci KUhn, 1857 

Alfalfa 

La vía de entrada son las raíces a través de lenticelas, 
los tejidos de los botones primordiáles o en la base de la -
planta, siendo el hipocotilo, peciolos cotiledonarios y en m! 

nor grado el ep1cot1lo los invadidos en primer lugar, luego -
emigran dentro de la planta, o son llevados conforme la plan

ta crece (47,11~,157,167,220). 
Cuando la infección comienza es ligera y el efecto perm! 

nece oculto, hasta después de 2 o 3 cortes (88). Los tallos -

sucumben a la infecci6n, hinchándose, apareciendo un necrosa
miento conforme el nemitodo se multiplica, hasta ponerse de -
color negro, y grandes cantidades de parásitos se encuentran

en él, además los internudos se acortan. La cantidad de ta--

llos por corona disminuyen mientras la cor.ona es destruida -
( 157). Los vástagos muestran coronas como ramillete y produ-
cen pequeñas rosetas, el decaimiento de estos da como result! 
do un producto delgado y magro, lo cual favorece el desarro-
llo de todo tipo de malezas (95,231,251)(Figura 19). 

Cuando la infestación es muy grave los tallos se rajan,
revelando cientos de nemátodos en todos los estados de desa-
rrollo ( 220). 

A ln vez que la base del tallo se engrosa, en la corona
crcccn agallas negras alrededor de ella y en porciones de la
::;ubcorona ( 114) • 

El nemátodo del tallo es reportado por induc i.r unu co!!. 

dición en alfal!'a conocida como "Rayamiento blanco". Estos -
síntomas incluyen pérd.ida parcial o total de la pigmentac16n
verde normal de las hojas y tejidos del tallo¡ aparecen bajo-. . 
condiciones de gran 'intensidad de luz, gran temperatura (Js•c 
o más y una gran humedad relativa (47), causada por reciente-



Flg. 19. Y• dlpsaci en alfalfo, izquierdo, plenta sana, centro y dorcchn, plontns infectados, not~n 

dose el atroflamiento y el hinchamiento ( 157). 

t4 
o 
o 
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suberización. La estructura de los cloroplastos en células de 

tejidos de hojas de plantas infestadas muestran una degrada-

ción progresiva y decrecimiento en la pigmentaci6n, de verde

pálido a completamente blanco. La estructura laminar del clo

roplasto se decolora también, los granos de almidón de él di~ 

minuyen en núemro y en células de hojas blancas no existen 

los cloroplastos (83). 

Los parásitos extraen proteínas, p1·obablemente de las h~ 

jas, las cuales provocan que el cloroplasto y otros organelos 

se rompan, asimismo hay una pérdida de clorofila y proteínas

(35). Los fotosintatos almacenados en células del parénquima

en la raíz de alfalfa proveen un excelente medio para el cre

cimiento y reproducción de g. dipsaci (114). 

Los tejidos del parénquima son destruidos, haciéndose -

sus células más alargadas, más numerosas en el área limitada

y los espacios intercelulares se alargan, formándose cavida-

des, involucrando toda la médula (Figura 20). En células con

citoplasma infectado contienen más ribosomas, retículo endo-

plásmico, vesículas y aparatos de Golgi, sugiriendo que se i~ 

crementa la actividad metabólica con la infección, aumenta a

demás el contenido de nitrógeno total hasta un 45% (47,88,220) 

(Figura 21). 

Si las inflorescencias y las raíces son atacadas, ocasi~ 

nalmente pueden sufrir daños y tener cavidades internas (157)" 

Los campos de alfalfa infestados exhiben parches circula 

res u ovales donde las plantas han muerto o grandemente dafia
das ( 131). 

En general, hay una correlación directa entre la temper~ 

tura de aclimatización de Q• dipsaci y la temperatura en la -

que la infección es más alta, siendo de 20-2SºC en este cult~ 

vo, pero hay que tomar en cuenta la diferencias entre razas y 
hospederos (107,108), 



Flc. 20. s~ccl6n tra11sveranl de raicé:J de alfalfa nostrando los cofectoe de E· dipoAci, 

1\. una oemann dc11pu6n c:e ln inoculac16n¡ 8, 4 senanaa despu~n do la lnocula-

ci6n MC1stranrlo dm1truccl6n celular con nt>•nAtodoo en le.a c-avidados (2:!9), 

... 
o 
1\) 

1 
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Trébol 

Los nemátodos invaden las hojas, las inflorescencias, t! 

llos y botones, provocando su hinchamiento y atrofiamiento, -
los internudos se acortan porque el crecimiento longitudinal
es detenido, las hojas pequeñas y sus vainas son anormalmente 
pálidas, marchitas y arrugadas, esto último provocado por el
agrupamiento de los nemátodos en las partes engrosadas, ade-

más hay pérdida de follaje. Persiste una proliferac16n de vás 
tagos pero se desarrollan deformes y con las bases de los ta
l los hinchadas (88,220). 

Los pequeños gusanos se encuentran en los tejidos de las 
plantas, causando separación de las células y alargamiento, -
en el caso de trébol rojo, se vuelven esponjosos; los parási
tos se pueden observar cortando el tejido (23,88,220), 

Cuando la enfermedad es grave provoca la muerte de las -
plantas. La infección en una parcela se manifiesta generalme~ 
te en parches, de aquí se distribuye en todas direcciones, s~ 
cede mayormente a principios de verano u otoño, así como con
el frío y gran humedad (88, 220, 231). 

Haba 

La vía de entrada son los estomas, la enfermedad se man1 

fiesta por manchas rojas o negras en los tallos asi como su -
engrosamiento y vejigas, las cuales pueden estar comunicadas
entre sí; cuando es muy severa se produce un enan:l.smo agudo,
ya que las plantas que generalmente crecen 100 cms, sólo lle
gan a los 30, además hay deformación de tallos y vainas (88,-
178). 

Centenc 

En el centeno los síntomas se manifiestan en la increme~ 
tada fcrmaci6n de retoños, en la producci6n de tallos distor
sionados, hinchados, acortados en los nudos,· arruga.miento y -
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Figura 22. lli.nchamiento de trlibolea provocado por g. dipsaci, las 2 plantas 

de la izquierda muestran el da~o, la planta' de la derecha ee sana (88). 
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torcimiento de las hojas que también exhiben ocasionalmente·
hinchamiento en sus bases. No hay espigamiento, en casos muy
malignos, la planta muere antes de tiempo. Si el ve¡etal ao-
brevive,. las espig8t8 permanecen estropeadas y las semillas P! 
queftas y encogidas. El sistema radicular se desarrolla pobre; 
los nemitodos se encuentran en el ·parénquima y el mes6tilo de 
las hojas, algunas vecen en los tallos florales, pero nunca -
en las:¡lumas de laa florea (88,114). 

· Los parlsitoa viven en el vegetal hasta que comienza a -
marchitarse. La severidad del dafto se incrementa cuando el -
cultivo se siembra en la misma parcela durante muchos aftoa·en 
aucesi6n, especialmente en suelos arenosos ligeros.· Se puede
manifestar en primavera principalmente, pero t111bién en in--
viernoa benignos, el primer signo de la enfermedad se obaerva 
al· princtpio de noviembre o diciembre. 

·~ 

Durante las primeras seis semanas después de la germian
ci6n se observa un incremento en los retoftos asi como la pre
sencia de pequei'las rayas blanquecinas o "spikkles" hacia la -
base de uno o más de los tallo .. de las hojas, donde se encuen 
tran los parásitos a veces, porque se manifie~tan con más fr! 
cuencia en los tejidos de la porci6n baja de las vainas de --

. las ,·hojas bajo la U gula. De la 6a. a la 9a. semana dea~ués -
de la· ·germina~ión hay poco desarrollo. de los internudos, cau
sando que las plantas permanezcan enanas, continua la tonna-
ción de retoi'los, dando a la planta una apariencia.densa, (Fi-

. . . . . 
gura ~3), y el empardecimiento de la_s hojaa.(231). 

De la 9a. a la 14a. semana, pierden el color verde, 
hay decaimiento de los teJidos en la bue de lo• talloa, en--
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Figura 23. Daiio en avena por~· cipsaci, izquierda planta no afectada; derecha 

enferraa, mostrando hinchamiento de los bases de los vlata¡oa y del 1ncremento

de ellos (228), 
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grosamiento y ensanchamiento de las hojas remanentes, las cu! 

les se asemejan a las de la juncia. Despu~s de la 16a. a la -

19a. semana, las µlantas que han sobrevivido permanecen ena-

nas y con lw_; hoja:> er;¡~rosadas. Lr< paní.cula en desarrollo qu~ 

da dentro de la va.i.na. Provoca acortam::.ento, enBrosamiento y

decoloración del tal lo :floral y de las ramas laterales, así -

como aborto de las flores, el parisito puede encontrarse en -

las elumas hinchadas, entre los eranos y la palizada (88). 

El ataque e.n avena, es partl.cullarmente severo, si ésta -

es dispersada en un campo donde anterl.ormente hubo centeno in 

festado. Lu mayor infección ocurre a los 15ºC para este culti 

vo ( 1013) • 

En la riz6sfera, las larvas de D. dipsaci se orientan a

lo lareo de una concentración de gradiente de secreciones de

la plonta, mientras que otras se mueven casualmente, La acumu 

luci6n de nemas depende de las larvas que llenan y de la hume 

dad de la planta, en la coror.a de la raiz (28). 

~1 el interior de los tPjidos, causa alar~ru~icnto de cé

lulas <lel rnesófilo alrededor del nema; se desarrollan amplios 

espacios aéreos entre ellos, tornándose esféricas, estos efe!:_ 

tos se observan de 4 c01ulas ée distancia del parásito (112). 

En general, lo~ demás c~rcales tienen similares sínto--

mas. Por otro lado se menciona que los suelos pesados, igual

que en úreas de fuertes preci~itaciones y estaciones frías de 

crecimiento, la enfermedad es un serio problema (157). 

D. dipsnci en este cultivo causa un acame, las plantas-

se tienuen en el suelo, ~ueden aparecer parches de 5-60m con

veectales que presentan esta condición (88). 
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Los ínterm1rl0:; son cortos, l~lJu:::o de los tallos se hin-

cha, ennez:;rccc, nccrosa ;iuede llc¡y1r a pudrirse y sus hojas -

presentan 1llslor~i6n. Los rilices secundarias no se forman lo

c11-~l cxplicu L: <ir:tJilirid•.: uc la planta. Er·, Francia el daiio es 

plantan en ffiilyo, presen:~nrlose los sintoma3 A finelcs de ju-

nio y .:i ¡Jrlncipios de julio (88). En r1essc, Alemania occtden

tal el ~·crjuic:ic' e:-~ TlklJ'Or :k~;puós del cultivo d'' remolacha -

¡¡zuc;;,rcr.:i (13Ji. 

;~2. f.'rí.c :-- l 1 ;1.i:ned;::l ::cm necesarí os para la ).nfección y

el de~;arrollo .J;· t:sta c:1fe:-medad (157). 

Pasto i. taliano 

En prir:;avera, en Jos meses de ir .. nyo y junio, la!> plantas

produccn vást<iJo;; rojtzo¡_; y débiles que posteriorii1ente se tor 

nan amurillentos (BH). 

Cua~do el atnque es muy inteaso se produce un oscureci-

miento del disco, que lueco se necrosa, la planta pierde alt~ 

ra y ~;1:ia en JrC'lsor, debicto ¡:¡ la hj pr.rtrofia d~ lo:; tejidos;

cs tos e:n ~c,ne r;; 1, se torr1<.n e ,;ponj ouo;, y pnco con el s ten tes, -

nar. .icntlo ;il bulllo bofo y ac:inparrado, Las hojas a::ir¡llieren una 

consistencia car•1os;:i, pues ;;urnentnn su espesor al n1lsmo tiem

ro q11P f<e vur~lvc·n qur:llr<tdiz:i:·;, El h11lbn é!p.,rece pnrlicto en 2-

n '"Ú.:3 ¡-;r·cci.onns. En cortf's 1011,_:i tudinales o transversales se·

ob.:;erva um1 hi¡wrtrofla, qu0 es más notable a mee.lid;, que au-

mentn <i:J 11úmero de parásitos. Las catúfilas se engrosan tor-

nándose carnosas, lo que se :-ia e.lado en llamar "acebollamien-

to"; ·también pierden flexib.ilidarl haciéndose mÁs frágiles. Si 



• 1) 2) 3) 4) 

~13. 24. Bulbillos de ajo desnudos sin¡las catGfllas protectores. 1) bulbo li~re de nemAtodos con 

porfecta for1aaci6n ele bu 11-> l tlos ¡ 2) y 3) se aprecia la LnciP.iente dr.fornacl6n por la ac

ci6n del p~r~si to; 4) sccc 1 c'i11 traniivcrsal aparecimlo la apnricncia' acebollada (222). 

.... .... 
o 



- 111 -

estas se quitan se ve el atrofiamiento de los dientes, mien~ 

tras progresa la decoloración {222)(Figura 24). 

Las rnícea ta~bi~n son parasitadas y se van desprendien

do del disco, aunque la mayoría de los parisitos se distribu

yen en el bulbo, lueHO en las vainas, siguiéndole en orden -

lar-; hoja:; y fj nnlmente las raíces. Al quitB_!:las plantas de.l -

sur.lo, un número indeterminado de raíces o trozos de ellas -

c¡ucdi.m en él. Los snprÓfj tos acaban por deteriorar la plan .. 

ta 

En el casl1 de Francia, los dientes sembrados en febrero-

3ermin•·m ;,3eneralrnentc a fines de marzo; lo<> primeros signos .. 

de éltaque se exteriorizan en muyo, evolucionan rápidam.:mte d,!: 

rantc f!l mes ctr. junio. amenazando con ais;>ersnrsl? en casi to

do el cultivo; los campos contamlnaoos tienen una veeetnción

raln que se rumie obs1~rvar desrie l~jos. Hay reblandr:>ciri!ento 

de tejidos de los dientes periféricos, muerte de las hojas en 

verano a partir de su extremidad y finalmente muerte de la 

plant<J. entcr:¡, r.:ri este pnis, en pl,mo ver:mo con una tempera

tura muy elcvi.ld<1, la .intensidad de la multiplicación y los es 

tra3os .~on al rnhximo ( 4 5) • 

~n nixic~, en los cultJvos de me~iana edad aparecen las

t10ju:; sncas, de lar puntas ¡>ara abajo como un tercio de su -

lori¿it••·.1; el arrancar la:.; plantas se facilita, pr:>1·0 los bul-

boi; son pegajosos y pasto::;os al tacto, dcspidiéndo un olor p.=_ 
netr.:intc de ~jo dcGcomíJu~sto. Los cultivor. más avan:.:.l'dos pue

rtcn pr1•snntnr c1 .. ;·orrn.•clo11.-:::; •·n los c!Jentci; con n¿:riL'l2111ientos 

rnúl ti¡d~;; en ;;u ;·;.i!':c, con p:':rdida del nudo ra<..liculr1r (3,249). 

Tn.!lhiv11 se ¡Jrc:-:>·!11t•i 1;.é1rr.i"l.LL~z o necrosis epidér:~icu (91,177), 

El contenido de Silc{,rido:; solubles es más bajo en bulbos 

secos, almacenados e infectados que en bulbos sanos (172). 
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Cebollu 

El nemát0do penetra en la semilla en germinación, a tra

vés de la cofla de la raiz del hipocotj lo, vi viendo en el pa_ 

rénquim::. cortical abajo del hilum o en el cotiledón, el cual

se pone hincllri.do y exhibe una forma irregular (2,157). El da

flo a las plántulas es atribuido a la alimentación directa del 

nemátodo, el cual punza las células,al mismo tiempo que seer! 
ta por la saliva pecti11as&, la cual di.suelve la láminu media, 

posteriormente succior.a el contenido de las mismas, además -

provoca yue se separen cerca de la región invadida. En teji-

dos de almacén, las célul~s se ponen redondas, lo que da a la 

estructura una a?ariencia blanquecina y una textura esponjosa; 

por último las mismas se debilitan y colapsan bajo la presión 

del cuerpo del nema (157). 

Si penetra después de la germinación, las plántulas y -

brotes se desarrolla~ ninchadas, así como el tallo no crece -

(fiMura 25). Las hojas detienen su crecimiento longitudinal,

se engrosan, escarean y necrosan en sus puntas, y exhi
ben rnanci1r.s cafés o am~rillas. Muchas hojas exteriores pueden 

mostrar una condici6n flácida lo que provoca que caigan cuan

do maduren (88), en vez de mostrar "spikkles'', porque algunas 

sí pre~entan esta condición (2). El follaje muere progresiva

metne (178). J\ menudo el enerosarniento de las hojas inter!o-

res causa la ruptura de lan exterjores. 

El tallo y el cuello de el bulbo se ablandan, involucrB.!2 

do las escamas, las q11c en cortes longitudinal y transversal

a·pareccn corno anillos descoloridos, tomando un color gris des 

pués, en casos más avanzados, el bulbo puede ser afectado to

talmente, tornándose hundido, mal formado o pueden producir 

brotc8 o bulbos dob1es (2,88)(Figura 25C). Las escamas exte-

riorea pi.Jeden ext~nderse ·o.plicando una presi6n oblicua en la

mi ~ad superior del bulbo, reve~f4ndo la ~p~riencia congelada -



. , .. · 
,· , .. .\, '.'l .. ~1it.11l·1 (e c<:'..•c>lb 11~ . .1c:.1:11 µor ;;. di'>u;;ci. r .. Plantad~ cel>olla sana . 

(', c1:::oolL1 .· .'Jl<:, J..1 :,tcur:> ennf!~'.rcc.ld.:J rle•>icle> -i invr.s1~n sec:múnria (88). 
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en la parte interior del tejido (2,157). 
Si las plantas no mueren, los bulbos se desarrollan muy 

pequeños. Pero en plántulas, generalmetne el efecto es fatal. 
En condiciones secas, el bulbo es harinoso, inodoro y -

muy lieero en peso. En condic'iones húmedas, hay p·udrici6n -
blanda debido a los invasores secundarios, como bacterias, -
honsos y sapr6fitos que se establecen en él, destruyendo el -
bulbo y provoca un olor fétido (2,88,178). Los bulbos infect! 
dos son'algunas veces superficialmente sanos, pero continúa -
el decaimiento en el almacén, donde las escamas exteriores se 
desprenden exponiendo hinchamiento, ablandamiento, con la ca
racterística harinosa-congelada (2). 

A me~ida que se descompone el bulbo, el nema mi3ra ha--
cin ln inflorescencia (178). En los Estados Unidos, los bul-
bos enfermos son fácil victima de la. mosca de. la cebolla §.!:!!!!! 
rus strigatus Fallen, el cual causa el definitivo decaimiento 
de las cebollas enfermas también (88,187), 

Las áreas infectados severamente, muestran una postrada
posición del follaje en el campo, apareciendo como heridas 
por un rayo. Los nernátódo~pueden permanecer en las semi
llas liasta que se plantan o salen cuando hay humedad pre-
sente (88,220). 

En México, el único síntoma que se nombra es el de pudr! 
ción de raíces (91,177). 

La mayor infección oc~rre a los 21ºC en este cultivo. 

Zanllhoria 

r1 nema ataca las raíces, las cuales no son más grandes
que 5-7 cms, mientras que el follaje no sobrepasa de l0-16cms. 
La región apical de estas, que representa al hipocotilo del -
tallo es hinchado y pálido, exhibiendo muchas fisuras. Los'p! 
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n<;. é!.:;, Rai& de &anahorie, 110etrando 'pudr1ci6n provocada por el ataque ·' 
· dip11c1 (pe). 
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dúnculos son hinchados y cubiertos con una hipodermis ampoll_! 
da, la base de las hojas se pudre. EN distintas instancias, -
los tallos son distorsionados y enrollados, ocasionalmente con 
protuberancias locales corno agallas, as! como pudrici6n de --. 

los tejidos. En todas las partes enfermas se encuentra Q• .2,!E. 
!!S.!, (88,178)(Figura 26). 

Remolacha azucarera 

Después de que las semillas germinan los nemas invaden -
el hipocotilo, comenzando a alimentar y mul~iplicarse, alo--

jándose en las partes superiores de las raíces. La acción de
este nema y sus secreciones car.1bian el teñido de la planta -
histolóe;ica y químicamente¡ las plantas seve,ramente atacadas
muestran los sinto:nas de tallos y peciolos torcidos, hojas -
distorsionadas, el follaje es mas delgado que. lo normal, en -
las yemas so localizan puntos blanquecinos, grietas y pronun_ 

ciada necrosis (SB,231). 
:1 principal daño -cuando es detectable-, ocurre al fina 

lizar la estación cuando patóvenos secundarios entran .al te
jido dafiado,ca,usando pudrición hasta -que com¡:>letamente destr_!! 
yen el tubérculo, f.in c~barao ni el sistema vascular ni las -
raíces adventiciéts son sig,ni.ficativamentc atrofia.das, el sis
tema foliar tiene una ?..pariencia sana. Durante el almacena--
miento la µudrición continúa, lo que decrementa su valor co-
mercial (23l)(Fi3ura 27). 

La invuoión de Ju plinta jóvcn de remolacha es favoreci
da por el f:'Ío y la humedad de la lluvia durante mayo, mien-
tr<1s que a altas temperaturas y condiciones secas, disminuye
la Actív.ldnd del nernátoclo. Durante el verano prácticamente no 
ocurre la invasión de las plantas y la humedad de la primavera 
determina la cantidacl de dano al cultivo bajo condiciones de-
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?ig. 27. Plantn <b rc1•ol.1chl• con putlricil,n en la <.'orona debido al <la:io por 2• 
ci~¡rnur.1 l ;:u). 
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Europa central (231), Observándose además densas masas blan-
cas compuestas enteramente de nemas ·o moviéndose en proce'sión 
a lo largo de rutas definidas (97) 1 igualmente en la o'tra es
pecie que a continuación se define (97). 

En cuanto a la remolacha fo~rajera, exhibe coloración -
parda, necrosamiento de el parénquima que crece esponjoso y -

negruzco, y la cáscara se desprende, por último también se p~ 
dre ( 88, 231) . 

Espinaca y Chenopodium son igualmente infestados .( 88). 

El ciclo de l& enfermedad comienza cuando los nemas inva 
den las partes aéreas de la planta durante temporadas húmedas, 
siendo los estomas esa vía de entrada; donde las par,edes de -
ellos exhiben posteriormente una coloración parda, hinchamie!!. 
to de sus células corticales abajo de ellos. Q. dipsaci está
bicn adaptado -como se ha mencionado- para invadir los teji-

dos, disolviendo la lámina media entre las células. El hincha 
miento de las células corticales forzan al estoma a abrirse,

así los gusanos sucesores entrao fácilmente en la hendedura. 
También las células subepidermales se redondean, proliferando 
los espacios intercelulares (88,157), 

En el suelo, los tubérculos pueden ser también invadidos 
por medio de lenticelas y ~ojos" (88). 

~n los estados iniciaies se forman pequeños hinchamien-
tos locales que comienzan en una axila o en una. bifurcaci6n,
ocasionalrnente en un internudo o en las nervaduras del envés
de lrts r.ojP.s í88). 

Ya que el parásitn está dentro del medio ambiente proteE_ 

tor del tallo o teji,dos, la multiplicación es rápida y la plan_ 
ta es severamente atrofiada, distorsionada, causando enanismo, 
en6roswniento y arrugamiento de tallos y hojas, esto puede -
oc1;rr.ir sin sínton;as en l'l tubé~culo. El nemátodo puede move.!: 
se a :rovfs de los tejidos del tallo enfermo, tubérculos o es 
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tolones. La infección de loe tallos es confinada.a las re¡io
nes inferiores (157,220,231). 

Los tejicios enfermos muestran una coloración de gris a -

café y se esponjan. Todo el almidón almacenado desaparece de

las cé.lulas en la re¿ión afectada. Se forma un cambium subero
so entre la región enferma y la sana. La cáscara es de color
eri s u negruzca y fácilmente se separa, especialmente cuando
el car.1oium ha sido destruido; los tubérculo demuestran una 
rnarchitez o pudrición seca (68). 

Parece que la enfermedad prolifera mejor en las especies 
donde la cáscara es muy desprendible, aum¡ue puede atacar to
das ( Ba). 

Por Último, entran los nemátodos saprófitos y hongos 
a la cosecha muchos nemas re6resan al suelo, e hibernan en es 
tado de preacJultoo, otros quedan dentro de los tejidos secos
de las plantas. Así,cu~ndo las condiciones del medio ambiente 
son propicias, los primeros vuelven a ser infectivos o si los 
tubérculos son plantados, teniendo inóculo, el ciclo se cie-
rra 

En México se ha encontrado esta especie en el cultivo P.!:, 
ro sin causar daños considerables (206, Ing. Feo. aíaz~ comu
nicación personal). 

Ca:uote 

Zn los est~dos iniciales de la enfermedad puede escapar
.Je la atención, sólo cuunrlo lan porciones podridas upurecen,
pero no l';o.y decoloración. Cuando el tubérculo es cor•tado tran! 
versalmente, unu c~pa caró oscurd de 3-5 mm de grueno es ob-
servuda alrededar de la corteza, así como· anillos del mismo -
color, después esta capn se torna negra, e~ asociada con un - . 
oscurecimiento <.le las porciones interiores del tubérculo (88). 

•Inve•tigador del departamento do Sanidad Vegetal, SARH, CO~AGEM. 
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·Por otro la do se afirma que la enfermedad no se distr,!. 

buye ampliamente pero causa grandes ·périddas en los camotes

almecenados. Los parásitos no se han localizado en las hoja,f$

sin embargo, los vásta6os jóvenes tienen una coloración oscu

ra (88). 

Posteriormente pueden aparecer hongos y ácaros, que des

componen el t11oerculo, el cambium y los haces vasculares des.! 

parecen. Los nemátodos migran 'dentro del suelo, primero los -

especimenes maduros, después las formas juveniies, mientras -. . 
los huevos permanecen en la planta muerta. Algunos camotes --

contienen formas jóvenes en estado letárgico solamente (BB). 

Salsifí 

Los nemas se encuentran en gran abundancia en todos los

es tados en las bases hinchadas de las hojas maduras, jóvenes

justo donde comienza la corona, en esta regi6n los tejidos so~ 

color crema hasta que se necrotizan volviéndose cafés. Sigue

un dafio por organismos secundarios( 96). 

tri¡so sarraceno 

Este trigo muestra tallos llenos de una masa esponjosa,

Y son conspicuar.iente enanos y caen antes ~de que las flores se 
desarrollen. En caso de que no caigan, las flores que 11e for -
man son muy pequeftas (88). 

Ruibarbo. 

En ~lantas atacadas la corona de la planta es más fuert.!;_ 

mente dañada, ya que es fácilmente. desprendible. A menudo las 

partes enfermas son finamente limitadas con el tejido sano. ~ 

La infestaci6n activa va siempre unida a la pudr1ci6n. Preva
l~ce en suelos ligeros (88). 
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En c:;t;~ p.la:1ta, la~; ruí ces son delg&.das, la corona deseo 

loridés, :;us re~io;ws lDt.•~r:iles r:~.J11dHf: y eetri::idas, r~xhibiendo 

nucrosis en los tejido~. Los ped6nculos son pequefios, sus ba

st:w hincl1<1·jk:~, 1r,"str;rndo t::i,;1.:i i~n rajaduras y arrugamiento. En 

l·.1L; liojas ·-uoa¿o d·~ lu epider111.i.s-, se encuenti;-an en la nerva

duri-1 principal del haz, lo que constituye l_!!pri~cipal· trayec

toria ~uru lon ~aristtoG que invaden la lfuaina, así CGmo en -

lns ven;.:; princi 1Jales. Cuando la cantidad de parásitos se in

cr<'mcntan en lns hojas, las larvas rnlgran a los tejidos del -

rne:-1Ófj 11> o al envés. En estas tainblén 3e produce un arruga--

•ilit.•nto, lo que purcce es un fenómeno de re·:lcción a la presen

ciL . ..;;: ;n1uel los, preswili hle111e.1tc a las substancias que ellos

St'crct.i:1. 

~1 todo~ los tojidos mencionados se observan numerosos -
especímenes de D. dipsaci (88). 

Cn la planta de tomate, el tallo se tuerce y se raja --

\173). 

Tat,;,11:0. 

l.lun1nte P.1 ticaa;•o de humedad, los ne;nas entran a las ho

jii:; ~' &l t;tllu de pl:intulas de tabaco e inducen ~l desarrollo 

<Je Jh~•¡ueiio~~ h inch~:~i en tos ui.1ari l los o a 1sall as que pueden ex-

terJtl,!1·::;•) :ia=;ta ·iO cm:> o :n(,;, r.:e el nivel del suelo. 

Las agallas ,,e pudren, ;;; planta detiene su crecimiento,

CVC>llt'.lali:iente el tallo se rompe por la corona y la planta es-
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fáci.lmente derribada. Los hinchamieotos incrementan en canti

dad, el tallo se oscurece y 1os tejidos mueren prematuramente. 
Las hojas inferiores se desprenden y las superiores se tornan 
a11arillas, permanecen pequeñas y lanceoladas, los retoños se
deforman y ocasionalmente mueren. Un severo marchitamiento o

curre sólo en estados avanzados, ya que el sistema vascular -

permanece funcional por un considerable periodo de tiempo de! 

pués de iniciarse la humedad. Las plantas jóvenes son más SU,! 

ceptibles que las maduras (29.,88,90,157,178), 
El nemAtodo del tallo es favorecido por el tiempo frío y 

húmedo. La infección de la planta se presenta entre los 15-20 
grados C, a niveles de contenido de humedad que varian desde
el 40~~ hasta poco menos de la "capacidad de campo" (29). 

Fresa 

La enfermedad se manifiesta en fresas como hinchamicnto

de los tallo y peciolos, que además exhiben crecimiento lento 

o detenido, mientras que las hojas son enroscadas y distorsi~ 

nadas, además agallamiento de flores y frutos, Ataca también
fresas silvestres, y ocurre frecuentemente en localidades co
mo tm verano frío (88,157)(Figura 28A), 

En Ml:!xico, se h& encontrado asociado con el cultivo en -
el suelo y partea aéreas, sin causar dai'los aparentes (185). 

Perejil 

Invaden las raíces, que cuando se remueven . muestran r! 
giones necróticas extendiéndose bien dentro de ellas, hacia -

ln~orona y el parénquima cortical. Fn otros casos, la necro-
sis cortical ocurre aparentemente independiente de la corona. 
?rovoca.adem~s enanismo y distrosi6n de hojas y peciolos. --
C_uando hay una gran cantidad de ·1nvasores, aurnenta la deco10...:. 
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:?1; ,¡, :>1.~rt11lu :le fr'.)r:;1 cc•11 tr,,i<:<> hin.:hrJ;1tiento lms¡¡l rlc p~dil.nculoi; (88). 

•'·· 1t'.11c:!·1n1.1lr.11to w:d:ir del p<:r:únculo en Convolvulus 11rvensis (CB). 
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ración en las raíces. La inva~ión de estas es independiente -
también del de las hojas (96). 

Narciso. 

La entrada a las hojas cuando emergen del bulbo es vía
es tornas o tarnbión parte de algunos parásitos se quedan dentro 

de las escamas de las que las hojas se oriEinan. Parece que 4 
se multiplican en tejidos principalmente después de la flora
ción, cuando el follaje comienza a senecer y el recrecimiento 
del bulbo ocurre, esto su¿iere que· hay un cambio en la fisio
logía postfloración de la panta, la cual produce un medio am 
biente más favorable en esta temporada (220). 

Cuando las colonias se establecen forman puntos cafés en 
las escamas de los bul~os, las que gradualmente se diseminan
hasta que se involucra la escama entera~. En estados avanza

dos, en las hojas se formnn pequeños hinchamientos conocidos
corno "spikkles", los que pueden ser detectados quitando la e

i)idcrmis entre la nervadura central y el limbo. Además se for 
man anillos cafés que se observan cuando se corta el bu.lbo .. 
trnnsversalmente (2~2)(Figura 29). 

El bulbo se hincha y se esponja, puede aparecer transpa
rente y no produce flores (219). Las hojas, vástagos y tallos 
florales se curvan, se atrofian y exhiben 1 as caracter!sti-
cas "spikl<les" arnarillé.ls, que contienen agregaciones de nemas. 
El datio es 1iás ~:rancie· en escarnas carnosas, cerca del cuello -
e.le los l.11..lll.los y e1. la r·•:.L;ión del disco basal (88,114,242). 

Se muestra que les bulbos inrestados con el nern6todo del 
tallo ::;e deterioran en el a.Lnaceén entre la cosecha y la pla_!! 
taclón. La deterioración puede ser debida no s6lo a la contí
nua alimentación de los gusanos y los organismos sec.undarios-· 
sino también puede.ser resultado de un incremento considera--
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Fi;-.. ?•:,, :-~rnlo1~r.s en nar,-;it>o, no~t:ru:v:ll) anilloo cafés incompleto;¡ y cor:ipletos -
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ble de parástios (242). 
Los buluos decaidos no son ya un habitat deseable para -

los nemas y lo:; preadultos frecuentemente migran hacia el dis 

co basal y emergen de las escamas para formar masas de 11 gusa-. 
nos". Cuando los bulbos enfermos son plantados, muchos de es

tos migran dentro del suelo y se mueven hacia hileras de o--
tros bulbos (220). 

Parece que la población de los fitoparásitos está asoci! 

do con el final de la estación de crecimiento, con el incre-
mento de temperatura-aire de 10-20ºC, durante mayo a junio -
(219). 

Se reconoce la enfermedad porque las escamas ~xteriores 
son cafés y son fácilmente removidas, de aquí la enfermedad -
se disemina, ahora el centro de infección cambia de café a un 

color plomo. En una sección transversal, el bulbo infestado -

mucotra áreas circulares y estrías, éstas últimas se juntan,~ 
al rn.;.smo tiempo lrt escama se tnrnaesponjosa. En Mucho~ casos 

avanzados se afecta todo el bulbo, corriendo en el interior -
pequeños túnes o canales que conectan los anillo.Los síntomas 
:.;on rcstrin3idos al bulbo, no se observan "spikkles• en las -
hojas, úunque detienen su crecimiento y algunas veces se po-
nen amarl ll<ts y lus flores .10 se desarrollan. Un bulbo puede
ser aniquilado en 5 o 6 meses. 

Al~unus vcces,corno en!· xiphioidts,es difícil detectar
los síntomu.s en bulboz en dormancia a menos que las escamas -
exteriores sea:-. removidas, ya que no exhiben lesiones super!'l_ 
ciales ni pudrición húmeda. En bulbos fuertemente infestados, 
la reeión basal se rompe, presentando también anilJ.os cafés. 
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En P.l campo los parches infestarlo:> pueden ser localiza-

dos después de observar que no hay un buen crecimiento de las 

planta~, en este caso la enfermedad se desarroll.a lentamente

(88). 

Jacinto 

Los pcd6nculos en esta planta creqen hinchados, con pun

tos amarillos transparentes ~ p6stulas, las hojas se acortan-
.. ' '' 1 ' ' 

y .se tuercen, el tallo floral e.s enano y de cab.e~as malforma-
.,,, •, ' .. ·' . ;. .. 1. 

das.~~ ~~a sec~i6n transversal, los bulbos enferynos ~uestran 

decoloraciones cafés de diferentes escama.s, 

·El ·almidón desaparece de las áre~.s. afectadas, formé'.mdose 
'I' ' . ' 

un mucilago de color café, así co;no en las células parenquim!: 
: • . . • • ! . . ~ ' . ' ' 

tosas. Generalmente los parisitos se en~uent~an en ras hojas-

enferraas, pero co:rro la producción de di cha substancia comi<:!n-
1 

za, minran a loi; nuevos bulbos formados y .en prirnnvcr<'l inva

den lac; nuevas :1ojas. Cont1·ariamente a las o.tras enfermedade 
:.. '. 

los n1%as pcrrian?cen en los. tejidos de las planta~;~ 

J::l :~isr¡¡o pHrásJ to e~; conocido en Sc:;ylla, Chionodo;:a y Tu 

lip¡:¡. er1 ilolanda, Knipllof.i.a en In¿laterra. Ln Chionodoxa, las

csC~dBti. supP.rficiales afectadas son mnrr.hitas y muest~an una

cr,1or;:,r.i(1r: de. c;a.::-é a nr.~ra, r,¡jen::ras que ,lus escama:; interio

res exhiben los característicos anillos ca~6s, 

Tn1~bién se lin otn;erv.1.do D· dipnaci en las .hojas superio

rr.:;; del tulipán, lo cunl es rf:!rn¡.¡rc:ible, ya que el parásjto g~ 

m·1·¡!J.mente es restrinl,!ido lt bulbns ( 88). 

Clnvd 

Di anthus .Y i~pergula, cu~ndo so,n infe.ctadas,, se l~ conoce 

. colllo" ;nrei;-m9dad .':1c Annr.as.; l.o~ intefnud.o~ .. !),e .~cox·t~n. 1 l~fo ho

ja::;: r.n ?Qnpi;:cu,en~.19 ;son tan :es.trechamente .. unidas, que parecen 

.. ,un~. a~~,n.Q,. ( BB). ,· . . . .. : , , 
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Flox 

En las porciones terminales de los tallos j6venea se f'o.!: 
n:.'.10 hinchamientos elongados (de 1-2 pulgadas) en los cuales -
los nemas se congre~an. En estas porciones abul ta~as., un gru

po de hojas estrechrunente dispuestas forman una roseta.¡,g• t! 
llos rnuy altos pueden servir de ejes con elongados nudos y -

pueuen producir hojas deformadas y contorsionadas, con borde~ 

irre5ulares, o muy elongad&.s, an~ostas y distorsionadas, o su 
crecimiento lonüitudina1 detenido. Los tejidos de tallos y h~ 

jas son quebradizos. Por otro lado, las plantas pueden tener 
enanismo y los tallos afectados muestran una tendencia a cu11-
varse, .1ecolorarsc, al~u11a;; veces toda la planta semeja un e! 
tado de "cscooa de brujas'~ 

Ocasionalmente los tallos pueden dividirse como los teJ! 
dos invadidos se dcsintc~ran. Los nemátodos penetran en la e
pidermis de las porciones subterráneas de los tallos y vásta
¿os jóvenes y viajan a los tallos a través de la ca¡>a corti-

cul. Aunque las flores oon al¿unns veces penetrada:; por los~ 
nemcis, no se localizan en las se111illas; como las plantas se -
van muriendo, ali::unos fi topará&i tos regresan al suelo & tra-
vés ele l h ca¡ia mcdul ar que se encuen'tra alrededor de la zona 
vascul~r. Alsunos son atrap~dos ah!, entrando en estado quie!. 
ccnte hasta qw! las condiciones sean favorables (88). 

S~ han encontrado los nemas en 127 variedades de Flox. -
dentro de hojus, tallos, st:palos y corola (217). 

Pri :nula 

L.:. invasión co;,;ienza en los botones florales, donde el -
rcccptf.i.cul o, los s(~palos, pe talos y .antel:'as son infestadas~. 

En ¿cneral las plantéis afectadas manifiestan enanismo, -
considcrnl:ilc l1incha:i1h:nto de las bases de los peuúnculos, una 
;>ronuncindu inf•amRción de los tejidos blandos en el interior 
dt.!l t<:.llo, donse se localizan un buen número de huevos, a lo-
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lar¡_,O :k lfl n·:•rvaclura cuntr·ul y la::; princjpales venas de ~a h~ 

ja, tanto en el envés como en el haz: Como en chirivía laa la!: 

vaa invaden el mcs6fllo. 

Eii· Prlrnula ;lolyanth;..., las corc)nas son compuestas de hojas 

t.orci,l:Js, ilonclc la eµio1:r:•,is ts inflada y los pedúnculos no -

eXjlOD•~n t1inc¡1dmie11 toti. 

En c:;pecies muy susc1~ptibles, los síntoma~ pueden divi--
• 

dirsc e.1 lao de hojas y en tallos florules¡ donde la nervadu- · 

ra ccntr':il y vemls S':!CUlldari:rn son fina~ente definidas; en ~o 

lor café o ne~ro. Los llmuos tienen una a~ariencia pustular -

dr~~arroll;1nrJo ¡1rimero un VP.rdc ¡ié'.'..litio o amarillento en la or_! 

lla, u contl11unc.ión se extienuc: <tl centro, .finalmente las ho

jas dectrnn, se tor11an co1.1ple La::umt1? cafés o nearas. Los tal los 

:;011 ene.no::; y torcidos con púi;;tulé:<.S blancas, las que se VUP.lven 

ne¿rau. También ~xhiben estrlas longitudinales deoido a las -

rajaduras del tejjJo interior, finalmente pueden partirse • .-

Ln;:; flore;, son pequer1as, pálidc:1s, y pobres en forma, no prod~ 

cen semillas, .::;e~uidamente S':! marci1i tan y mueren prematurame!! 

ttl ( 88). 

LoH nemátodoo entran en l~s plAntulus de CAr1A durante -

:lP.ríodo,; hÚiuedos. SJ cr.::indcs poblaciones son prese:1tes,. la -

~1.ue rtc :le l huésp~d puede sn .!!Ji r P.n 1m corto U e:;1¡10, mi entras

c¡ue ¡loco o mo.iez·;~dainr.ntn i nfc.::;tnda.'l vi ven a través de la pri-

111e:ra e:; L.ic f bn ( y:1 q<11J C;' ur1 ..:11 l I, l vo h i anuül), Cuan ¡,·, ti l r:l1?f1a

r1~ol Jo ;1rosi..;u11 ~n el ~1'~.~111y:ri aiic:·, los parásitos S!~ con~rci:;an 

cerc::i ;;c:l c,1ntro 0jr~ la coron.i (JO<l .. l'~ :;e rc:producen rápirlamente. 

~·:llos c·ntran ci1 el 11w1tn de \:r•:!GJ111i·mto, y son llc·vndos en -

lo:; t~ .. l los, donde St1 dc.:;tirrollan, arribando finalmente al ex

tre1110 dondu el jovt!n con¿lorr.t!r;.rio de es¡>ini:ts es formado. Los

tejl ~oB vanculares lnílosos. dn los min~oH son atacados, produ_ 

cl~ndo enHnismo, hinc~a~itinto, ~n los qüc se encuentran cien-. 



.. Fig. 30. Corto lon¡:ltudtnal dll las cabozna de carda, izquierda nomo! 1 derecha infeatadn con.!?• 

. d!pancl, (220), 

... 
w 
o 
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tos 'rl1! ncwa~; ;ir•c;,ul~l t.oi:; cr,,·1,.;!'•!u:~d.:>s (!n 1::. C••,-'ª e.-:teríor, for

m•indo::>e adernlJs blancau 11 .. <;i.s:1;; :::erco. ·de la médula. La inf.esta-

cíón e;; mayor ni es plantado donde anteriormente nubo narciso¡ 

alfalfa y tróuol. 

L<ls flores crecen descolorí •las, abortan y se secan, has

ta qu.:: finalmente la cat>eza i.;e vacía. Las semillas compieta--

111entc son· abortadas o quedan en la mitad del .tauaiío orieinal-
• 

en el cuso de qtJe los tejidos v.asculares permane:t.can'índernne8 

( ;! .w )C F l¿uro :10) • 

,.,alm.; nicro¡.¡s 

, P. rnnrí tima e l~pochaeris radicata 

L. 111•J•!Hlro.11 unu a¡1ariencia i'JIJ!:;tular, hojas desordenadas. En -

pla.ntai; 1 i ~erai11ente lnfect&..Ja¡; l é:I~• a~a 11 as formadas ¡101· por-

c i one,:.; !linchar!,;:~ de l<ts hoj3.s tienden a encontrarse en las v;:_ 

nas y son de C<•lor· pálido. Ella~ pueden lnvolucrar todo el -

lir:il>o. Comwcuentcmente las ve:-ias pierden su ider1tid..id como -

surcos y aon :>;irte r!Pl h.iocn;u;ilento ¿cneral 

Lo:; esto,:;;;.; ::;;:i,1 :mor .. 1:1l.;3 1 S\JB células inicL1le:; se divi 

, den r.r: ti·c~•, sus poroB f)~!ru,;:nC'cen rudi.Hentarios o :;e j1lerden. 

Lat~ cf:lulds c!el pi .. rénquirná f?sponjo.5o son considerabl1,.~1•;mte -

alar¿ai:lns. Lo5 :1;:iccs va:;culnrcs inc:rc11.cnt:io su c0nt,)1·r;o, El -

colúnr¡uirné:t arriba y aba.Jo .¡,, lor. haces son i;r .. .mdc:o en nlirnero, 

el es¡;acio del s ii:;te:1'1 i nt.~rccl11l:~r se alar¡::a co!lsj dera!:>lcme!! 

té), hny. ;üpcrtr•ifJ .¡ ~· fl)r:r.c1c ión ch célulos mul tinllcleadas, e.:!_ 

ta fr>r;¡¡;ición •!('; a¡,;,1lL1 .. : e.s •ina rl!.•ccHm de la planta a la pr!:_ 

scncL< de lo.o; 11c111ns. L1">1' t~·.iidas crn.1:il an de anorrnal o nor111al

con l;. cll:.;tanci.1 ,~i.:d fuco rl<> infección. 

:·:11 itó~nun:;;:;l;1s rc:icns, los pedúnculos son los miis afee tn

dot:, hay 11incl1amie11to y cxµonen una necrotización de las cél,!;! 

lHB epi 1lcrmale:t, de color p;..rdo o inflamación, esta afección-
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da lujar ~ la prol1feraci6n del tejido interior y la forma--
ción de estrucsturas semejando lenticelas. Las ralees advent! 
cias dan lugar a la formaci6n de nuevas rosetas, las cuales -
son formadas donde las ralees tocan el suelo con sus internu-. . 
dos y en consecuencia esta formación de raiz es posible, Los-
pará:;i tos vi ven primeramente en las plantas madres 1narchi tas, 
poateriormente migran a esas rosetas e invaden los pedúnculos,. 
La infec.:ci6n se propaga y da lu3ar a una múltiple infección -
secundaria. A menudo los guuaoos se ocultan en las vainas de
las hojas jóvcmes y provocan unhinchamiento en la corteza. 

Coronopus ruelÍi, desarrollándose en un cultivo de narc,! 
sos enfermos, muestran hojas. torcidas • Limulus huraulua,-
no ostenta hinchamientos pero si un enanismo en el tallo. 
Galiur11 aparine L., todas las plantas intestadas muestran ama
ril lamiento de las hojas inferiores, .sin algún signo de di a-
torsión de tallos u hojas, también se observan los mismos si!l 
tomas en Calceolaria, Las plantas j6venes muestrtm los prime
ros si¿nos de irlfestación en los cotiledones, los cuales exh! 
ben unas pequeñas manchas cloróticas que continúan con una l! 
sión descolorida, cxtendiéndose..a lo larBO de un lado del pe
ciolo del tallo ¡1rincipal y es notable una ligera distorsión, 
en ese lado del cotiledón el cual rué li¿eramente más peque~o 
que los otros. Stellaria !!!!S!!,! y Calceolaria sirven como hué! 
pedes intermedios entre avena y frijol (88). 

Ci r::ii um arvense, provoca en él, 1nducci6n de hinchamien
to en o Cl:!rca del meristemo apical de vásta¿;os. El hinchnmie!! 
to es ú:.mulmentc eliptico, con un diámetro 2 veces mayor que
los t&l 101> normales. Las hojas cercanas del hinchamiento son
cloróttcas como los tallos¡ estos en las primerás .etapas dé -
la infección son verdes, pero se vuelven cafés hasta que el -
hinc:ian.iento alc&nza su máximo tamaño. Las plantas infectadas 
llc~an a tener 15 cms de longit~d antes· de que ~l crecimiento 
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cese, 
~ 

Los tallos infectados son caracteri?.aJos por masas irre-

~ulare5 de for:na de células ex.tendiéndose dentro de la cavi-

dud. Los nemas se concentran alrededor de la orilla de la mis 

mn y mús nelllí:IS son asociados con la médula dentro del 'área d!· 

lineada por hac~s vasculares. F.n el hueco se encuentran las - · 

asallne, siendo caracterizadas por extensa hipertrofia e hi-

perplaoia, diferenciación del tejido de nutrición y modifica

ci.ú11 nuclear. 

Se afir·ma que las a~allélS producidas por estos ¡H:trásitos 

son simplemente hinchamientos patológicos o alart;amientos de

una parte de la planta, independiente de la org~nl~ación his

tólo¿ica o e&tructural. Sin ernhargo, en el sitio de alimenta

clón Re forma una capa de células que son llnmartas nutritivas 

y son inducidas y comidas por los nemas, son ricas en cito--

µlasrna, contienen frilcl111Cntos de vacuolas, exhiben hipertrofia 

nuclear y oueleolar, ricas cm mi tocondrias y contienen una -

Kran concentración de llpidoti, enzimas hidrolític~s y arnino~

cidot:. 

L;is. células nutritiva::; no se :forman hasta que l;¡ éiliruen

tación comienza en las ci!lulas cercanas al meriste;.10 ;,picHl,

proliferan en.el n6celo del parénquiora y haces va~culnres; se 

afirma que funciomm como vertedero fisiológico atrayendo as,! 

rili lad(1:; en lu u¿al la y 1'or.nadores de estw;. El volú;uen de la

c;:i;rn n11tri tivn es un;:i indicación de la e.xten:üón del efecto -

de verteJnro (230). 

::•).l<rnlu1n i:~ip., r.11111ifl1~:::t.'l clistors1ón riel tnllo y hojas,

<:i:;Í conn. i1inclia111ientoti co,110 a;.:allns t'n el tallo, czpccialmen

tr~ en nnc:or; ( l G:~). 

,\ettarnc. c;¡m1piu;i1 , ~ ~ , Convolvul1J.:; ~--

!!! (Fi.'.\1irn ?:S'lJ, Poly¡jonum vcmvulvulus ,. P. persicaria 

y Sonchu::; arvennis , ostentan hidrolisis de tejido, malfo.r-

mación d~ hojas, tollos y decajmiento de partes atacadas (163). 

'· 
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3.2.Dltylenchus destructor Thorne, 1945 

. Papa 

Los nemas entran a los tubérculos a través de poros nat~ 
rales (lenticelas) o los "ojos" donde se !'orman unas bolsas -
de tejidos infestados antes de que se note algún signo en la
superficie. cuando se pelan estos, las primeras bolsas de in
festación pueden ser observadas como pequefios puntos blancos
di ferenciándose de la pulpa sana (5,220,231), Después se ala! 
cun, oscureciéndose un poco y mostrando una textura lanosa, -
con una cavidad en el centro. La cáscara puede ser atacada, -
mostnando arrugamiento y ruptura en el caso contrario -
permanece muy delgada parecida al papel y al final se rompe 
debido a la tensión en el tubérculo (23l)(Figura 31). 

Hay una notoria diferencia entre la poreión podrida y -

los tejidos no invadidos, lo que es llamado el frente de ali

mentación, en esta porción se. encuentran nemátodos de todos -
los estados (220), 

Exú:nenes de infecciones iniciales indican que los nemas
desp~és de la p~netración a la peridermis, viajan a través de 
las 4-5 células corticales exteriores y se alimentan en ellas. 
Muchas de ellas en estas áreas se colapsan, mientras que otras 
per;uanecen intactas, donde toman una apariencia blanquecina.

El contenido de almidón de. las células adyacentes inmediata-
mente al irea de alimentación es grandemente reducida (85), -
aumcntanc.Jo por otra parte el contenido de nitrogeno total y -

ae,ua ( 182) • 

·La presencia de D. destructor es dificil de determinar -
bajo condi.ciones de cninpo ya que los sintomas sólo se locali
zan en los tubérculos. Un tubérculo seriamente infestado ~~!!! 
tra eeneralmente áreas de pudrición en la superficie, la cás
cara hundida y arrugada, que es fácilmente ·desprendible¡ 



Fig. 31. S!ntor.ias cnurm'lo:i por ~· dest:ru~tor ~n :n1po, obsorvllndor,e la evoluci6n de la onferr.iedad 

de, dr.recha.a i:i:r¡ulordn (157,220), 
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usualmente el tejido tiene una ·apariencia seca y harinosa, V! 
ria en color, de gris a café. oscuro o negro {14,BS){Figura 
32). 

Posteriol'lllente entran los hon¡os, bacterias y nemátodos
sapr6fitos, que provocan una pudrición húmeda, en esta etapa
los pariaitos evacuan el tubérculo. Como se almacenan en seco 
las papas con in6culo •e secan y momifican, flotando en el -
a¡ua <es, 220). 

El fitoparásito que sirve de in6culo primario puede ao-
brevivir en el suelo parasitando hon¡oa y malezas o puede ser 
introducido cuando se utiliza como semilla, tubérculos enfer
mos. 1.as lesiones en las cuales los nemátodos y demás o.rgani! 
mos involucrados estin presentes, continúan deaarróllindoae -
en tubérculos almacenados mis o menos por 4 meses a 4•c (5,85, 
231). 

Cerca de los tubérculos sanos, hay migraci6n de los nemá 
todos en sus vecinos enfermos hasta que los infestan. Si la -
pudrición seca continúa en almacenamiento, los nemátodos so-
breviven en ellos, usualmente como huevos, si los tubérculos
son plantados, los huevos eclosionan y el ciclo es otra vez -
iniciado. La mayor infestación ocurre entr~ 15-20ºC y en 'hume 
dad relativa de 90-100% (S,157). 

Los nemátodos entran a los bulbos a través de las raíces 
r el primer a!ntoma de atuque es un ennegrecimiento de los ha 

. -
ces vasculares, sólo 'visibles cuando el bulbo es cortado tran.! 
versalmente cerca de la base (14). 
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A 

B 

Fi~.· 33• Bulbos de iris atacados por el nemátodo de papa (9. destructor), muestra 

las líneas oscurns que se diseminan hacia arrib~..de· in base (14), A. 

B. 5occi6n transversal de bulbo de iris, mostrando el oscurecimiento de 

.los haces vasculares (14). 
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Las cáscaras de los bulbos alaunas veces se ctemenuzan en 
la base, en el disco basal y las brácteas carnosas se separan 

por una ¿!rieta oocura y hundida, amari.llenta, con rayas e.ris

a ne~ras, usualmente en la base; tales rayas algunas veces se 
fusiom.in ·y pudren toda la esca.111a y el bulbo. Las hojas son a

trofiauas o au:rnntes bajo severas inestacioncs, pero no for-

man "spikkles", Los tallos 11ueden tener áreas amarillas o --

gris claro unid~s al bulbo. Los síntomas pueden variar con -
las variedades, pero la clecoloraci6n gris qcl disco basal es-· 
más constante, especialmente en iris in~leses. Las lesiones .:.. 
oscuras se extienden hacia arriba del disco basal, usualmente 
son las marcas r.1ás cons;>icuas en infecciones avanzada.:; ( 220)
( F11~ura 33). 

Cunnr!o lo:; bulbos enfermos :;on plantados, hay un· desarr~ 
llo del>iJual de ralees (a menudo sólo una parte de el plato -
basal) 1 en consecuenci~ po~re crecimiento. Algunas plantas -
no emer~en o se r1iueren detipués de la emer¿encla, eape..:ié.lmen
te cuando hay ataque secundario por honcos. DependienJo de -
las condiciones del suelo la pro;:>orción de bulbos inf•~stados
puec.le incrementnrse o decrecer considerablemente de una esta
ción a la sit,uiente. El claílo es mayor en bulbos grandes que -

en los peGUe~ns (14). 

!'le.no) ncha azucarera; 

Lo"3 nC'.n:.;:; entr.:in a la remol :·lcha, cerca de la coronn, la

pr.l •••lf rct CYid~r¡·~ i:, de :;u pre.sene i a es una pequeña área descol.9_ 

rid::i .lt,;¡jo de l :t t:orteza, la cu . ..i r.iri oamt>r1te se ele sarr.-11 la -
t1.,:;t:1 °¡11•.' ¡,, 1:uro11r.i ~nter:i ei> r'nvolucra1lo. Frccucnttrn;r:ntn el

:.r.?11 s.~ ,Jivlde lrncia. el inter-ior y unn ''verru~a" clon¿,ada., o~ 

c111•a, .;e frir111a, 'í'.lpj'c;"•1n:·1te lor; tejido~ d.aiiaños tienen una -

a;-1:tri~;1ci<.< !Seca, ¡>oro.;:;; sólo las fi.bra::; y los haces vascula

re.:; per1r1etnecen intactas (G3,220). 
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C.:01110 lo infección progresa la corteza se vuelve café y -

ruzosa, si¿ue un rompimiento ya que los tejicDos st: contraen. 
Los nemas continúan avanzando dentro.de los tejidos sanos y -

organismos secundarios como honeos y bacterias les siguen ha!, 
ta que eventualmente la remolacha entera es destruida (63). 

Trébol ro.to 

Se torman lesiones ruaosas y hundidas, justo.abaJo de la 
corona y contienen a grnndes cantidades de parásitos en todos 
los estados. Usualmente poco o algún daf'lo es evidente en plll!l 
tas maduras (220). 

Menta 

Daños visJibles a las plantas no es evidente, pero la -
examinaci6n de los rizomas creciendo en suelos infestadou fr~ 
cuentemente revela lesiones cafés o negras en las que ellos -
v1ven (220), EstR planta es el principal huésped de D. ~--
tructor al que invade, e infecta tar.1bién a las ra!ces advent.!, 
cías; en aluunos lugares esta Maleza Ulentha arvensis L) par~ 

ce ser el principal factorº de que el nema pueda persistir y -
ser una plaga seria (14,220), 

Se han encontrado además en la corona de Taraxacum ~ 
~; en las raíces advent~cias de sonchus arvensis y otras -
mala::; hierbas mencionadas en la lista (220). 

Sonchus arvcnsis, juega un papel similar al de la Hcntha 
P.ero ea menos importante. Estas dos plantas son muy resisten
tes a los herbicidas, son malezas que persisten mucho en cul
tivos de cereales (14). 
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Se IHi dernostrHdo que D. destructor se alimenta y re¡)rOd.!:!, 

Cfl en hon~os. El micelio de las setas es el alimento adecuado 

~Mra el crecimlunto de colonias (220), 

En este newátorto <!xist•rn carnbioi:; morfolÓl)icos, .dcpendle.n 

do clel huósperJ, como por ejero1plo cuando se ponen en un culti

vo de iwn~os, si estos .sobrecrecen, los nemas se acortan y r! 

~resan u su estado normal después de unas pocas generaciones

en disco:; de hOlli.$OS fre.scos como <ilim1mto (220). 

3.3. Ditylencl1us anªustus (Butler, 1913) Filipjev, 1936 

Lu. enfermedad es llamarla "ufr:\ 11
, se observa mientras ra~ 

plantas son jóvcnP.s y co11 condici onEls j deales. El primer sín

to.na es uno man:ac.la clorosis de las l1ojas SEl~uido por un mar

ciiJ. t;i,¡¡j l'nto y 11,ucrte dn las :)lántl .. lns, posteriormente las ho

jns su~eriores Aon clor6ticas en r~~njas, son dEllg~das y débi 

les o tipo mosaico, tornf1ndosr. más evidente a medida que pasa 

el ti.cu:>o (178), ya que~ lnvadcn los riuntos de crecimiento (SB, 

HiG,220). 

C11ar.•lo l AH espi¿;as i·llln cor111?nzado u formarse dEln tro del -

1:01.!ol lr_. 1111as ¡ioct~o 111anclms Ji:;¡)ers.'ll:\ .-.parP.ccn en la:; lloj&s :¡

vaL"Ja::;. :ii la::; vrdnfls wm re~1ovictas, l~s capas lnterj.orcs se

V!~n co:. e 1 rnL;;un ti¡.>o d1: :;í n toum y hay un•~ tenclenc· ja ul arru

~:1.11~ cr1 to de• l:.w 111ii;rn;is, Lris hojas superiores sotl prlncijrnlme.!2 

t.e afee t~¡das y .m los tul los a;:iarucen también manchas sobre -

todo er: los ir:ternucos su¡1<!ri ores, las que después se oscure

cen ( 134, rnn. 
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Fia. 34, Pllll.kulns l' hoja¡; de nrroz afectadae por ~· aneystus (71). 

..~. • J 

., . ... 
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He dice que hay dos tlpos distintos de síntomas conoci-

dos cv:no "thor" ufra y "¡:>ucca" ufra. En la primera la espiga

P·Jrmanece enteramente encerrada dentro de la vaina y no emer

ge, toda la estructura comienza a alkraarse dentro de un en-

,:!rosar.liento en for.na de huso. La vaina es frecuente pP-ro no -

siempre; al¡,:unfü1 vece::; las mnnchas son reducidas, a O"ul o 

puntos elípticos no mfts de 5 rnrn de lar¿o, algunas veces es e_!! 

tera1rll!nte ausente. La es¡ür;a se pone café oscura, toda la es

truc turn se? tuerce y distorsiona, no ·se forman los grcnos. -

L;.1s partes florales se .reducen en trunaiio y són di!"Jciles de -

identificar. La remoción de las vainas de las hojas .revelan -

11na dncoloraclón café o:-;cura clel pedúnculo y de los intcrnu--

dos i:;uper ior·es. El torcimiento en espiral de la esriicla se aco 

pla con el color.' café. ;;1y iuerte proliferación de re to ·j\)S 1 -
en las porciones infectadas del tallo y a liil-'!lUdO l ¡¡ forlilación 

de 2 o 3 espi¡;as dis torsi onauas al r'!derlor de una vaina ( 16?.). 

F:n 11 pucc11 11 ufrn, las e:>plr1ns eme.r~en ile la vain::1, usunl

mcmte j>rod1..1cer1 nl¡;unos eranos normales, esµecialrncntc: cerca -

cfo lo ¡1untéi. El pedúnculo se torna café oscuro a ne¡;:ro y las

flores en la ~Arle baja de la espisa permanece inf6rtil, con

el color típico o puede tener ¡¡ranos parci:ilrnente for.11ados. 

Son comunes los tipos interrnedios de '''l'hor"ufra y "pucca" -
ufra (166). 

GC' ir;encion::i, por otro lnclo, que si el tlafio e~.;; tcr11¡.irano,

l;, ¡)1tfloj:1 :;t• r¡1.wtla 1mcerrarla •Hl la vajn'i y si el 11t;¡que ,~s -

tartl[n, lu panoja emc!r¡!.I? y produce granos normalei:; solamente

•Úl el :1;;i ce ( l 7E3). 

L 1 11.nlformHción :in las ,1nnículas puede deoer.:;e tarabién -

nl at&iiUl~ ele ot1·os ¡1uriÍ!:>itos, &sí co:110 aleunos puntos n~crót,:!. 

cos en 101> tl'l.l los ( lfil:I). Puede presentllrse ade1o1ás enrollamie!!. 

to en el pedúnculo df: ln ·•anlcula, junto con el raquis y los

pcdJcP!os de luti espi~uillus (lGH)(Fi~ura 34). 
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Los sinto:nas del dar\o aparecen. dentro de una semana en -
plantas jóvenes y en 10-15 días en plantas maduras previo al
floreruniento ;(13). 

Se alimenta en arroz cultivado y silvestre en todos' los
estados de crecimiento de la planta,:, en la ausencia de u.n cu! 
tivo de arroz, el nema sobrevive e~ plantas de la graminea -
que quedan como rastrojos, retoños 'o silvestres, el pr,imero -. . . 
además tunciona como inóculo primario, o enrollindose en est_!. 
do de preadutto dentro de una masa algodonosa de.los rastro-
jos o en la superficie del suelo (13,166). 

El factor secundario es ~l agua, ya que con la pelicula
de esta hay una distribución continúa del in6culo, suced~ lo
contrario con el primario (157), 

Las más severas infestaciones ocurren durante el periodo 
de lluvia (julio a diciembre, no antes de junio)¡ menos erec
tos durante el otoño tropical (septiembre a junio), la que i,U. 
cluye una pequeña estación seca (157), Siendo la temperatura
~ptima de infección de 28-30ºC (13). 

3.4. Ditylenchus radicicolas (Greett, 1872) Filipjev, 1936 

Faml.l ia Grar:linae 

En cebada, si el ataque es severo es aniquilada o si so
breviven permanecen atrofiadas y detormadas con el follaje a
marillento. En Zlymus arenarius puede ser deformado en las 
r."l{co2 si son denstcncnte aualladus. Lns acallas se forman en
ras pun~as de las ralees, es en esta regi6n donde causan una
curvntura en espiral, el tamafio puede variar de O.S a 6.0 mm
(220). 

To~o el ciclo de vida de este nema desde el momento de -
la infe::c16n de las raí.ces, inmediatamente forma la agalla, -
hasta el momento en que la larva.de la •lguiente generac16n -
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A 

Pi¡. 3~.A. Secci6n tranaveraal de una ralz normal de Elymus arenarius; B. Porc1Gn de 

una ••cc16n transverBal de una aaalla •n·una rafz de Elymus, provoca~a por D. radie~ 

.5.2!!• C, Planta de tri¡o moatrando a¡allaa en la• ralees por Q. radicicola-(88,220), 
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sale del huevo, se lleva a cabo en .la misma agalla, durante -
un. sim!)le verano ( 220) (Figura 35a), 

Una sección transversal de una agalla muestra que las cé 

lulas epidermales son más larclaS que las normales, siendo la

corteza usual de 4-5 capas, se convierte en una de 10-12, fo! 
mada de células pequeñas en el centro y alargadas cerca de la 

eplderi.üs. Las células corticales son granulares. en ~parien-- · 
cia, y cada una contiene un núcleo conspicuo, en el que puede. 

naber uno o más ouclcolos. Los parásitos se agre¿¡an .en las e! 
lulas corticales rompiendo sus paredes hasta que grandes cám~ 
ras son fonnadas, por donde el nema se mueve. Se desarrolla -
más el cilindro central, acompaílado por un incremento en el -

twnañ~ y nú~ero de células. Las que componen la endodermis -
son alarendas, perdíendose en parte el enurosamiento de las -
paredes laterales, lo que permite un rompimiento de las mis-
mas, Jradualmetne toda la aualla se rompe (220) (Figura 35c). · 

En este caso los nemas no se alimetnan por la punción de 
¡as células con el estilete sino por la absorción d~ substan
cias derr~uadas por las cAlualas adyacentes en los espacio~ -
intercelulares. Si se encuentran pocas larvas, hay una alt.era ... 
ción y alareameinto de las células corticale.s que se encuen--
tran a una comparativa uran distancia de el punto local del -
parásito, lo que hace probable que estos secreten una substa~ 
cia que se difumlc a través de los tejidos de la planta (88). 

~stas células p~eden .ser consideradas como análogas de -
cilul.~ aid&ntcs producidas én raíces atacadas por especies -
de Het~roderidau (~28). 

En Phleum prntcn~c, muestra un crecimiento retardado pe-
ro no hay formación de aeallé.s en las ralees • Lo que su-
~iere que existen diferentes razas de esta especie (88), · 
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Cuando el suelo tiene una cubierta delgada como de 3-5-

pul~odnz, el da~o puede ser mayor, sobre todo si la estructur 

ra es pobre y rnuy laminada. La infección toma lugar en julio

y la menon en octubre (143). 

3.5. DJ.tylenchus eraminophilus (T, Goodey, 1933)Filip. 1936. 

familia Grar11inuc 

Invaden las hojas jóvenes, donde producen a3allas en su

base, en el limbo y en la punta, así como en las vainas foli! 

res. Las auallaa pueden ser fusiformes, variando en longitud

.Je 1 O 2 a 10-15 mm, por 1-2 mm de ancho. Durante su desarro

·llo ca•nbian de color de ¡_¡ris arnaril lento, púrpura rojizo a -

púr¡iura oscuro, toman ese color porque las célulAs del :11esóf! 

lo aba.jo de la epidermis son llenadas con células minadas de

ccilor rojo (80). 

Si dos uuallas son situadas lado a lado, como puede ser

cn los· situadHs en las bases de las hojas, da lucar a un ver

dadero 11incha111iento. En ellas se desarrolla todo el ciclo de

vida (as). 

Cuando una sección transversal de tales agallos es estu

diado, se observa que el tejido en y a cada lado de las venas 

es involucrado (88). 

Un e:;trccho y profundo canal, se advierte a<lemás que co

rre jloralela:nünte con el eje lone;i tudinal de la aealla y div!_ 

d.i.énJola en ~01; ;>1trt;fn; i~11ales. Se incrementa el número de ha 

cns vusculares, mes6filo por la multiplicaci6n celular. 

Las agalla~ en cuestit6n son semcjanates a las produci-

das por D. rudicicola (88). Como existe rompimiento de los e.:l 

pacios intercelulares, los nemas se alojan ahí (83)(Figura 36). 
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?ig. 36. Secci6n transversal de una agalla en una hoja _de Agroatis, infectada por 

~· craninophillus (88). 
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3.6. Dit;rlenchus myceliopha3us J .B .• Goodey, 1958 

Setas 

Se alimenta ele la hifa de las setas. Los nemas en una P.2. 

sición de alimentación oprir.1cn la pared de la hif'a y por una

atrrie de acometidas con el :estilete atraviesan la pared, esta 

se colBpsar vertiendo su contenido (18). 
Li. corn¡>ostH donde ·se cultivan la.s setas toma aspee.: to mo

jado, pardo oscuro, hundido en las zonas atacada& y mal olor, 

los botones de ellas se ponen también parduzcos y perecen 

( !J3). 

A veces se reunen grupos muy numeros•>s de parásitos, --

cuando la hu1i1edad es alta y el micelio es ya destruido, for-

man ¡;¡asas alar~adas de als;unos cent!me tros, que acabEm cela••!! 

do de lo:; borclcs •ie las cajas donde se c•l'!. ti va el ct1umpif:c'.m, 

hasta que caen al suelo (Fi~ura 37). U cornportarnient;o de ~· 

r.1ycell opr1::iuus c.i carnas de honJOS, su¿l r. ·e· que <!se a¡;ru;:ia:r.ien

to es un fcn6meno de escape ya que los nemas no vive~ en la -
composta fétido donde el micelio es total111cnte destruido (117) 

En Francia, estP. parásito es un problema muy grave (34,93), -

aunque la cantidad de nemas no afecta. la severidad del dafio,- .· 

detennina la longitud de el periodo entre penetraci6n y muer-

. te en la coloniR de setas (18). 

3.7. Ditylenchu~ dendrophilus Marcinowsky, 1909 

Hc. sido enc·ontrado en P.l flujo mucilo.ginoso de cerezas.

donde los nemns se encuentran en estado de anabiosis (88). 

3.8. Ditylenchus int1?rmedius (de Man, 18BO)Filip., 1936 

Ha sido aGociado con m.'.ii z y ¿ladiolo (raí.ces), pero sin

¡1rob11r su pato~cnici dacl ( 88, 150.), 
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• 71 :. ~. 

Fi¡,:. 37, llglo111eraci611 de !1· r.iyceliophacys ("cuajada") en 'la compoata ~93},; ',: . 
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3.9. flitylenchus procerus (Bally y Reydon, l931)F111p •. 1936 

se ha obcr.rvado en r.offc& :u•Allica :¡ e. robusta sin cau-

sar remarcablf';!G •la.1os ( 38, 102, 17B). 

3.10. Ditylenchus phyll ohius Thorne, 1934 

~stas especies tlan luzar a llojas hipertrofiadas de ~ 

~ elt.•aanifolii.m. Las hojas obtienen su crecimiento total p~ 

ro rnu<!::;tran signos de necrosis después de un periodo de E se

mnnas a 2 meses. Sl par&si to muestra una prefP.rencia en plan
tas qufl se desarrollan ~n áreas irrigadas y a lo largo de las 
zanjas, las cuales son constantemente l1ú111edas (08). 

3.11. Ditylenc!ius pustulicola Thorne, 1934 

Est~ especie provoca lesiones como p6stu1As en pastos. -

f'iost.rando cuerpos ¡>ustulares alargados, al3unas veces las pú~ 

tulas pueden desarrollarse dentro de cuerpos como nódulos de

cstructura totalmente esponjosa con células alargados (813), 

.3.12. Ditylenchus arboricolus Cobb, 1922 

Vi ve como pu.rl'..:;i tn en e~tructuras como ampol 1as en las -

hojas i::e Fr.11,prn ooli•.¡~a (130). 

3,13. ;)J.tylenclm:.; lrnh;amo¡lh.iluE.; Thorne, 1926 

Da luclr1r H a~allf.lS e11 lan hojas de Balsainorhiza m<.acl'ophy 

lli y Y:l. sn,gi ttHtfl y ocastonalmente en \lhyetia annlexicau:iis

i en iiell.unt:v.is nnnuiw. La reproducción ocurre en P.l princi-

pio de verano, en primavera, ascienden de bajo ln nieve e in

vaden las plantas (dd). 
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3,1-4. Ditylenchus ~ Cobb, 1922 

Se ha localizado en agallas del tronco y ramas de ~-
~ monto.na y 2.· prinus L ( 88). 

3.15. Dityl~nchus ~allicus Ste1ner, 1915 

Se ha observado en los nudos del olmo, en el tronco, aa~ 
ciado con un hongo (83). 

En cuant;o a D. sp. se puede decir que puede aer cualqui! 
ra de los anteriores. 

4. Uiseminación • 

La diseminnción de especies de ~· dipsaci es pór medio -
de semilla infestadn de pl::.ntas cultivadas Ceo.no en cebolla,
al!'nlfa, trébol rojo), de semillas "voladoras" como la del -
fa~so rliente de león (liypochaeris radlcata)(BS,228), porque -
pe·netr11 en lf.l inflorescencia (66), en bulbos (cebolla, narci
so, tulipán), en tubérculos (pbpa) (l,4S,66,88,131,17B,220, -
231.). También por el follaje y su transporte, gotas de aaua -
(231), deshechos de cosecha (88) (alfalfa y trébol rojo).así;. 
como frutos. 

Cuando se toma suelo infestado y se pasa a otra parcela
( 45, BB), con el viento, si la humedad de la atm6sf'era es gran 
de, por la deposición de suelo, que puede ser de S hasta 40 -
km (37), por pel!~ula de agua o en agua de riego y sobre todo 
el reuso de la misma (13;86,157), 

El hombre contribuye también con la maquinaria, herra--
rnientos, zapatos o en los cascos de loa caballos (88,220). 

Por último, se dice que la tasa de di1eminaci6n de nemá
todos en suelo ea de 10 crns en 2 horas o de 1-2 m por año --
( 228). 
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g. de:.tructor se dispersR principalmente por tubérculos

enfer111on (papo, iris) (85,131). 

LJ. ancustus, ncceuita ~gua de riego y lluvia (168), de! 

gu&l manara se encucntrR en el exterior de la semilla de a--

rroz y el rastrojo (131). 
En J;!., myceliopha!,lus se ha observado que es llevado en la 

cavidad bucal de hormi¡y1s que se encuentran eri las camas de - · 

las setAs, ade111ás propa~ándose por a~ua contaminaua utillzada 
p."lra ro=inr las ca.nas (12). 

$, Interacción con otros pató4enos. 

Ditulenchus dipsaci con bacterias 

l)Corynebacterium insidiosum, provoca marchitez en los brotes 
rte la corona de alfalfa, increment&ndose en un 4-27~ la infe~ 
c16~, ya que parece que la bacteria no puede dafiar sola (156, 

211). Se trnnsmite por medio del nema que la lleva en lapa-
rcd del cu~rpo (113,115). 

2)Erwlni& sp. (Baclorlum rhanonticum) estimula la pudrición -
dr· 1 a coron.;i en ruibarbo, func i onnndo el fi tonéma todo como. -
vcc Lor. s~ co:isir!era 11ue este actúa como a¿enete incitara por 
la:; hcri,.i•rn q1rn :1rovoco. con el estilete (171). 

lJi tylencllus diPH•"lCi con hon ws 

lillotr:1.1~ ~,ca~isrJ pudrición ele col1a1• en cebolla (71). -
ParPce ~ua el ~~~o dr este nema incrementa ln susceptibilidad 
d~ papa a la infección de Phomn solanicola (12), 
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Ditylenchus dipsaci con nemltodos 

Esta especie junto con Aphelenchoides ritzemabosi¡ suso,! 

tan una doble infestáción en Helenium "Karned de Norfolk", In

elaterra, mostrando manchas en las hojas intervenal~s con di_2 

torsión y color café en los tallos (208). 

Con una población de 100 individuos de p~ dipsaci y 1000 

de Meloido4yne hapla, inoculadas en alfalfa hay incremento en 

el a;sallarniento (105). 

Ditylcnchus dipsnci con virus. 

Se ha probado en el laboratorio que las poblaciones de -

este nemátodo y 6· ritzemabosi se ven favorecidos con la ino

cul&cióro de virus en plantas de tabaco, siendo clas
0

ificados -

por el mejor resultado: Belladonna mottle virus, arabismo--

saic virus y tomato blackring virus. Dando como resultado un

i::et.ardá!niento en el crecimiento de las plantas, esto implica

que el <.laño por una combinación de nemátodos y virus es más -

¿ra11de que cuBndo uno solo es ;:>re sen te ( 232). 

Djtylenchus destructor 

Lu inter¡¡cción di:: este parásito, se ha demostrado con -

fuszriura solani var. cocruleum, f. culmorum y !• oxy~porum, -

en p;1pé>, Jonde 1<1 Piayor tasa de daño es obtenida en muestras

al1:iaccn~:óas a G-15 ºC, di sminuycndo cuando se guardan los tu-
oé rcul os de 0-SºC (129), 

Di tylt::1cl1uG an¡,¡ustus 

r:r, planta:.< de arroz s·~ presentan puntos necróticos en -

las vainas que ~ueden deberse a la invasión secundaria de ho_!! 
¿;os c:c;:r.o Fuimriur.1 y ClP.d.:1,;,¡)0riuin ( 158). 
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Ditylenchus sp. 

Interacciona .con Pseudornonas caryophyl 1 i i produciendo 

marchitez. en el clavel (l!J). Por otra parte, se menciona que

la presencia de los nemas disminuye la tasa de marchitamiento 

provocada por F. oxysporium f. dianthi, en el mismo vegetal,

deduci6ndosc que es por la alimentación mic6faea del parisito 

(192). 

Di tylenchus .graminophillus 

Se asocia con el hon30 Dilophosphora alopecuri y las --

viejas aeallas causadas por este nema son posteriormente lle

nadas ?Orlos picnidios de este hongo (88). 

6, Sobrevivenci~ 

Ditylenchus dipsaci 

Es la especie mús adaptn<la para competir con la.s ciernan-

das de un medib fluctuante (59,108,161). La característica -

mts important0 ""la resistFncia a la sequía, si las lnrvas -

quedan expuestas a ella o a cualquier otrc condición adversa, 

e11tr<1n en estarlo latente y/o forman. una a.:;re¿ac:ión llamada -

''lon~1 ·Je gusnnoi;" ( 52), rP.Rniwínclose hautn que el habi t.at es-

con tan de individuos del 4o. estado larvario-

y aciult.os principal;ucnte, los ele la su¡:>erficie mueren y for-

rr.an una capa protectora alrededor de los otros . 

.l::r.te í"enómcno se ha observado en tejidos de plantas in-

festadas (71), pareciendo resultado de alLiuna ferornona o a---



- 156 -

tracción sexual secretada por el parásito, ya que se han obee~ 
vado distlntos machos con3regados y enredados alrededor de -
una sola hembra (157). Asimismo, en esta etapa son mucho me-
nos sensibles a lps nematicidas (60)~ Y en este estado pueden 

permanecer inacitivos durante. algún tiempo, sobreviviendo a -
· condiciones de humedad relativa de menos de 50~~ hasta 0%, en
el punto de marchitez permanente en el suelo (149). 

Se tienen algunos ejemplos de experimentos r•eal izados en 
la tabla IX. 

Después de 18 rneses de almacenamiento a -150°C, algunas

larvas de Q. d1psaci, las cuales fueron tratadas en 7.5% de -

solución de dimetil sulfóxido y enfriadas a -25°C, después -
del almacenamiento, son viables en deshielo, algunos sobrevi
vientes penetran y se desarrollan normalmente en tallos de 
plántulas de alfalfa (191). 

Los ni veles de sobrevi vencia para la tem·per:1tura varían

de -21.7 :!: 0.7°C, -195ºC por 24 horas (con 16-247~ de sobl'evi
vientes (118,221), -28°C, en estado de criptobiosis de -40.5º 
C (59), en el mismo-estado resisten por.20 minutos una tempe

ratura de -80ºC seguido de una deshidratación y almacen~~ien

to (32). La máxima temperatura ""es de 15°C, reteniendo su hab.!_ 
lidad de infecc16n en pl6ntulas de cebolla (30,54,149) y a un 

·nivel de oxí3eno r:ie 7,5 pprn, permaneciendo virulentos por. 24-
dias. 

Esta adaptado a:s9bre~ivir dentro de órganos de almacén
de pl&:ita.s, donde la :cc;mcentración de co2 y presión osm6~ica
es grande, especialmente cuando ellos pertenecen a la raíz -
(25, 228, :?51). Asimismo resiste el vacio por 28 días en solu-
ciones de alto valor osmótico (32). 

Se especula que :1a fortaleza de 12· dipsaci a la desP.ca--
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l'at.ila IX. Experimento:> con tiempo de dormancia en D. dipsacl. 

llouitot 

QlE~~ fullonum 
(tejillos) 

Plnntu;o lnnccolata 

Dipsacu~ fullonum 

:. l:;uelo 

,Pent6xidu de f6uforo 

'.!!~~!!. sp. 

( '' l an& de ¿;u&anos") 

·Sin h-uhpcd 

:Suelo 

:Lé!borntorio 

.Suelo 

Tiempo de dormnncia 

.23 años 

22 años 

22 años 

20 añcis 

Más de 6 alias 

3 días 

1, 3,5, 7 años 

242 d!Els 

'212 días 

5 nño:; 

1 nílo 

Comentarios 

1.7% de vivos por corte 
Sta. Clara Cal. 1925 -
(87,170) 

53% de vivos por. corte
Sta. Cruz Cal. 1928(87) 

58% de vivos/corte Mola 
lla Oregon. 1927 {87) -

100~ de vivos/corte Sa
lcm Ore~6n, 1929 (87), 

Otofio, en nevada con po 
ca o ninuuna precipita: 
ci6n (157) 

En un desecador (59) 

89,86,81,78% respectiva 
mente, siendo rn6viles : 
en las 24 hrs después -
de haberse puesto en a-
guo ( 31 ) · 

Permaneciendo infccti-
vos (54) 

Estados Juveniles a 15º 
e (54) 

Enfriado a -H0°C, en oe 
co y almucenu~o (60) 

En campo, sin hu,sped -
(220). 
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ción es debido al gran contenido de lipidos de la cutfcula. -
( 54, 59), ya que comprenden ei 30% de peso seco de él (251), -
se han detectado gotas de ellos ultraestructuralmente (59); y 
a la utilización de glicógeno; fermentaci6n de azúcares sim-
ples, as·Í como la nula res'piración ( 137). 

En la cutícula de larvas deshidratadas hay una reducción 
del grueso de :varias capas, esto es, se compactan¡ f'usionánd~ 

se la capa de l!pidos exterior, formando una barrera a la pé! 
dida de agua (59). 

De tal manera, es posible que la tasa en la cual el agua 
ea removida de la cutícula es controlada por algunos procesos 

activos del mismo parásito¡ puesto que los individuos muertos 

no tienen esta habilidad, volviéndose su cutícula permeable -
en ambos sentidos (59). 

Cuando las larvas del 3o. y 4o. estado se secan por-
varios periodos, las primeras pierden más rápidamente el agua 

que las segundas (169j, pero existe una relación entre el --
tiempo de desecación y la sobrevivencia, puesto que el atraso 

de revivir es dependiente del decrecimiento y/o pérdida de e~ 
zimas y la utilización de metaboli tos intermedios necesarios• 
para la res!ntesis (59). 

Aunque la exposición a una gran tasa de humedad disminu
ye su vitalidad a la desecación de .Q. dipsaci en forma de la,! 
va (168), 

La vitalidad del parásito con temperaturas congelantes -
es posiblemente tan larga como haya disponibilidad de huéspe
des durante la estación de crecimiento ( 149). 

Existe otra clase de agrupación en]. dipsaci, sólo obse! 
vada en laboratorio, llamada "clum¡>ine", en este caso son más 
o menos. activan, pero cuando es grande la población pueden e.!l 
trar en quiesccncia, los individuos del centro, por la falta
de oxígeno y movimiento, porque además permanecen enganchados 
(70). 
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Las aurebaciones era "clumpin¿:¡", se vieron corno re,sultado 

de la centrifu~actón o por corrientes de convección y no hay

evidenci a clnra de que este BBrupamiento sea respuesta a otro 

estímulo (70). 

Aíiarte, las malas ilierhas y el suelo circundante, que e

vita la total desecación, son factores importantes en ln so-

brevivencia del nemátodo (54,170). De tal manera que la~ dif! 

rencias en lon.,;evirlnd dependen de la di.sponibilidad del teji

do del huéu:1ell en el suelo, relación humedad del mismo y pos,!. 

bles di:erencias fisiolócicas dentro de ias razas y p~blacio

ne~ del parásito (157). 

Ditvl~nchus destructor 

Lor; iw:livi~nus cfo esta e~;pecie pueden queuar atra;>aclos -

dentro de los tejidos secos de las plantas (tubérculos gene-

ri:il111e11tc y i-emillas), entrando también en criptobiosis o per

i~anec~:r; en el suelo donde se al:lmentan de hon~os y malezas en 

auS·:mcia de :.in cultivo (157,~31), pero a diferencia de D • .2.!E, 
~no es resistente a la sequía (161). 

ni tylcnchus myceliophaeus 

Cuando el ~icelio de lns set3s es destruido, estos nemas 

.forman mnsu:; nlar¿;Qc!m; como "cstal::i.cti tas" de al¿;unos centím~ 

tros (;,1t.;; o m~:no:~ 5), acabando rior col::Hirsc de los bordes de

l'as caja.r. donde se cul tiv;:i el l.on¿¡o, hasta que caen al suelo

(93). fie su3i•Jre que es fenó,11eno de esc;¡pc ya que la composta 

se pudre, despidienc!o un olor fétido y la humedad se incremen 

ta (117)¡ estas ailruriaciones crecen en oscuridad y en luz --

(117), inte~rindose por individuos de todos lo~ estados biol6 

i.:.icos (59). 
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A la disminuci6n de la humedad, los grupos se contraen,
cambia.ndo su forma a la de borla, rompiéndose las estalacti-
tas y enrollándose ( 117). En la Última posición, ée reduce el 
área de superficie expuesta, bajando la tasa de pérdida de 
agua (S9). 

As±mismo se ha advertido que las masas de "cuajada", --
-lla~ándose as! a la anterior agrupación- seca de Q. mycelio
phagus, puestas bajo condiciones de gran humedad, la absorben 
indicada por el aumento de peso y donde algwios nemas reviven 
ya que ellos la consumen también (169), 

Se considera en principio que todos los estado son capa
ces de tolerar lo desecación en varios grados, aunque la hab,! 
lidad es menor a~· dipsaci (60,161), no obstante se le atri
buye esta capacidad al 3o. y 4o. estados igualmente (170). 

Este nemátodo ha sobrevivido por 3-4 arios en suelo a una 
temperatura de 25ºC y 35% de humedad relativa, se considera -

que la composta protege al nema de una severa desecación {170). 
En un experimento hecho con larvas del 3o. y 4o. estado~ 

se observó que sobrevive a la desecación por 2 a~os, los ind,! 
viduos entran en dormancia, pi&rden su as~ecto vermifotme si
nuosa, como el secamiento avanza, la larva puede soportar 40º 
C por 1 hora; las hembras jóvenes son más fecundas después de 
este periodo y por último se enderezan cuando la humedad es -
patente (43). 

Ditylenchus anaustus 

Es remarcablemente resistente a la sequía, puede sobrevi 
vira ella por más de 15 meses (88,167), 
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Ditvlenchus triformis 

D!.! 111 mismn manera, esta esrecie tiene la facultad de e_!! 
trar en anabiosis y establecer asociaciones¡ puede almaccnar

Ge por 2 y medio aiíos a 24-26ºC, después de este periodo, mu

chon de los e5pc.:cirncac:s revivr:n en todos los estados (larvas

Y adul ios) ( 161). Estos n~regndos se observan como pc.rches -
blancos en un medio de agar (120), 

Ditylenchuz rndicicola 

r1 seuundo estado larvario es capaz de revivir de3pués -
d~ unn desecación rrolon~ada en las aeallas durane 5 semanas, 
los adultos y larvaH de las otras etapas pierden esta capacia 
dnd (!JG). 

Di tyler.c;1us balsnr.1ophilus 

Puede per~ancccr hibernando, enterrado bajo la nieve 
(38). 

Di ty l enchus dur1Js 

Es resistente a la sequía y Q. dendrophilus se le ha ob
servado en el flujo mucilai;¡inoso de las cerezas, experimentan 
do anauiosis (UB). 
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7. nnzas bioló3icas 

Ditylenchus dipsaci 

El üénero se cree que surgió en el período cenozoico, h.,!! 

ce un ciento de millones de aílos, permaneciendo muy plástico
cn virtud de sus amplias características morfológicas y ecol~ 

~ices (223). 

Posteriormente, las primeras plantas que se cultivaron -

(hace aproximada:ncnte 9 000 años), fueron los géneros Chenopo 

~. l"oly4onu1o1 y Camelina, entre los cereales, centeno, ceb!!_ 
da y trigo, por último se domesticaron las legumbres, alfalfa, 

tréboles y cebollas, todos ellos huéspedes de especies de es

te ~rupo, siendo los cultivos originarios de el suroeste de -
Asia ( 223), 

Todo este tiempo dió a !l.· dipsaci un grar:i poder de dispe!: 
sión y explica su naturaleza cosmopolita (223). 

Ad, el término raza biológica es comúnmente usado para

dcsicnar ¿rupos de individuos, los cuales tienen distintas -
µreferencias de hospedantes y otros caracteres biolótiicos en
cornún (251). En esta especie se han detectado 11 (223). 

Por otra parte, se afirma que hay posibilidades de que -
la~ r::izns de !2.· diesaci sean clasificadas como especies "si-
blillJ", definidas como formas simpátricas, morfoló11icamente -
si~ilarcs y estrechamente relacionadas pero con característi
cas b!oló¡_¡icas específicas y reproductiva:netnu aisladas. 

PP.ro como un resultado de cruzas experimentales de r.ia--
cllo:; y lien::.ras de µol>lnciones de cebolla, ajo, fresa y trébol 
rojo, snn vnriedades intraespecíficas de este nem~todo (141), 

Aunque se ha demostrado además que hay intercruzas entre 

ellas,· con reco:nbinaci6n, .flujo, introducción y su~resi6n de
nuevos caracteres en el juego de genes de cada una de ellas,-
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dando como resultado una ~ran variación en sus propiedades e~ 

:no: pato3enicidad, ran50 de huéspedes, sobrevivencia, 3enéti

cai; !' morfoló~icas (213,216,2·23), dando esto, una razón por -

la que no pueden ser especies (7ü). Sin embargo, una pobla--

ci.ón dadn preferirá el tipo de planto huésped que sus padres

º ancestros inicialmente (210). 

:1iuchas rozas son polí fa:;as, no son uniformes en patoaen_!. 

cidad (251) ni la población. Teniendo diferente comportamien

to (225), como por ejem?lo, las híbridas (producto de una cru 

za de la raza de tulipin y narciso) inoculada en tulipán, le

causa du!íos en bulbos y hojas, similares a los Cllllsados por -

la ruza pro¿enitora del cultivo (237,238). Estas además pue-

dcn tener otro ranao de huéspedes que las ori~in3les (77) y -

son fP.rtiles. !:n otr.o experimento se forman individuos con 

anorr~al i dades :norfoló¿icas asociadas principnlmente con la co 

la (140). 

:Cn cuanto a l::l:; rliferencins en patoJcnicidad, se ha re

portado r1uc un;, ;>obl1tción de llaleillh Carolina del lhrtP. de -

Q. di)~~cl, causn con~picuo n5allarniento en pl6ntul~s da chi_ 

ch.'.lro de la vari ednd \o/ando, nd entras que otra cir W2yncsvi lle, 

Carolina del tlortc, prorlucP. una reacción necrótica y muerte -

del mcristem0 apicHl, ohservindose que la activi~ad de lu cn

zlmn puctolítica (p~?oxidasa) en los 2 grupos de pRr~sitos es 

diferente, 111i':!ntrr,i; 1¡u~ lf.\ 1.:el1iloti ca es similar, reduciéndo

se el contHnJdo total de fpno y orto-dinidroxifenol en ambas,· 
lns d,,s poblacJont!S i.;ori de :-:i;tados Uniaos (125,l!.>3). 

Dentro ·~e ~ste fJ toni?mr.todo hay poblaciones que i.nfcctan 

un sólo hué:.,,.,,~cl (llurr,ándosc cspecinlizada) y otras que lo ha

c~n er" c.li sti nto:;, como se observa en la •rabla .X ( 205) • 
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'l':nl :, 1., Jt¡rno.;s üc 2.. i.i ·HH1<: l y sus res¡.1ec ti vos hu<!spedes 

H.ize 

Cebolla 

i'!oAol a cha 

Centeno 

Avena 

Frc:sn 

Trébol rojo 

:¡nrci so 

C11note 

/\jo 

l111hel 1 ~fe ras 

:-1 ox 

Joci n t.ti 

Alfalfo 

·..-:.1:1-.1C 1) 

Plantas infectadas 

Centeno, 
fer1:1s en 
rieda<les 

narciso, fresa, narciso tromp6n, nabo (u~bel! 
general), !_!ydra_!!U!! macrophylh ( 89) y 2 va-: 
de papa (lSG,?.31). 

Centeno, avena, maíz, cebolla, zanahoria, frijol, pep! 
no, girasol y malezas (231). 

Se le l)ncuentr~ en Europa: avena, rnaíz, remolacha fo-
rrttjern, frijol ch!licoro, fresa, tabaco, papa, cebolla, 
flox, tr~bolns (rojo y blanco), malas hierbas (,E.!~-

!!~~.!.~~!!!!~· ~E~~ !!!~!-~• ~arop1ron !!E!!!!• -
~~~ ~!! 5!~rl~• !!!.!.!!El .!!!'.!!.!!!!.!• !:!!'!,!!!~ ~!!~~· --
E.l!!!.!:!!L:~ ~.i..2.!:0 f!!.!!.l:~!! EY a nu s , y 2E! r gula ~.!!.!!! 
(U0,231). 

Prjncipalrnente en Gran Dretafia; cebolla, chícharo, fri 
jol, frei;a, vnza, octrnionnl'1:1ente malezas (Areneria se: 
~¡~~!!~· E~~~!.!:!~!!! ~u!~~.!:~·-E~~~ !~I10!!~~7.Xv~ 
!!~ L!.!.!:!!:-e !!.l!!!:~!!Lr~:! !!!~~E~tl.!.! ( 8 9 , 2 31 l . 
tr6bol rojo ( 231) 

Freso, remolacha, otras veces especializada (88,215) 

Freso, tallos trepadores de frijol, eacalonia, hierba
dcl pollo, chícharo, nabo ·(y otras especies de Brasai
~), cebolla, remolacha y plántulas de tulipdn Ti!ii:-231) 

Fresa ( 231 J 

Especinliznda (88) 

Per11jil :r salsifí (llO) 

Compuestas (GB) 

A vccc3 er.pcci11lizudu, o puede atacar 52 especies (88) 

0 Cllpe1; 1 eG ( fül) 

Especlali~Rd~ (ílOJ 

A ver:c.~ Ctiíll'c .. nlj;:orlu (fl8), en laboratorio: trEbol duJ. 
ce• (íil~nt.ul .. i; i·:•!lilotus indica), cebolla, toMate, rer:io 
111e1. n ,, z u e 1ir l' r ;¡-;¡-t'rTC:o T'io9i:- -
:>r. hnn "v:1l111 .. 10 :?O rn:r.¡¡s, reproduciéndose menos la dc
nl !'td !'n, :-:.t" f!S •Jn E¡¡tndo:l Unidos (157) 
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Dentro del cultivo tle alf&lfri. ·de la variedad Newstan, se 

ha visto que.es suscseptible a los nemas colectados c~rca de

Orland California, pero es resistente a los coleccionados cer 

ca a Pallerson, Soledad y Pal.nidal e California¡ fteno, Nevada¡ 

Salt Lake City, Utah y Richmond, Virginia, en cambio la .vari~ 

dad R~naer es a su vez susceptible a los últimos (205). 

Al¿unas poblaciones viven y aparentement~ se puqden ali

mentar en una planta no huésped por un largo periodo ?e tiem- · 

po sin suf:-ir posterior desarrollo, mientras que·· otras son h! 

biles para nutrirse, alcanzar la madurez o producir alguna -

progenie en ella (215). Asimismo individuos inoculados en al

falfa, trAbol y frijol no han mostrado diferencias en la des

treza n la penetraci6n en un hospedante y tejidos de un no -

hospedante (214), siendo todos los estados larvarios capaces. 

Al;::unas razas se diferencian en el número de crornosofilas

~en~r;Jl111ente son diploides, mientras c¡ue la raza de ~ ~- · 

br1 que es una "raza gii:;antt:" es tetrapoide (215). 

Afir111ándose que la habilidad de este nema pélrél reµrouu-

cirse en un particular huésped puede ser uenéticamcnte contr2 

lado, por ejemplo, estudios en herencia mostraron que la pat2 

¿enicidad al trébol rojo, ·y alfalfa· es recesiva, la .del fri-

jol debida u diferentes .factores ¿enéticos, prob;.,,blernente a -' 

diferent~s alelos; así como determinado por los niveles de en 

zim~s (214,223), se habla ademds de una memeori~ alimenticia
( 77). 

La selección de las razas es fortalecida con la transfe

rencia d~ huP.spo.des o por continúo cul ti Vo de la rni sma es¡::..e-

éie (monocultivo) ( 215, 223), cultivos perennes y mal control

de malezas, pr5cticas agrícolas, transporte extendido,·cambio 

de material veaetativo (251), cultivo de nuevas variedades o

ciertas especies; pero también influye ·la resistencia a la de 

secac16n, temperatrua, fecundidad y potencial reproductivo, -
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entre otras (251). 
Todavía la gran g~terogeneidad de la habilidad patogéni

ca es ~cnética~ente determinado, heterocigótica, común hasta

dentro de razas puras, traslapándose el rango de huéspedes 
(215). 

Igualmente se afirma que, los especimenes muestran una -
eran complejidad de genes, muchó potencial fisiológico y mor
foló~ico, permanecienclo encerrado, apareciendo sólo bajo cie! 
tas condiciones y cambian bajo presión de selección (huéspe-
des, intercruza, etc)(216). Como por ejemplo, la raza de al-

falfa en comp:iración con la de tulipán y narciso, es ella la
mis susceptible al incremento de humedad (167), 

Por lo que toca al rango de huéspedes, se ha advertido -

una variación en un cultivo puro, el cual tui obtenido de una 
hembra fertilizada de la misma población de campo y todo ind.!, 
ca que los individuos pertenecen a la misma raza biológica -
(251). 

En América, la población que ataca ajo y cebolla en Co-
lom!Jin pertenece a una raza diferente a la de Perú y Ecuador, 
puesto que en el lprimero, la alfalfa no es atacada, mientras 
que en los otros si (178). 

lli tylenchus 1h?structor 

Se ha dcmostrudo variación en patogenicidad entre pobla
ciones de diferentes hu~spedes (2~1) y hay evidencia que una
de ~llüs destruye las setas (OB). 

En ur. trabnjo, tronsf.iriendo nemas de papa a dalia, zan~ 

horia, bulbos de iriE a papa y dalia, repercute en una varia

ción en la loneitud, morf'ología general, intercruzamiento, e!! 
trc otras, af'irmándosc lR existencia de razas biol6gicas en ... 
esta cs~ecic (204,245). 
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Ditylenchus radicicola 

Se han visto diferencias en las preferencias de hospedll!! 

tes en p·oblaciones de Esca.ndinavia y Holanda, ya que una po--. 

blación inoculada por individuos de cada localidad en ~ 

~ y avena, son atacadas de diferente manera, la holandesa 

da;ió :fuertemente al pasto pero causó poco agallamiento en las 

raíces de ln gramínea, mientras que la escandinava se compor

tó al contrario (203,231,251). 

8. Dinámica de poblaciones 

Las flucutaciones de una población de nemitodos parási-

tos de plantas generalmente dependerá de los caracteres espe

cíficoa del nema y su ~ensidad poblacional. Dividiindose en -

factores dependientes e independientes; de los primeros no se 

conoce mucho, siondo la fecundidad, fertilidad, ta:;a de sexos, 

rluración dol clclo de vida, 1011~evidad, etc y los últJ.mos son, 

capacidad espacial y nutricional de la planta hu6sped (susce~ 

tiói l.idad o rei;i.stcncia), medio ambiente físico (clima.y sue

lo principalmente.), quimJco y biológico, prevalente en el -

sustra tu (otros nc1116.todos, enemigos y enfermedades) ( 159, 163, -

19ó,22.3). 

Ll)s factores independientes van a determim1r directamen

el au1•1c11to o la dis.1.inució11 de la población. Así, se menciona 

que ln nutrición (disponibilidud y cal.idad del alimento, ae-

rcaciím y otros elementos del medio ambiente), influyen en la 

fecuntiida~ y mortalidad en el suelo, debidas a substancias -

químlcaH supeditadas al tipo de terreno o puede estar relacio 
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nado ai' movimiento vertical en él o su habilidad para sobrev! 
vire invadir en sus capas superficiales (196,217,246,250), -

es decir las fluctuaciones reflejan el estado de balance entre 

dos fenómenos opuestos, tasa de nacimiento y tasa de mortali

dad ( 250). 

Por lo que toca al influjo de la planta huésped tiene en 
la oscilación de las especies de Ditylenchus, se puede deter

minar bajo 2 ¡Juntos de vista: 
l) Disponibilidad corno sustrato al parásito, soportando mejor 

el incremento de la población (71,250). Y el nivel de toleran 

cia del vegetal a una cierta especie o raza, este es un fac-

tor irnprtantc para clasificar al vegetal. 
2) Vulnerabilidad al daiio, como sucede cuando un cultivo, por 

ejemplo, es plantado en el mismo suelo afio tras año, entonces 
los fi tonemátodos alcanzan grandes n.i veles hasta dañarlo con

siderablemente (71). 

Aunque es claro que el equilibrio de la densidad pueda -
ser determinado por el crecimiento y vigor del hospedante, el 

cual es afectado por condiciones culturales (destrucción de -
residuos de cosecha) y medio a,¡¡ibiente (163,250), se afirma, -
por otra parte, que la pategenicidad de una especie a un hué~ 

¡:¡ed no está nec·~sariarr.ente li¡,:ado a la habilidad para alean-
zar ¿:'ande:; poblacloncs, sino que el tamaño inicial de ella -
al co:nienzo de la estnción es lo que contribuye al resultado
final (19,71). 

La plnnt;J 11llede favorecer la producción de Qachos o hem
brils, .is! co:i.o el paso de una especie parásita de un estado -
bioló~ico u otro (225). 

Vn;;. buen11 ,"Jlanta huésped ocasiona que la densidad pobla
cional aumenta cxcesiva;ncnte, por la disponibilidad de alime!! 
to suficiente, pero cuando es removida, una gran cantidad de

indi vJ c!uor; mueren y la población disminuye más drásticamen'te-
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.que-1:uando tiene un huésped pobre o ninguno, esto puede ocu-

rrir en 6 01eses aproximadamente ( 195) • 
Y el comportamiento de la poblaci6n de!! dipsaci, es de 

diversas'maneras: 
En Utah, en alfalfa, la máxima densidad es al principio

del otofio o después de la.primavera (161). En~ subulata, 
nionitoreado durante 2 estacioneB consecutivas de crecimiento
aumenta &1ünificativamente en el primer lapso de desarrollo y 

decrece bastante durante el almacenamiento a S-7ºC o cuando -. . 

;·hiberna en el campo, Durante la se~unda fase de crecimiento -
hay un lieero incremento dando una densidad de individuos mo
derada, ·declinando severamente asociado con la pobre condici6n 

Jel huésped (193)CFigura 38), 
De i~ual manera, se localiza después del invierno en SU!:_ 

los or;;ánicos del sur de Nueva York, principalmente como adu.!, 
tos y larvas preadultas, pocos individuos de los otros esta-
dos. Hay unn parcial m13raci6n descendente en el otoño y una
ascendente en la primavera. La mortalidad es grande en el á-

rea del suelo que se enfría durante el invierno, persistiendo 
Rlgunos nemátodos en el suelo en aus~ncia de un cultivo sus-
ceptible al menos 2 años (142). 

Se ha observado también, el comportamiento de la pobla-
ci ón de él inoculado en 2 variedades de narciso (Soleil U'Or
Y Carl ton), dando como resultado un crecimiento a las 25 sem! 
nas después de ln plantación, alcanzando un tope a las 33 y -

declinando despuéE;; el mayor ascenso fué en la variedad So-
leil D'Or, especialmente en el follaje, mientras que en Carl
ton fué en el bulbo (219)(FiGura 39), 

En ·Japón, hasta la se~unda estación de crecimiento esta
mi~ma especie es atacada disminuyendo la poblaci6n de parási"".' 
tos cuanuo aumenta la temperatura (22,..23ºC), siendo activos.-
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Fig. 38. Co-:-.¡l()rtar.iiento de D· cHpsaci en 2 estnciones de crecimiento inoculado en 

~ cubul~ta (193). 
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durante todo el invierno ( 3-4°C) y e.l número más grande es e,!1_ 

contrado en otofio (180). 
En el caso de un cultivo de cebolla, los parásitos viven 

en ella en el otofio, hibernando en el suelo (en las 6 pul~a-
das superiores del suelo) y penetrando en el huésped en prim~ 

vera (142). 

Asimismo la severidad del ataque de~· dipsaci en.trébol 
rojo está asociado con la cantidad de lluvia en mayo y junio, 

atribuyéncose a la mejor propa¡;ación del nema y ªt cr.eé::imien
to óptimo de la planta hospedera. Similarmente, el cultivo de 
cebolla (Figura 40) y ajo muestran grandes pérdidas en años -
con abundantes lluvias en mayo (228), lo mismo en avena (176) 
reduciéndose la población en periodos secos(217). 

Tienen una distribución agregativa, disminuyendo en un -
cultivo de maiz, donde la tasa inicial de infestació'n es de -
5-100 ne111as/lO grs de suelo (40). 

Entretanto, en suelos pesados, hay un grado inicial bajo 

de infestación de 100 nemas/500 grs de suelo, generalmente ª.:! 
menta durante el verano y disminuye en el invierno si un hu6s 
peci. o no es cultivado. En suelos lie;er~s, no obstante, hay un 
consistente decrecimiento en la poblac~ón, a un nivel de 5 in 
dividuos o menos/500 grs de suelo, excepto cuando centeno, 
avena o cebolla son plantados .• Se sugiere además que el núme

ro de J:• dips<:.ci pued~ adrandarse en la ausencia de un culti
vo ;ior<:ue muchas malezas son también hospedantes ( 228). 

En ¡_;encral, puede haber diferencias de fluctuación entre 
eotaciones de crecimiento, cuando el campo es usado para una
vnriedad de cuftivos y si hay grandes divergencias en temper~ 
tura y humedad (151,250). 

Corno se ha observado, la densidad de población tiene un
nivel w.ñximo o al menos puede per~anecer constante, esto es -
una relación entre población inicial y población final en té_!: 
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minos lle la m~x.lma tasa de mul tiplicaci6n, llamada. densidad -

de equilibrio (250). Asi, corno .a dominancia de machos en D.
rnyct.>liophagus es mayor en est& etapa (81). Teniendo una curva 

de crecimiento sigmoidal. 

Por lo que se afirma que la densidad de población y el -

daño a la planta tiene también una relación linear (228,250), 
que es expresada como: 

Y• a+ bx (124), donde 
Y = es el valor estimRdo de la variable dependiente para un -

valor dett.'r111.1naclo <..le la variable independiente x, 

b ~ eG la pendiente dP. la recta de regresi6n, 

a = es el punto de intersecci6n de la recta de regresión con
e l eje Y. 

nñndonos como resultado un número de individuos que es -

capuz de causarle dano considerable a lR planta de interés e

conómico (urnornl)(86), también es llamada densidad de equili

hrio. Al~unor, autores a~ortan sobre esto al6unos datos: 

-0.2-17 Q· dips::ci/¿r de suelo en cebolla (campo)(52,71) 
- 10 ~· dipHact/500 srs de suelo en cebolla (188,194) 

- rn - 1000 .2· rii:H:;aci/50:J ~rs d~ suelo ( 228) 

- l-!.i ~· di¡.•oaci./500 ¿,rs de suelo en cebolla (228) 
- 17 000 D. myc-:lio!1hi1¿u.c.;/~rs de coranosta (44), 

Aunque r.e rej tern 1¡11e una crt.n densidad de po!:>laci6n in,l 

el a 1 va a ;ier jw1j cnr -:-e;or,ó1r1i e amen te un cultivo, ya que el'il.O -

sucede ta.;at'iJ.Ón a bajo~; ll(:Ve l ez de inóculo, sino que d~pende -

crnuo :;e na :lumostrarJo rlc- loo factores dnl medio a~ibiente, del 

i111b~;;)(:.l y que la poblo.c1ón cxceua. esP. límite de tolerancia --

. (19,71,196,229). 
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v. - co::r:wL 

l. Control químico 

istu control esti basado p~incipalmente en nematicidas,-

1ue deben tener como característica importante ser bastante -

solubles en a&ua, con el fin de que se difunda en la película 
de hu:.,edad que ror~ea al nema, esto es cuando se encuentre en

el suelo. También exi~ten sistimicos que son adsorbidos por -

las raíces i11oviliz&ndose hacia el sitio de acción (15). 

La penetración del químico es por medio de la cutícula,
¡1roc!ucj ~:-.C:olc toxicidad al nema. 

Existen 2 ..;·rupos de ncruaticidas importantes: los llidro-

.::arburos hidrouenados y los carbainatos; los primeros causan -

i~hibici6n de algún sistema esencial de enzimas, por la reac

ción qd.11ich de un hálido que reaccior.a con aluún centro (bá

sico) nucleofílico, corno de los ~rupos sulfahidrilos, .:..mino o 

llidroxiJo pres.;:ntet• en ellas. Asimismo, con proteínas biológ1, 

CiJ•nentc importantes o pépticlos, o algún re¿ulador del metabo-
1 i:.;r;,u cdular, inhiDi ene.lo su función (15). 

Lo~ car~~G&:os, dan luüar a productos tóxicos volátiles
dc: •Jirncon:posición, .~-::,,1,0 i:!l metilisotiocianato. Se cree que el 

.~a~o es provocado ~or la innctivación química dentro de las -

c~lulus ele al..;unos grupo!5 tioli?s, químicamente importantes 
( lG). 

l::n ln tnbl<1 ne mcncionon nl~unos productos mis usua-
les. 

~~ ~ueden usar tratRmicntos combinados: un prerremojo de 

30 minutos en una solución de formalina al 1% y detergente al 
0.1;~ ::ie..,uido pur 1Jn traté.miento de a¿ua caliente con la misma 

soluci6n a 49ºC por 20 minutos y un secamiento posterior a --
380C por 2 horas (en 128), esto es en ajo. 
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'J';.,·il;i x:::. Cont:-oJ quimico. contN D. dipsaci en a:jc 

Pruoucto Dosi~ Comentarios 

i~ocap 50";.; 

Vyclntc 25~ 

ll CIHICUr 

lll'rnti.cur-P 

F'or1:1ol 1% 

Phooclr!n l/1001 

Carbofurnn 300 

Hostati6n ·o 
Neuafos 

:.i.n. 

t.!ctiluro111uro 

r"uradan 5% 

Tcr1 i k 15~', 

ll01111cur : .;·;:. G. 

1.5 ml/60 rnin 

2.7 ml/30 min 

10.4 ml/30 min 

750 ppm/15 min 

500 ppm/15 min 

30 1:1i n 

45 r.iin 

2 ml/30 grs de 
senil la 

Al 0.5~ o o .15%/ 
15 min 

50 lts/ha 

50 gnl/pie 

25 ¡;;nl/pic 

1200 me/ha/litro 

40 kg/ha 

:rn~;:lh•1 

10()(, i. ts/hH 

Prerremojo de cabezas en-aaua
por 14 hrs { 148) 

Idem (148) 

Idern (148) 

Inmersf6n de dien.tea ·previo .a -
la siembra (99) 

Inmersi6n de dientes previo a 
la siembra {128) 

Idem (en 128,172) 

Idem (en 128) 

Aplicado a los dientes en seco 
(249) 

Inmersi6n de dientes antes de -
la siembre (53) 

Aplicac16n a la siembra (39) . 

3-7 días deapu6s de la siembra y 

cuando se barbecha (19) 

A 2o•c, fumigaci6n de oenilles 
(103) 

Aplicado al rnoaento de la siem
bra, junto con el fertilizante 
( lnr,. Feo. D{az,• comunicaci6n -
personal) 

Idem (Ing. Javier Nart{oez: co
municnci6n personal) 

· Idem 

Expandido on el rieuo, seguido 
rle otro rieeo. 

' Investi¡;ador d•1l Instituto Tecnol6gico y Estudiofl Superiorc•, Unidad Quer6tsro. 

• Invr.ntl&ndor del dcpartanrcnt.o de San! dod Vcr,ctnl, SAIUI, CODAGEM. 
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ÍI06 i !:' 

4.d gre/r.i 

20 y 40 kg/hn 

Al l~i/2 hr3 

14 lb/acre 

40 onz/1000 pieR
3 

por 24 hrs 

idden O o Telone 50 gal/acre 

ldicorb 15% G 40 kg/ha 

i ¡; 

~nemi;.ohos 13.4 k!; i.a./ha 

lciicaro ~'.6. k¡; i.o./hn 

ri11FJlti€hiCo 1% a llOºF/4 hrs 

~nap~os 45% E.C. 500 ml/100 lL~ 

r.c agua/2 h:-s 

i I ophos f1. o:~ 

.irofcunl 0.5 1

.1~ 

-. 
31 cm~/100 lts dr 
a¡;u 'i 

? 
5 ltn/::,··, en 3 dq-
sis de 1.2 lts/m~ 

l J>artn en ~COl~O 
rii11 ~~. 111:un 

Comentarios 

Aplicado como tratamiento de hi 
lera (162) 

Aplicaci6n postplantaci6n (41) 

Inmersión de bulbos antes de l~ 

plantaci6n (41) 

Una semana después de la inocu
lac i6n {laboratorio){20) 

Tratamiento de semillas (131} 

Fur;ir,ación ( 2} 

En la sienbra (249) 

F.n bulbos, aplicado en bandas -
directuncnte en ellos al momen
to de plantar (11) 

Idem (11) 

Inmer¿i6n de bulbos (58) 

Enjuagues de bulbos (?31) 

?rerremojo de bulbos (~2J 

3 veces al año, rociado on pla~ 
tas y suelo (231) 

Pre1·remojo de serülluc, deBpu.So 
un 1:1ecndo ( 52) 
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'l'ai.>l.:i. }'.lII. Contrnl químico contra D. rn;,rcetiophajáUS en setas 

Producto Vos is Comentarios 

20 p¡n1 Inhiben la m~ltiplicac16n en ª! 
manas (147) · 

!lcrnor1yl ;>O ppin Idem (147) 

Thjonazin 800 ppn En la composta+ 

:.ic ti l bror1u ro 384 onz/hr/1000 pies
2 

En la composta al vacío (17) 

,'Jota: + ~·1u r los nema1; cr e>ncuentran obligados a ingerirlo cu&nd'l se al_!. 

n~ncan de los contenidos celulares de lns setas, ya que estas abaorben

~l q~ímico (93,117). 

~a.¡l;. :·'.!.'./. Co.1trol quL:iico contra !?· an4ustus en arroz 

?ruducto Dosi:; 

Carhoftir:..n. 1.5 i.a./ha 

0.33',~ i.a/hD 

rnr;f;lMidon 0.1-0.25% i.a./ha 

.7S-0.1% i.a./hA 

:cnl.Jt.:!f•1ttdon, ao g/m
2 

~i~=i~on o Disu!-
fai:on. 

;! 
40 g/n 

Conentarios 

( 174) 

Semillas (216) 

Semillas ( 216) 

Suelo (216) 

Suelo ( 210) 

Suelo (21f.) 



- 179 -

· 'l'nl.>1a XV. Control químico de D. ~-uctor e.n papa 

Producto Dosis Comentarios 

Dibromuro de etileno. 4 gal/acre En primavera y al t&rmino· de e! 
ta (G4,157) 

Sulfato de amonio y 
Nitrato de amonio 

550-600 kg/ha 
400-450 kc/ha 

RDB 37.!:. lts/ha 
18.8 lts/ho 

En primavera y la segunda en o
tofio, limpieza de•tubérculoa 
por 2 años (79). 

En ajo, contra ~· dipsaci además se ha usado el prerre1¡¡1 

jo <.le la "semilla" en 1 11 tro de formal ina al lO~ó y 100' ¿rs -

d~ dcte1·~e:1te, a una temperatura ambiente durnnte 2 horas, p~ 

ra posteriormente aumentarla. a 49ºC, durante 20 minutos. ncs

puC:s :.;.;- hiice unu a;1lic;:ción del ner:mti'Cicla Oxarnyl 24;~ a razó:-i 

di:? 1.5 1 t:.;/ha a los 15 días :¡otra riosis igual a los 30 dí&s, 

dcsµu~s de la ~nerJenc!~ (16S). 

Para tul>Prc11lo.:;, contra 2.· destructor, sr. usan baños de

for:ial inl'l, los que se van a utilizar como semilla y posterior 

¡ür.iacenurni·anto a baja 1;C:nperatura (64). El remojo de bulbos -

de iris en Th1onazin por 2~ hrs en una soluci6n conteniendo -

adum~s ü.23~ de i.a. y 0.8~ de formalina comerclal (14). 

2. Co.1Lrc1 :"ísict 

Se utiliza prlncipalmente para bulbos y partes vegat&ti

v;..n, nr.tcs el!? l:;. plantación, A continuación se n.encionnn nlg~ 

.os: 
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-A¡;u:i caliente a 4€iºC/8 r.iin ( GO) 

-A,c;,ua c:,iliente a 43.9-44,4ºC/3 hrs (220,239) 

-Aeua caliente ~ 44,4 .•e por 3 hrs, precedido por un almacena~ 
miento de l semana & 30°C, en la primera mitad de Junio (11) 

-Aeun caliente n 42.5ºC por 12 hrs o 45°C por 96 min o 47.S~C 
por lG min o SOºC por 8 min o 251 se3. (180) 

-Acua caliente a 4G,lºC por 1 hr, deapu6s de la cosecha (240) 

-Acua cnlicnte a 43.J-45.GºC por 3 hra, previo almacenemiento 
cie bulbos a 30.0°-34.4~ e (241) 

-In~1crsi6n en i;oluci6n de formol al 1%, a una temperatura de -
38°C ~or 30 Min (217) 

-En aaua a 15-lBºC por 3-4 d!aa con cambio de agua (217) 

-n) Precalcntarr.iento de 313ºC por 45 min, después: 
b) Calentn;dento hasta 48°C-50°C por 20 r1in, adicionando al -

a¡,1ua formuld!!hido al lOí(; (In¡¡,. Javier t.Jartfoes, comunica
c.i6n personal) 

-Agua caliente a 46ºC por 48 min (60) 

-Tratamiento en seco a 45°C por 30 hrs (GO) 

-Im.1ersi6n de vtistanos en aeua a 4G. l°C por 7-El min ( 228) 

-I~mersi6n de bulbos en agua a I5-18°C por 3-4 díao con cam-
bi o de agua (217) 

-TrataMiento de radiación ultravioleta, metiendo los bulbos -
~n atua destilad¡,, (densidad 6ptirna media de O,l), a una clo-
sie; de 100 erg/cm::!, cvitanclo asr la reprotluccl6n. Esta douis 

ret,uicrc- de un qer1po ri<' uxµoHici6n de r.1enos de 1.5 sce. & -

5 i:w; !IP. el cm1tr1> dc 111 llím1><1r<1, Sf'para de C!lla por un P.Gpa_ 
é:io ufrco ( 10·1) 

-IrrMlinci6n da r:<yoc r,ur.a, con una doGiA no menor de 2!:i() ld
lor:ids, necesarios ¡,ara inhibir cr1:r.plctarr.011 te lti · inf.,cci6n,
y 1;n 400 ldloracs pare. uno inmovilizaic6n paulatina, después 

de 2 i;er;,anas de la radiación. Aunque el incrm:icnto do lo po-
blac l 6n C<!SD a dosis de 48 kilorAd!i (202). 
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Dittlenchus anrustu:-; 

Tratruniento con a~ua caliente en semillas de arroz a SS-
5·10c por 15 u.ln (16ti). 

Dltylenchus destructor 

1;n bulbos de iris, .cre utiliza la inmersión en auua desi~ 

nizada, adicionándole formalina en un promedio de o.s lt por-

10 litros de auua, esto es por 3 horas a 44°C o almacenamien

to en calor a 3'.:lºC por 1-2 se.nanas (14). 

3. Control nioló~ico 

Di t·1le11chus dips:~ci 

r:n un urabaj<' hecho en laboratorio, se observó que D • .2.!.E, 
snci es ritraldo por \rtl1rohotrys conoi.ie¡;, A. entomo;>hagn, Mo 

n.icrosl)orium clli.psosporu~1, ;.;, cionopé!.4Ulíl, Dact'tl~ria candida 

y J1;1:-"JnR·Joriu:r, éln,;,•úll•il;,e, i': indujo la formación de anillos

atr.-!;Hl Jnr·11s en ;~-7 horns. i·.í!cmf.s, hay una relación estrecha -

entre: l:; ;.,ovJ.Ud&".1 y 1:1 lla!":>.il.idacl ¡>ara inducir la formación -

c!r: tr:.::.;:.::s, .3i '.!ecrcee el oli<J'1iiniento del nema disminuye esa -

(1:3,1:;. A:-t!1ro!:>otrvs y d:u-;105:1or!um son DeuteromicP-tos (4). 

Verticillium :;phaer·o::;porum (un Ascomiceto), produce esp_2 

1•.:is que .:.:e .:in._..mci1r-1.1 al cut::r1>o de los nemas cuando entran en

contL.Lcto con él. Cada cs::ior1:.< produce una hifa que penetra la

cutfcula ;¡ :;e cle1>arrol la hasta que la cavidad del cuerpo es -
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llenada con micelio. Ciertas formas de la hifa punzan .esa ca

fl·'l y emcrcen j"lur<i producir fió.lides en forma de frasco, las 

cuales son sisjlcs, esférjcos cuerpos de 2-3 a de difunetro -

( 220). 

Un ficornlcnto, llain:ido Catenaria anauillulae, infecta a

D. dl 1i:;o:,ci, :;in c;nli;;.r¡;o necesita ciertas condiciones estric-

lus para el lo, como tc:n:>e ratura ( 23 ºC) , pH ( 8 o 9) y· una ba

j u co1wentración de sal, por lo que en condiciones de campo,

no se ~atisfacerían los requisitos e inhibiría la infestación, 

'Jtmqut: en el laboratorlo ofrece buenos resulttttlos (lGl,190). 

S·~ ha dcter:;,j nado que un nemátodo llamado Seinura ~-

c&udata, se re~ro~u:e y ulimenta en R· diesaci, donde la pre

sa .:>s dr!tcctada ~ólo a travé:.; de la papila cefálica o anfi--

dhis, 1ótientrns c¡ue la cutícula no es sensible y una vez dese~ 

bicrta in~crta su estilete y co~ienza a alimentarse • 

.-lo hoy evidencia que esta especie sea atraid"- a lareas .. 

cHstnncias, por lo que se l?llPOnt:: c¡ue en condiciones de compo

no puede cfrecer un buen control ( 116, 161). 

Ot1·os 

!;(~ !1:.1 Ob:;erv;~do Url fj,;,;;clad•?, ~ Ct!Uliatu:; (fanctoplas

tlda), ju:1to c;i;, un ... s t>acterias no identificadas en forma de

bastór. pr1nc:i pé!l:i.ente en el poro ei:cretor y poco en el ano y

boc~ de~· dl~unci. La vía de entrada es por la ineestión de

cspgrcG, aun~uo no se sabe con certeza si interaccionan los 2 

o sí d .fla¿;;1~lado actúa solo, el caso es GUe inmovilizan al -
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Twnbién , un& trn1iba, T;·1cr:itrornyx.:i webcri en~ulle, princ.!_ 

p:;l.r1entP. larvas Jr! 11en.átodos, entre ell:is las de !2.· di'Jsaci,

cntra;1dn e.1 contr..cto i::on el cuer¡lo, lo asimila enteramente. -

J)c.;pufa; di:? la in,.:utitiÓ:1, ocurre un doblamiento que resulta en 

un pc•.;.1~iio r¡uist•'! 1Hi1"!Stivo en a~1roximadamente 2 horas, u las 

23 el fi toparf1iü to er; d i¡,¡eri.clo y dentro de 15-20 min, unas 4-

10 ;.irnfoa:; e:acr¡.:en de e;>e quiste ( 78) • 

.l-.lJLmos autores afirrrian qu•? el con.trol no t-s muy ef'icien 

ti?, pt•.:-o sc encuentran en casi todos los tipos de suelo y se

enquJ .;t~n bojo condictonvs adversas (78,161). 

!:1. el c;1so de D. s¡:i. tJematoctonus, un basidiomiceto, for 

ma Pstructuras cm.~ azullns pe3ajosas en las hifas con cilu-

las ulandularcs, pnra atrapar nemas entre ellos este (80). 

Se h:, prob;J¡lo C•lll un llonJo, Arthrobotrys robuf:;ta (raza -

ant:i.pol is) 1 riando muy lJw:nos rer:;ul tadoo 1 ya que no e:<iate com 

¡H?t~ncju con A:•,nricn~ s¡;. Cu1111tlo el hongo entra en contacto -

e;;;~ •:l :iu:11a es ir •. ;:crli.uta11:cntc atra;1ado, con su f'iln1t:ento par

ti cul~r perfora su cuticulR, extendiéndose posteriormente en-

1:'1 c:i·,¡i.Jnd riel cuerpo y <ib~;orbt; todo l:iU contenido. 

A·lc•nfü; ti.ene la vnntaj;;. de que requiere los tnJ 3mos facto 

r1?~~ cl.i. .. 1f,t.icos clü lo.; !;o~i:.;on co1:iestiblcs (46). Ot.ra especie -

:::._. c 11rli)lr.:es dis;1uei.;tn cm i::rr:.;:os de centeno y acticionddo. a la

co::1¡103t,., ;:, t;r.a tasa r!e '·~~ jleso/peso ( 132). Se ha experimenta

do r.dP.;;1.'ts con Turbel 1ria, pero no es muy efectivo para este -

'l c.r.a ( 161 ) • 
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· Di tylenchus destructor 

gste nemátodo es atraído en una investigaci6n de labora

torio por 30 nnn.;os ncmat6fa~os, siendo los siguie'n'tes lc:>s -
más i111portantes, ;>roduciéndole inmovilidad: Arthrobotrys .2!!
.e;o~pora, a_. rnus1 forrnis, ~· conoides, ~· dactyl'is, ~· az:throbo 
troides, i· entomophaga, ~· superba¡ Monacrosporium cionopa-
JU:~, ~· cllipsosporum¡ Dactylaria candida, D. gracilis; .!i!!:-
~o~porium anguillulae (130). 

4. Control cultural 

Di tvlcnchus di¡n:;aci 

l.- Mot~ci6n de cultivos 

Puede cHsminuir el da.fío en alfalfa, con una rotaci6n de-

2 · nños de maíz-avena, ~or un ario seeuido de Dactylis alomera
tc, Ft:stuca elatior, Glycine :nax-avena o Lcspedei::a stipulacea 
-avenu, caiw a~o (235). 

Por 5 ai'ios o más con remolacha azucarera, máíz de erano, 
pa;:ias, tomates y otros cultivos comunes, cebada o trébol (220, 
100). 

Se recomienJb ad~mis la rotación de susceptibles por re 
~ 

si~tcntcs, en el caso de tr6bol y alfalfa, por lo m~nos 3 &--

,¡º"'' o 6 - ¡i é!ii03. 

2 :_Dc~lnf'ccción ele s.~r;,illa, bulbos o cunlquier material prop_! 
~ntlvo (52). Así c~~o la destrucción de plantas que muestren
s.í.::t<=:T•us, si son ~ocus, se extraen con las adyacentes y la -
tierra 4ue las conti~nc, cli~jn6ndolas (86). 
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En el caso de flox. Q.. dipsaci no ataca las raí.ces,· por
lo que cortes de ellas pueden usarse como vástágos limpios y

plantorlos en suelos no infectados (220). 

3.- ·nesinfécción del suelo, puede ser con químicos anterior-

·rnente sefialados ( 15) • 

4.- Barbecho. Im9lica la limpieza del campo, se hace por me-

dio de discos, arado, rastras. herbicidas, etc. Cuando la ti,!! 

rr~ en barbecho se le dan labores frecuentes para destruir la 
ve8ctación. el estrato superior del suelo queda expuesto a -
los efectos secantes y calientes del viento y sol (15,BB.231), 

Es más efectivo cm áreas de bajo precipitaicón pluvial y 

temperat•.lras al tas del suelo o en lluvia estacional, en que -
se crean largos periodos de sequía. 

Lo destrucción de malezas es muy. importante, ya '1Ue como 
se sabe, muchas son huéspede de este nemátodo, 

5.~ Inundación del terreno, donde la cantidad de oxieno dismi 
nuye (15). 

6.-Un caso especial, en el cultivo de alfalfa infestado, si ~ 

la::; condiciones lo permiten, se mantiene un recubrimiento pu,! 
verizado en primavera y se demora el riego hasta que las pla!! 

"tns tenJan una alturn de 10-15 cms (52). , 
7 .- Inhibición de la diGjH:rsión de semillas. herramientas o -
i~>l~ncntos a3ricolas 1 que pudieran llevar 1n6culo, así coruo
materiul ve~etativo enfermo (15). 

G.-Uso de plantas trampa, en la:;; que se siembran algunas que
son susceptibles a la invasión de los nemas, pero que son re
sj stentes nl desarrollo de las larvas para alcanzar la madu-

rez. Se cosechan o se usan como cultivo de cobertura, que se
entierra como abono (15). 



- 186 ... 

. ~. -. El' ~lifici r¡u~. ~ausan los parásitos puede ser compensado di!! 

do le a l<t plant.1 buena nutric16n, hwnedad, protección al f'rio 

:1 control de otrai; enfer1~edades y plagas ( 15). 

Un ~jcwplo lle r:sto es la relaci6n t'avorable entre una ml 
corri:.:.d Glomu"> intrarac!ices y plantas de cebolla, euando e-s -

inoculnoa $imul timeamente o una se1aana después que el nemáto

do. Esto rué probado en el. Colegio de Posteraduados, Chapin&o 

l·iex. (;¡·;.:Jt~fol B.I::. 11 ctu al; I S;rmpos.ium ele Nematolo~ia, 1985). 

10.- tJso de var1edadcs resistentes, ya se ha hecho bastante • 

co.nún, ofreci1:m1!0 l>uenus posibi 1 idades de control. 

Par~ce que un 3ene tle la cilula de la planta controla el 

ttpo de ¡irotdn:-i enlc.zada en un re~ul.ador de crecimiento de -

lél mis.:io. e, la ocurrencia de una particular enzima en ella, -

La res,..iuest¿. en las p:'.antas susceptibles depende de las apro

p1ada3 enzimas proteol~ticas que rompen los enlaces p6ptidos

e~pcci~1cos y liberando triptofano y ácido 9iber6lico, los -

cualez ¡;rod~icen un crech:iento actlvo o modifica tejidos que

provc.rnr, el n<:;.;:lt.odo :ili1r;!!nto adecuarlo. Presu;nible.n•?nte las -

plant~5 ciOn rcoistenten c~nn1o al~unos de los requerimentos ~ 

en esté.: causal ~~·Jl'ic e:.; clt!ficie¡¡te (229). 

Las plo.mt.1'· resistentes muestran.a menudo una reacción -

n1¡1crsensJ tiVM ·· la invaslón, r.:unque áreas necrótic::;.s µueden

••:l¡;¡rec•~r, µero :10 hinc:1;:i;,icnto y la reproducción es inhibida, 
\ 

co:uo en ol cazo cie ulfnlf.:i. J\l;t;unoz autores afirm:in que la ª.!: 
isenciu :ic hinci1;..¡¡¡j e1~to en ;->lantr1s afectadas con D. filsaci, -

es indicativo cie re&iRtencin (228). 

!l•? ;:1encl on;;, por otru ¡rnrte, que el factor resistente -

;1l•cclc ir.fluenciélr los .J'!:1 .. 1s antes r.ue ellos alcancen lri. ¡ .. lan

tA, a~í, D. diJ~nc~ ~G menos atraido a variedades resistentes 

de est ... lc:~u.uinosa que a susceptibles, posiblemente porque la 

•Invcsti~adora de el Laboratorio de Hiatopatolo¡!a de el Cole¡io de Post

graduado&, Chopin~o. 
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p~imera Üb~ra quimicos atractivos ·en menor -cantidad o libera 
repelentes. :Un síntoma de respuesta nipersensible puede uer -
una reacción rápida de necrosis, y el citoplasma en las célu~ 
las puedé ser granular y ,plasmolizado (105,229). 

Asimismo, aunque la invasión puede ser igual en varieda

des con estas características que en las susceptibles, en es
tas, las células ·cte la base del· tallo se alarean y se separan 

debido al rompimiento de la lámina media, el citoplasma es a~ 
parado de las paredes celulares, las cuales se colapsan crea~ 
do una cavidad alrededor del nema, en cambio, en las primeras 
hay poca o no hipertrofia celular y separaci6n de la misma, -
pero si hay separación del citoplasma y las paredes celulares 
a veces se colapsm1 1 esto permite el aislamiento de nemas in
vasores en lesiones locales (26,57). 

s~ sugiere, en otr:-a in~tancia, de que hay pequeflas dife 
rencias en la co:n,:iosición química de la lámina media, por lo
c;ue la habilidad del ne::ia pRra rorr.¡Jerla es un factor decisivo 
p~ra resistencia de plantas de alfalfa (186,220). Así·como la 
tclilperaturu ideal pElra ello se tstablece de 15.5-2lºC (48). 

:?.:tstél se :i1cmciona, sobre el papel del calcio en esto, -

concl uyénclose .ciu~ no es iir.portante para este proceso, sin em
bar¿o, con unn mayor concentración de calcio en la variedad -
resistente (NI~, la toa& de reproducci6n del nemátodo dlsminu 
ye (123). Por otro· lacio se ha observado que a una concentra-
ci6n de 12 m¡.¡/li tro, :;e reduce la penetración en Lahontan y -

A~lantic (suscc~tiblc) (201). 

L<;s varieúades re:üntcntes de alf'alfa se originaron ele -
la varledud Tur~estan,· la cu&l es nativa de Asia Central (231). 

Razas resistentes de esta le¿uminosa: Lahontan (72,175), 

aunque no soporta los inviernos fríos de Estados Unldos; Sar-2 
nac, Apal~chec (una de l~s mis resistentes) (72); Talent de -
OreJÓn (5'2), 3v0543.de Suecia (10); Ne:nastan (originaria de -



i~rke~_df)L:"ei .:factor.~ .factorea"" r'e$p0ns&b1é"s para: ·1a :r:ea1s
tenc1a err ·eua. es desconoc_ido. ,aunque parece ser de .naturale
za quÍilüca. (220); Turkisn, Kayseri, Deseret, una selección de 

J\r,i.yseri es también resistente al mildiú velloso, siendo ade-

wás. tolerante al invierno (26). 

Con aleún grado de resistencia: 1.'fashoe, Resistactor, Cali -Vt?rde 65 ( 57). 

Crcy wintur (Gran !irct<:>aa), su resistencia. es dominante

;,· :,e 1~.H·~.:1a por un sü1~, 1 e J>iir de 3enes, más es;;>ec ies como h.· -
lu!ovic~an~ Dur y¿. ~yzantina Koch, donde la resistencia de
lr;. p1·ii;1era e~ bien definida ( 2 genes independientes), pero en 

.1:~ se;,;uridu es 1o1e:ior, y&. que los ¿;enotipos de la resistencia -

ed asociurio con 13 r5ni~~ ~iferenciaói6n y elbngaci6n d3l ta

l!o; otr<.1, .~arly illillc:r, donde el tipo de tolerancia es ~one,:: 

nadR por un st1~ilc por ~c¡pnes, independientemente del factor 

•n¡¡.i!)jdor, µerr:: sujet:u a ltt retrocruza ¿énica (57). 

:'r;)lrnnr1o 11,5 varüc:ades ele esta gramínea, se encontró 

_:.H:r 1.::. ;,15.s riJ:.;l;;tE:::1tc ;ü1<JorJ, "'en lfl. que hay invasi6n pero no 

;;rc.o;e:;t.a lo~ tí;'licos sínto1;1as de "raíz de tulipán". La resis

. tcnc ic, si.? desarrol l n con la edad del huésped. y parece origin_! 

d.1 dr: ~ t,y,~ant!na ( l•JO). 

Les .ü.:_:ue: Aoine D':1iye1·, r:arnwell (CA 127/8), Capa, --

;.'.~<':::, iJ;·:y O:·'~~['::'l' 0!:492 , Lec Coldproot, Pwnpa, Pennat (W271), 

Picton, 0~~ 25 .~dl, 5231, Unique, Victoria (100), Droncho, Mais 

~uc"°'t• P•m.t0rth (clt• invJerno), lolanoct, las:;! Últimas creadas~ 

en ~rw1 DrctaHa (2ü), y Greta de Uél¿ica (12). 
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Mostrando cierta reslstencia: CA60• Cc3706, Richland, Ig 

wa, Sun I, 87/l, 87/l M.S. 4(2), 87/1 N.S. 4(8), 87/l M.S. --

4(15)' B7/l M.S. 4(16), 87/1/l., 109/1/4 ex (109/1) l/l (100), 

Curt (33). 

Los variedades Victoria, Capa y Pampa de Argentina tie-

nen pedi¿;rees de una variedad nativa de Uruguay, derivada de

~· si.ti va 
1 

y f!· byzantina (100). 

Crui.as entre Early Miller y iUlford, cuya resistencia d!!_ 

rivr.i. de Grey Wlntcr, han producido progcm.ie, también resiste!! 
te ( 57). 

En la tabla XVI, se presentan la naturaleza de la resis

tencia de algunas variedades a _Q. dipsaci en avena (57). Men

cionitidose como fuente de resistencia a 6· sterilis ademls -
( 57). 

Chícharo 

Como respuesta a la infecci6n, en las plintulns de chí-
ch&ro resistentes se forma un corcho en la periferiA de la -

corteza y la pared reticular secu1•daria, engrosándose igual -

~ue en células corticales adyacentes a él (186). 

Tr&bol 

Itualrnente en trébol rojo, se sugiere la posibilidad de
que hay pequei~as diferencias en la coroposi ción quír:iica de la
lámina media en variedades resistentes (12). 

Entre ellas ~e destacan: Merkur (Suecia), seleccionada -
de la Spannarp, f!esistnnta (Dinamarca) (.166) y Deseret me.rl -
(12). 
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'l'ablu XVI. ;'-!uturalezr.. de .ulgunas variedades de avena a D •. dipsaci 

Hencci6n u n. diper..ci Gei;otipo Reacci6n dol hospedante 

:.;u¡¡ce;:.-tililc 

ritioiste!.te 

Ht>sistente 

fuente: Cook R, (57). 

1 
;.:uchrsr.; variedades de +++ . 
A. ~ativa y. A. byzanti 
ña.--- -

E11rly lliller, Record, 
;,, lw;::mtina, (otros) ++ 
tipos) 

A. antiva cv. Grey -
'iilnter y otrag razas 
silvestres, vara. de 
rivacJ11s. 

A. lut:lovicisna, 
°rrc 434G, 
Ce 4347, 

Bscala rP.lativa de ninguno (--) a gran (++) 

1: Hinchnraicnto de la base del tallo 

2: Atrofiamiento de plántulas 

3: Reproducción de nenátodos 

2 3 
+++ 

+ + 

+ + . 
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Centeno 

La fuente de resistencia es la raza silvestre local de -
Holanda, Ottersumse (57). La más usada Hertvelder (Europa) -
(12). 

Maíz 

Se conoce sólo Inrakom (Alemania) (57). 

Flox 

Infección li~era en esta planta en las variedades: Antoi 
nin, Mercie y Wider ( 22-0). 

Poro 

Se cultiva London flag (12), 

A continuación se mencionan especes y variedades analiza 
das bajo 2 poblaciones de .Q• dlosaci de 2 lugares del norte -
de Car~lina, E.U. (20). 

Resistentes (infccci6n observada pero no reproducción}. 
Al liun cepa, Arnch:s hypoJea (l'.1.C.2), Gerastiu:n visco:;ur.1 1 

Dipsacus fullonum, Solanum t1.1berosum (Irish coblller), Taraxa
cum officinale, Trifollum incarnatum, Trifolium repens (Ladi
no, ~!hite cluth), 'l'ul.in::i .!.e:.:;neri~na (Advance). 

Crnndementu resistentes (no se observa infección): 
Alllu~ vinealc, Daucus carota, Festuca elatior (Kentucky 

31), Hordeum vulgare, llyacinthus orientalis (Deft's blue), --
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.. :.irci::>:;w; po:::t!r::¡;; (P<..;'C!!" ·,;hite), UR.rcissu::; spp. (Unr;ui::pai;¡sa

blt:), :1icotiana tar;acutr. '.ilick), ~ 'pratensis, Stellar.ia me--

~· 
Zea mavf,-. • -- _....__ 
Plc.ntas en las que se ¡iroducen síntomas sin reproducción: 

'I'rébol rl11lce (All ydo>,), cebolla (Sweet spanisn), toroa

tt.! ( St1)()e impr,wud), remolacha azucarera Lot No. 041-0 y· tri

.:.º (i/acntcll) (lCf'). 

Di tvle.1ci1us rlc;::;tructor 

l.- :.J:..;:, JH ":>t:u.il:irn;" (~1;.¡ia) en terrenos no infectaJos (231). 

?. • - ·:n •: 0;;;ecr1:1r tu'Jérc~J os infestados, deben ser sacados y --

1:nstrui 1:n.-1, :.tc:í co.no las r'lalezas (231). 

3.- ,;.~,t .... c1óri di'? c·.iltivo:;, por eje:nplo, veza y lupino, despéés 

s~ ¡iut::lf: i;ecn::irar :m:)<1 ~n 3 o 4 años (231). O poniendo una me!:_ 

cl.-1 dr> ;h.:;w/tr•~uol rojn por 4 ai'\os, di:!spués trébol blanco -

( 1$1). 

'1. - Co::;cc:-ia ,·•r:):.k1.tura ( 79). 

')~- EY.¡)o:Jici.6:: .. e tuoérculo~ al :sol por 4-10 días (79) . 

.... - ~lso u<' v,,¡r[1,:;;;..j¡•i::: r~s~:;ter.tes, siendo al¿unas: P.-:-:de star

(~31), ,\l:i, /,_Jr,;·~, :.·¡•.i.:" i'intje, Dros:;el, l::lsa, Fe\wla, r:i1022 
Zñ, ?iu1;H:rn·.:rl, ?oe(i, :'.-~ · l:li:.ar- y Vandn. Como tolerantes: l·:in;;:

;:"¡J~rnrd ("/'3). !'Clr ot:ru ~,~Jo 5e hall probado 50 v&r.icdild~s ele Pf! 

p:'l y <: ¡ í:ie; .. ; <i·: ::;t,;<rn~;; tuL ... ?rosum étncJi..:;ena, siendo todéw 3U.S 

<:1:;1ti11le . .; ( 1S2), l<;s ;-1ri;,1e1·as son ta;noién para pa¡:>a. 

:Ji t,11t·1K.;u.s an¿us-:;us 

l.- F.l:;1:;,11;~t:l.'.lr; e!~ 1';°' .. -:.!'"ojri, n,~i:-:)uéa de l;:i cosecha (16H). 

¿,-~~:o:<• ;:<';.tr; •:·:..l S«•:lo en t:l ca:r.po de arroz (166). 

:3.- ,•¡.-,:,1lció:i r:v (:ult.!.vo con yute (13). 

'•·- Tr . .:1s;>lm1tc "" ¡:ila,itaf; lle:: arroz en cltiUa profunda (174), 
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5.- U::.o de variedades resistentes, 4 variedades de oryza J.!2.2 
nica y tolerantes 3 de o. indica, siendo la más prometedora -

Jen,:¡o Tólh Do ( 231). 

Di tyl enchus tri forr.1i s 

f>Ólo se r<?comienda rotación de cultivos consistente en -
leeui1;l.Jres ( 220). 

5. Control lc¿al 

::~1 Estarlos Unidos se tiene contra g. dipsaci y !2· ~-
tructor ( 15). 
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VI .- nrnCU3ION 

Los carÍtc tc!J•es morfoló¡::icos descritos ¡>ertenecen ll la· e! 

;>ccic tJ.,lo Ditylenchus clipsaci, habiendo algunas d11'erencias

con la.s otras, .2· destructor presenta 6 incisuras; reduciénd2 

se· u 2 en el cu::llo y la cola, .E· ::&skenasy, 10 rnuy finas en -

los car.1pos laterale:i (t:l~,220). 

El bulbo oasal e.;.of:Í.Jico en .E· ra•Jicicola es más pirif'o! 

me, en ,D. ¿r.1:alnonliillus e~ elipsoidal. El poro excretor, en

los at!.11 to~ ó:]:-· .;q'í:TIC>T.3 <~s 01>üesto a la bas·é--CicCes-6fa¿o·,.: 
m.i.rmtr;;s q11e lnb larvas lo tirme:1 anterior a él (:~S,220) • 

.D· ;.¡llnc;.1lus y .12· .;ra.1¡jnophil1'.Js, el saco uterino no es

,Jostvulv:\r; el 1Jtero <le las hP.mbras de E· uallicus carecen de 

r;~.:1.Lt'J.cdcl.ón y el 1auci10 tiei1.:: uua cola corta envuel tn en la -

.::ur;;a. A.t.irr.if,.,,o, el ovélrio clr. lu3 :1. brennnj. c·ori c:o;~le fle--

xi6n, lab c'lulas e~ e~us 6rdaS a~~rente~ente ~is,uestas en -

2 11nr.:-.:.;, en la:; c!e Q_. ¡¡ro.. ..... ¡1ophilluz, es simple pe:-o refleJ! 

do sobre; el mis;:,o ;¡ ~n 12.· r;;;.diciola, en la porc16n an.terior -

del ór.~ar.o t:i.ern~ 2 fle:üone:s, "esarrollando oocitos er. 2 li--· 

ne¡,¡·3, c:l ¡;;nc:10 con un testíc.:lCJ curvado 2 veces (83,220). 

L. cola el~:;.. trlfc.r;r •• s rJ;cilíndrica y más étlé.:rgadn, en 

Q. ar1.;w.;tu;.; e.; .~ .. ·.s n:,..idn., r.,á.1;; ;mntia.:.;uda y r.iás rfold:ldo del 

c11ar:'º· .::n lr>:; ::c:f1brc1s rk E• ¿nllicus, Hon romas o redondas,

.:' l''n la;.; de _2. _,raa.i.n<.1jhill11~, ~'~ Hdel~aza inmediatamente _a-

~:-r1:~ r>:l ¡¡;·,:,, tr?ri11~1.;!t~100 ~r ... .H:w:il1:;ente en una punta ét~uda caa. 
2 ;>o) • 

1· :.:;1:1•:1 '·'•'" y D. 0rc~n.mi U1r?inbra especi:l'1came.ntti). asw
:.;c:-: u:i 1 fcir,;., c: .. ~i 1!:1 e::;,.i.i·rn:i en l;.; primera y en un CO!"lPlcto

c.;;·~,:l·J ~11 ¡,, ';1;~u;1qa \ó!.i,220). 
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Otra discrepancia es la bisexualidad exclusivamente en -

D. triformis actuando como hembras, siendo :fértiles,· es el S! 
gundo caso en Tylenchida aparte de Meloidogyne sp. aunque no

se le ha·p~obado su patogenicidad, tienen una capacidad más -
reproductiva (119). 

Los órganos sensoriales tales como anfidios y fasmidioa
actúan como quimioreceptores, tienen un papel primordial en -
la búsqueda del alimento, en la reproducción y sirven como en 
laces con el medio exterior fluctuante, 

--En-este-género los machos son necesarios para reproduci! 
se, pero pueden copular con al menos 3 hembras y viceversa, -

esta característica da una mayor proneni~. La hembra puede -
oviposi tar de 207 a 498 huevos, teniendo un descanso de 7 --

días e~ cada postura, para almacenar alimento, viviendo un 
promedio de 59 días. Se puede decir que la población tiene un 
desarrollo continuo, sabiendo que no todas las hembras son fe ... 
cundadas ni oviposi tan al mismo tiempo. ~-

Las larvas pueden cumplir cualquier función, menos la de 
reproducción, confinada a los ~óultos, s~endo una 3ran amena
za desde el segundo est:;ido, hasta el cuarto, mism·o que resis

te grandes condiciones de seq~fa, temperaturas frias, y en a! 
gunas instancias· hasta nematicidas (D. dipsaci sobre todo), -
esta característica es más notable en agregaciones, en 12· !!!e 
~ es llamada "lana de gusanos" y en D. myceliopha::us se le 
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nn;:i:ira "cuajAcl~" (en for:.1;J dr• entétl~cti tas), f'ori.1ada por ind.!, 

vLJ11os de to<..!os 101; estc1r.!or., rcHistlendo así condiclonns de -

h1v1et:~1i. LoH rdul to.·; ~rn encar3arán ele pP.rpetuur la especie. 

Un.i a!c! l;::s :-.::.¡iótcrnL; :;oin·e eHtas pro;>iedadei;, e~: la can

tld.tcl (le lípirlrJ~; r:n la c1;tÍCllla (30;~ de la composi.::ión total), 

:m~ .. ;";;Q q:Jr! c~:t:•:; :.;ubstancia:; ,•son definidas co,;10 insolubles en 

a..;w1 1m p<~r;•1l L<::n l~ snl i ,:;.:. ur: ella, además bajan la ta::1a de -

utilizaci6n del alimento usando s6lo el de reserva. 

i.h0:-:"l, CQ1 .• :• :~'-: obscrv~• lr4 di strihución de E• d¡ :"J:;ar.i es

U. c;on!'i'1 •c1H ;, el i:11r;s tr!,11;1l::iclos y subtropicales, encontrí.uvio-

oJP ~n t:,:-~n.; ~;u;:; ~~i ti os ;;.L..rícol~:~1~nte jmportuntec, coincidien

tl11 c:m el ori '"_...;; su¡11Jl'!:1to <1·~1 é;;c;nero (v")r Cap! tul o 5. 7), y el 

o1·~ 1:.1~; ¡1l:·•:1ta:.; •:·.te :i{n :;on los mejores ilu.§spedes (J?.di 1)Saci)

c0:10 nl!"alfa, :rnr'.:nllu::; ':/ cerenles, esto ha sido de mucha --

11ti l~·fari )ar11 b1::.icc.r u.ir P.~pecio:s resistentes • .E· an;¡u:;tus, a 

,,;;1 v1~~ c0ncl1er.;.: con el ori .. wn del arro:1., sienc.!o el i;ilvestre 

:• t'l c::lt~Véir:n ·1~1:i :.;u;, •.'.mJcr,s 11osperlantes, sin evolucionar en 

'~ 1 r.:.:1...;o, !::~.tu i:~;, en .j~m··~ ral ·10 anterior es apl i c:i'.J le a las-

3l: ;:,,,~il i;l dintrit.uc i ón, iucde a tri llui rse a su fácil ciis

.h·r:;ió:-., utiliz,¡:_ncio c11uL,•.1.i<?r 111.:!dlo posible, desde se~;Ülas -

co.:1.in::!,; ./ vo1r:::h 1:ras, ;:,nt<•rü:l ve.:¡etut.LVO y ho:n!)re, en forma -

cr·!pt0:·iótJc;,, ,;;;, !11eno;..cnb0 d<? su ;J:ito.;ertiCifJ':ltl J una vez -

)'li':':.~1 ·.~!1 :.r>:.:o i'ieal V•Jr)J.vc·1 ::¡;:;u i:::;l:ado nor;c1al. 

1.';.i..,1' c··,.1~1u11., '·. ~· 1'.í 1 :,.;r:1 1 at:"lC"tndo o ~rtla:o~n':~ asocialiO 

t:t.·;. ,,! ... i:~.L.:; .. u;'·..:rlr.'\r•(:;,, ·~'ntre clléis cultiva~li...i~ y ::;ilvtstres;-

:::ri,,t.f ... :-.:;1;; .' ¡·,:·i.t·.':l: ... , l<~ :;i : .2· ..:estructor, con cultivos 

... :~l(.,\r.:« y !iur.~1>s, :«•-;r.u.'!~ .:2· , icicol:·1 teniendo c::;~ecifici--
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ti!icadas encontrándose en cultivos tropicales, saliéndose un 

poco de la tendencia del género, pero no causan daños notables 
una de las causas podria ser la temperatura. 

Todo el género tiene una tendencia a alimentarse en hon

gos en alguna o en toda la etapa de su vida como E· mycelio-
phagus, cumpliéndose la tesis de que los nemátodos fitoparási 
tos fueron en principio micofagos, hongos que se alimentaban

ª su vez de plantas. Todavía, E• destructor tiene en sa haoer 
Alternaría sp., Botrytis cinerea, Fusarium spp., Gibber~lla -
!!!! y Penicillium spp. entre los más importantes y Q.·myce-
liophagus en especies de Agaricus, de intereés comercial. 

En cuanto a las substancias liberadas por el nemátodo se 
encuentran las enzimas como celulasa, invertasa, pectinasa y

enzimas proteoliticas ideales para deshace~ la lámina media -
de la pared celular-que se compone de celulosa, substancias -
pécticas y pectinasa.s, aunque esto no est4 estrechamente lig~ 
do con los síntomas que provoca, si facilita al nemátodo una
más fácil alimentación. Se han descubierto además auxinas --
(sin clasificar y ácido indolácetico) liberadas, siendo al P.! 
recer las que producen los sintomas puesto que son clasifica
das por provocar expansión y división celular en tallos y co
leóptilos, por consiguiente atrofiamiento y torsi6~ de los -
mismos, así como el desarrollo d~ raicillas o callos. Se ha -
observado también que el ácido indolácetico retarda el brote
de Solanum tuberosum e Ipomea batatas¡ concurriendo exactame~ 
te con los creados en las plantas analizadas, con algunas va
riantes como achaparra;ni er. to, aborto de flores, si las semi-
llas son formadas son pequeñas y arrugadas, el sistema radie_!! 
lar muy poco desarrollado, rayar11iento blanquecino, engrosa--
miento de hojas, tallos o cualquier zona donde se localizan a 
los nemátodos y acame por la pudrición de la base de la coro
na. Todo esto como resultado de los disturbios a nivel celular 
porque hay formación de células multinucleadas, alargadas, -
agrandindose los espacios intercelulares, formándose cavida--

,, 
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rlP.;3 involucrando toda lo. méduiél, dependiendo del tamaño del -

da.to. r:sto suscita el atrofit:uuiento y/o destrucción de los h.!:: 

Cl1:> Vé.:,CtJl:-:r~:>, no l\3!llcndo CGÓducciÓn de! a~ua ni nutrientes, 

al 111l.$1:10 ·t.i 1'):11po con la disminución o pérdida del sistema rad.!_ 

cular', lr.s :~is;;;r:s ¡;uhstu:icias no ;:iuedcn ser nbsorb.idas por la 

¡lla.ntn, en el C8.:5C1 de las !1ojas hay poca absorción de luz, P!?, 

C<i i'or,:1ac j ór. c!e e lorof .i.l :i. y <fo fucntei.; de reserva como el al

in1 d6n. 

As1, los síntomas varhm du acuerdo a la capacidad del -

¡).u•h3ito ¡iar;¡ el ÍiiH:r.túrse y reproducirse en el ver,etal, de su 

!~usce;iLt>il LC:ar: ~· léi3 condlcinncs del mec!io ambiente (estric

tn: rcnt• r.1 t< • • 1•.i~:r!i.l: e ~· le::::ien\turas h;.1::;ta rle 23-30ºC), 

P1ie:>to o.u~ en vur le:!.:i.r; e:.; re i:;i 3 tcntc1s, ¡)u e de habP.r pene-

tr:o,c i ó:·; :01n llr;~¡¡r c. re;>rü<;ucir.sc el nema, se for:na un nisla-

11i cnto 0:i el ~:it~0 inv~,.ii~o, con unR cubiC>rta ele corcl10, en -

otr:.1~~ l« cc11.;:1Js1ció;·, l, JÍ1.;icó í..!~ la lé'.ur.in;,. ,,1cdia hace más difí 

:il le 0~~ci~~ y por c~naiJulente lR allfflentación, esto s6lo

se l~ü. co::;cr·v•H;o •:n ;üúllfa, trébol y chícharo. 1;0 obstante -

L:ii" c:.ut1•rc.:; rio s0 :'o:;'.:!:i d':' ecuerco sobre cual debe ser el jn-

1-:i cnti v., (j;; la rP.sis·;é:nCiil, peri.co:'i\O el rl!s1Jltact0 no v;¡t scr

:.u í.: "l't·:c ti vo, ;;. ._, PC•'Jri :-. -1ec i r que lo!:: part.mc tras deo en ser -

.:.;.-, ctr·o:: c..:.·;o,.; tk ,')•,t:::,:::·ilicidé\d, los ne:•1n.s punzan lapa

re~¡ ccl11léir :· c.-•_L· •. 1 vt·rter r~l citopl;:is:na y consecutiva.':lente -

c,z .,i;,sur;;_¡ ... ,, ln.' :.roe t;.,:1c:1tc ,· esto lci; dr.i cierta ventaja, por-

L;;i;.; <t..;: .• l l .i.; ;1rr,.,,;11clc;.~:; ¡.ior al¿unos ei:,;,ecics, iJ. radicico 

.!..:.!. ~, E.· ,',!":~·:i:vJ,;:;.i 1111:·: f;0:' co.n;rnra.:.!a::; a la:; tJe la fa:.:llia lle

tt·ro1\r~ri-::;w, ;.i ciL~'e~·¡~:1cl;-; de l.'1~ otra::;, co;-,sideradas cor.io hin 

cb:.i::,h;1l:o . ., patoló...;i co::< s.:.n dcsor¿;anización histoló¿ica. 
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La nocividad es mayor con la invasi6n posterior de otros 
fitoparásitos que' causan una pudrici6n húmeda, siendo el nema 

el iniciador del camino con la punción del estilete en .las e! 
lulas. 

La vía de entrada de los nemas es cualquier abertura na
tural, · 1 levado a otras partes conforme la planta crece, sien

do cualquier área de ella infestada, dependiendo de la via de 

introducci6n; ]· dipsaci invade tanto partes aéreas como sub

terráneas (bulbos y tubérculos), º' destructor y Q. radicico
lus son confinados abajo del suelo, todos los demás parasitan 
tallos, hojas, flores y sus variantes, pudiéndose explicar·--. 

Que estos se alimentan de hongos entom6fagos y los otros de -
los del suelo. 

Las razas biológicas son típicas de este uénero, no pu-
diéndoles asign&r el prototipo de especies puesto que se in-

tercruzan, esto da como resultado, un gran intercambio genéti 
co y por ende una variación en todas sus propiedades, fortal! 
cida además por la transferencia de vegetales, mal control de 
rnalezns y cultivo de nuevas variedades, esto conlleva a la d! 
versificación del alimento, renovando asi sus preferencias y

s6lo son diferenciables en ln preferencia del huésped, inter-
.calándose ueneralmente en ello. 

Las fluctuaciones de una población de nemas dependerá de 
loG caracteres específicos de los mismo y su densidad pobla-
cional. Interfiriendo para esto su capacidad de dcs~rrollo, -
esto es fecundidad, duración del ciclo de vida, tasa de se--
xos, siendo la última importante porque son especies hetc:ros!:_ 
xuales, longevidad, etc. Por otra parte existen fact~res ind!:_ 
pendientes que van a afectar a los primeros, entre ellos, la-
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disponibilidad del huénped para mantenerlo, así como el medio 

a.nbiente físico, qulrnico ~, biológico. 

Dentro riel wnbicntc físico, los factores elementales en

cl caso de !!· 11ipsaci (porque es el más estudiado);. el tamafio 

de íl;irt[cula::; del i:;uelo, siendo el mejor de 250 mm, correspo.!2 

diendo a las arcillas, estas van a tener una mayor capacidad

l!e retención de aJua, formándose una película, que facilita-

rrin su rnoviiniento, Ge ello dependerá si alcanza el alimento o 

no. Ii.;ualmcnte tenc.irún un menor espacio aéreo, idleal para el

r.1i.:;¡.¡o objetivo, coinciclienrJo con una mayor infestación en es

te tipo de suP.lo. ti.un1ue el espacio aéreo puede ser pequefio,

nccezi tan oxí¿eno, qun si se encuentra en poca cantidad puede 

i nlübi r la eclo:;ión ci•~ huevecillos, asimismo a grandes concen 

trnclones, siendo el límite de 0.5-1.0~. 

'l'a.;,¡IJiC:n la humedÚ! puede evitar la eclosión, pero sopor

ta ;1ui.1edacjec rel::1.tivris har:;ta del 50~~. 

La te;1¡>er1't1Jr~1 va ;.-: controlar la 10113i tud del ciclo de -

vic!a, ;.;icnJo J.;-¡ i dóne;;. par.'l los 3 nemátoclos analizados de 2óº 

C (lor.C ~ se acorta, sü:ndo J.l.. trlformis el menor, .ll· tlips.::.ai y 

f!.· 1.iyc:)l "io;>l1'!.;~·.1.;, concordun~!o con la inayor infecci.ón y con las 

:;~.1.;Jc rf• t11r:.i.s mC'cli A.S en los meses, donde se ha observado son -

;;;:;:; v11•u1cntos (111ayn-julio), si ende de 22-:?7ºC y de ;?0°C en -

cli1;,3 t.::;;.rlr,ido 'J :;uhtru¡>:;.c.:il, fuente de su oriJcm, así co:no -

ln ~oyor preci~l~ccl6n. 

;:u:/ otro:; (!lu:,;.~n(·or; q11r• no ;11vnosc;1ban el cle!::arrollo de -

:;u pnblar.:ión, como la presión osmótica, tolerandC) de 10-20 -

ut: ... .;, w::v;•ll;· l'l ;-1lant;; <;i ,)uedc ser l~sionaJa irreversiblcme.!l 

te cur:~¡.jc. en el sue¡o sr: encuentra u rr.arc1·,1 tez pc.:rmanente y -

w.;::; e:-. ¡k 2 :ü1:1:;. ,;i l.!:i. :)::, el j)otcncio.l osmótico pucuf:! ser -

hasta 1 y 2 ~ de óre~ o a 1 000 p~m de dextrosa, pero estas -
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condiciones no se dan en el campo. 
En cuarito a la distribuci6n poblacional en el suelo, la

horizontal dependerá de la humedad, siendo máxima des~ués del 

drenaje. En la vertical, se sitúá en lo& 0-20 cms superiores, 
dependiendo también de la profundidad de las raíces, pre.c1pi

taci6n, textura y temperatura especialmente, P,uesto que sin -
ello, hay una migración hacia abajo, en caso cont·rarib suben

hasta el nivel descrito. 
Entre los factores químicos, los nematici~as, y otros -

pesticidas, los exudados de las plantas y otros microoraanis

mos, (no clasificados para estas especies}, harán fluctuar la 
población, positiva o negativamente. 

En los factores biológicos se incluyen enemigos natura-
les, enfermedades, que por un lado, dependiendo de la capaci
dad de estos habrá una baja en la población, similar.nente con 
la corr~etición intra e interespecífica con otros parásitos de 

;rncio y alimento. 
El hosped<:.nte también puede ser tolerante, dándole un me 

dio ambiente adecuado, sobre todo humedad, fertilización, com 
bnte de otras plagas y enfermedades, etc. porque mejora su -

cundici6n física, repercutiendo en la disminución denemátodos. 
Se vü;lu::ib:-a. en las aráfi~as presentadas que la poblaci6n 

tiene un :r.5.xi:no y luc¿¡o declina, siempre relacionado a los -
facoi-0:; antes :nencionndos. 

Por lo c¡ue al¡;unos autores han establecido la relación -
de la mayor infección en lal planta y la densidad de la pobl! 
ción ele los nemas, utilizando un método matemático, la curva
de re~rcsión, esto realizado en el laboratorio, donde se pue
den controlar a3entes que pudieran alterar el resultado del -
oxperimctno, pero nohay que olvidar que en condiciones natur! 
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les puClJe carnbié:.r, empero es una herramienta. rnuy útil, por-

que con los datos yn obtenidos, tomándose como umbral econ6mi 

co, se puetle huccr un muestreo y si se encontrará una pobla-

ción en un ran~o mayor de 10-1 000 individuos/500 grs de sue

los, de;;erj.n to1.1urse r:1edidas de control. E::; to es que rebase -

el llaraado limite de tolerancia. 

El tipo de control m&s usado es el químico, por ~er el -

nfis efectivo y tie efectos in~ediatos, puesto que no requiere

de conoc :¡aiento1; previ.os, pero tiene la desventaja de crear -

resist·-,nc:a. í:n :~&xicn, se utilizé\ este trata:liento, sólo o -

cc.;ibln:.do cc:-i ei físico, con inu~r buenos resul t:1dos ;:¡a:ra ajos-

parasi tactos con E_. dipsaei, evitando en gran mcd.ida el probl!:_ 

ma. Las pérdidas en este cultivo han llegado a ser de so -
100~, 0~ varios cutados, ~ero hay zonas donde es latente el -

C:~ío si:-. :·1HlJ.:.:rsc cuantificacio, sólo por contacto di recto cor,-

los a,r¡;ricultor<>s y a niv(-;1 rcuionnl. En para, se le h:=t locali 

zac;o, ;Jt:ro [:in llc~ar a ~0r econor.ilca:nente importante, sólo -

en rl•;evo León, P.l dafio ¡J;:;rcce ser severo (comunicación perso

ncl), :•r:ro sir, ¡IOdf!r:::;e comprobar aún. ;:n la rcc_;ión cel Estado 

r.le lléxicc, son controla.~Jo.s los cult.:.vos de ;rnp;:i cor: nematici

du a <::ltas dosit; (100 };_;In;: ae Fur;ic.lan)(lel'. Si1r.¡:>osio sobr·c -

i·:(,:11i.<;;o(ios For:;iadores c:t 1.;uistes. Ci1apin¿o r.:éxico, 19C:5) para

corr,batir el nen:/itorJo <.i~rado dr, : .. papa (Globod~r'l ro~tochien

:c;is)po!' >;"~r el r~ás nocivo, contro:i:.ndo 3 su vez;~ 13. cs¡:iecie

cn e:;tu.:;10. Pc:;~;e 19b3, se e;.1,?czó .:t ir:vestigar su cor.trol, su 

m~n~ooo ~l~una~ tesis, no sahlendo con certeza la ~a&nitud 

del ua:;a :ior .O:".\l tn t'Je inforic,ac:ión escrita. 

En otros paises, la lista de químicos es muy larga, inclu~ 

yéndose en este trnba~o los más comunes. 
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Lo ideal, es el uso de varios tratamientos, combinándOTT 

los, por ejemplo, en primera instancia la desinfección de se

milla o cualquier material vegetativo, utilizado para los mis 

mos fines, siendo el más práctico y económico el agua a las -

temperaturas mencionadas, siempre que los embriones no sean -

dañados. Posteriormente, el barbecho con todo lo que implica, 

sobre todo la limpieza del terreno de malezas, de rastrojos y 

de plantas enfermas. Evi tanda e.demás la dispersiór, de vegeta

les o partes de ellos que presenten síntomas y lleven en su -

interior el inóculo. Se puede utilizar, para la des1nfección

de semillas también la irradiación, pero requiere de instala

ción especial y no estaría al alcance de cualquier productor. 

Conjuntamente la adición de materia orgánica, rica en 

fauna que puede ser nociva para los nemátodos, pero con el 

uso cor.tínuo de químicos para otros casos fitosan1tarJos, pr2 

voca que la población ben6tica se vea diezmada. Siendo la in

vestigación en este último tópico todavía muy pobre, dando -

buenos resultados sólo en el laboratorio. 

Asimismo se recomienda la rotación de cultivos, pero es

necesaria una cierta investigación sobre el rango de ho~pedc

ros, sobre todo para Q· dipsaci, que es el que lo tiene m&s -

amplio, así como el mayor número de razas biológicas, debien

dóse comprobar su efectividad para la población local de pla~ 

tas. En el caso de Q· triformis y ~· myceliophagus es bastan

te efectivo, pero tomando en cuenta, que el cultivo a rotar -

aporte algún beneficio económico. 

Ultimamente el uso de variedades resistentes va crecien

do como otra alternativa, pero requiere de gran investigación 
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ya que se deben localizar los factores o factor responsables
de el caractcr, si es dominante, la posibilidad de heredarse
es mayor pero si suced~ al contrario se pierde con la cruza o 
es supedit1ldo a la retrocruza, perdiéndose de esta r.1anera --
otras propiedadns ya establecidas. 

Los ~enes resistentes encontrados, pertenecen a vegeta-
les nativos dP. lr.~ zonas de origen, sien1o similar con el del. 

Lénnro. Un~ d·:rnventaj?. r:ie este método, en este caso, son 1--

¿u~l las razas hiolóülcn~, teniéndose que probar su resisten

cia con las lo~alen, así como la continQn experimentación, 
puesto que loa rar~sitos tambi6n van evolucionando. 

r.:1 control le..,al, c~s sie:n;ire un método útil si se lleva

!"•';,¡lrr:.:::;ite, ;)f:ro r;-:1 r.uestro pa.í.s, la im.ii¿;racién en al3unas z2 

11uH el i líci t2., :1udiént;c llevi:-.r a cabo la dispersión del inó
culo, ck!:Jj f.nco5e vi¡_;i.lil·r 111f,s, soiire todo los que vienen ce 

,:;nI..:.1:•. cr.;;1 11n~E,...;ricul ~ur<1 tradicional, con poco control. 
Lo::: ;')C~'j1.1ici.o.•j <,::;e se han cont¡.óil:zac:o provoc•11ios por -

<.:~tt: .._:(..111:1·0 oo;. >rlr.c!;-1al¡:¡er.tc \Ji1~j~, E.· dt¡.:-;c.c:. e¡; f~~s~ (con. 

ti~.~ de pli·did<.>.<;), en r..jo (60::); !2.· destructor, a. [H:;-ia, de:f'i¡.. 
nido cu1;0 la !;11.:,unC:n pln...;a rr.f:s .ll.1portante en la rc¡jiÓn ( 80- -

~o:;;, ;11"l:icip:':l1.:~nte en nlrnacennmie:1to. Estaclos Unidos, cebo-
11.::. :: rr .. ::ü:.ic!1:, ( 1<·:: ··• 20-50'::. re>s;)cctivarni:?r.te). Frr.ncia, g. -
¡,•c;:li:.; 1:11;;-w en sc:;;:i::; (75;~), ajo (::.olamente deterniinado corno 
;;:.l~' il.1;ort:mt~) (157). 
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VIII.- CONCLUSIONES 

El género Ditylenchus, especialmente Q· dipsaci es depen 

diente de factores ambientales específicamente de la tempera

tura, textura del suelo, humedad y del hospedero para su des~ 

rrollo y patogenicidad, influyendo en el buen crecimiento de

la población, conjuntamente con las características intrínse

cas de cada especie. 

Por otro lado, se ha observado que .las substancias libe

radas (enzimas y auxinas) por·e1 nemátodo son responsable~, -

las primeras de la punción fácil de las paredes celulares y -

posterior alimentación, las segundas provocan un desequili--

brio funcional, por consiguiente un desarrollo anormal y atr~ 

fiamiento de las plantas, después el perjuicio es todavía ma

yor con el advenimiento de organismos secundarios que terminan 

por dañar al vegetal conllevando una merma en la producción. 

El género se caracteriza por su capacidad de sobreviven

cia, tornándose esto en una mayor potencialidad de la especie 

para perdurar en cualquier medio, así Q• dips3ci, el más udaR 

tado al parasitismo, es resistente a la sequía, temperaturas

bajas, falta de oXÍBeno, y a algunos nematicidas, sobre todo

cuando forman la llamada "lana de gusanos", consta de 11 ra-

zas biológicas, sólo diferenciables por sus preferencias hos

pedatori"as, sin embargo, esta. característica se traslapa; co

nocí endose aproximadamente 500 especies de plantas como hosp~ 

deras entre ellas las familias Graminae, Leguminosae, LiU.a-

ceae, etc. que constan de especies de interés comercial como

nlfalfa, tr~boles, centeno, avena, trigo, ajo, cebolla, etc.

Y malezas tan comunes en todos los cultivos como avena loca,
diente de león, bolsa de pastor, pata de gallo, etc, 

Entran en estado criptobi6tico cuando las condiciones 

son adversar, renovando su ciclo de vida una vez que ellas 
son otra vez ideales. 
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En el caso de D. destructor además de las plantas superi~ 

res, se puede alimentar de hongos. 

Su fácil dispersión, ha hecho de este género uno de los -

más esparcidos en el mundo, aunque confinado sólo a .zonas te~ . . 
pladas y subtropicales principalmente, pero se debe tomar en-

cuenta que las ~,ismas· zonas son las de mayor importancia agr.!. 

cola. Como este nemátodo tiene varias alternativas de subsis

tir sigue siendo una plaga potencial y _que sólo con el conoc! 

miento de su biología, ecología y dinámica de población, se -

podrá atacar el problema. 

La biología nos define al individuo, su ciclo de vida es~ 

pecialmente¡ la ecología, nos dice en que medio vive, cuales

son las limitantes para su buen desarrollo; la dinámica de P2 
blación nos abre el conocimiento de su fluctuación en rela--

ción al hospedante y al medio, dándonos valor.es que se defi-

nen como umbral económico, donde el número de individuos lle

ga a un máximo, que el costo de el control es justificable -

economicamente. Otras características a tomar son las propie

dades de cada especimen, como las anteriormente señaladas. 

todo esto nos va a dar la Qauta para implementar el tipo

º tipos de control a usar, tomando en consideración el tamaño 

del perjuicio, que la medida sea efectiva, económica y de pr~. 
tección perdurable. 

Ya se ha mencionado que el más usado es el químico por -

ser de efecto inmediato y de relativo fácil manejo, pero se -

reitera la posibilidad de provocar resistencia en los parási

tos, por lo que se debe tomar en cuenta también en el caso de 

que estos son endoparásitos, y sólo una parte de su ciclo la

pasan en el suelo, lo que se necesitaría es un producto que -

actuará fisiológica~ente dentro de la planta. 

Asi se remarca la importancia de el uso de un control in

tegrado, donde se manejen más de 2 tratamientos, siendo más -
efectivo que uno solo. 
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Esperando que este trabajo haya cumplido con sus objeti
vos, se hace un llamado de atención.a los estudiantes y pror~ 

sionistas interesados en esta área tan nueva y con tantas ca

rencias en nuestro país, que después de haber analizado ~ste

trabajo se requiere dar importancia a los siguientes puntos -

que faltan por revisar en México de acuerdo a sus condiciones 

climática~ y econ6micas: 

--Clasificaicón de las razas biológicas existentes, p~obando
su especificidad, evitando asi que pasen a ser ·problema de
otros cultivos. 

--Ecología, cuales son los elementos abióticos y bióticos que 

van a limitar el buen desarrollo de la población de parási

tos, sabiendo de antemano que las larvas de los primeros es 

tados y huevos son los más vulneralb"s al rnP.d¡o. 
--Umbral económico. 

--Tipos de cont:-ol, sobre todo inves l.:. ción en variedades re 

sistentes y biológico, p::>r no dc.,P.<1::- '·l ecosistema. 

-Mayor difusión di:: los problc•rr.as :i;tc' •;itarios, no sólo a ni 

~el profesional, sino canalizado hac.~ 103 agricultores para 

ra que tengan conocimiento del problema a enfrentar y sus -

al terna ti vas. 
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