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I. RESUMEN 

Las malas hierbas reducen. significativamente la producción y calidad 

de los productos a9rícolas y elevan sus costos de ¡.>roduccHSn, sin e!!!, 

bargo tienen gran importancia en el desarrollo natural del ecosiste

ma. Para el control oportuno de la maleza es necesaria la identifi

cación de semillas y plántulas de las malas hierbas y el cbnocimien

to de las condiciones en que las semillas germinan, para lo cual en 

el presente trabajo se colectaron plantas Cldul tas y semillas de diez 

especies de malas hierbas de cultivos b~sicos y que se encuentran ª!!! 

pliamente distribuidas en tlt1xico. r .. as semillas tuvieron diferencias 

de edad de hasta 42 meses y luqar de procedencia según cada especie. 

Las semillas se sembraron bajo condiciones climSticas de primavera e 

invierno en semilleros de unisel en la zona norte del o. F. 

Se determinaron las características rnorfol6qicas de sus semillas y 

plántulas, las cuales se presentan en cuadros que, junto con sus re!. 

pectivas fotograf!as, permiten su identificaci6n. Se observaron ca!!!_ 

bios morfol6gicos entre pl&ntulas de una misma especie de diferente 

lugar de procedencia, corno son la forma, relación largo : ancho, ti

po de margen, &pice y borde de las primeras hojas, tal vez como res

puesta a las diferentes condiciones climáticas en que se desarrolla

ron sus proqenitores o a procesos de espcciaci6n entre especies. se 

determin6 que existe un efecto significativo del invierno en dccre-



mento de la capacidad de germinación de las semillas, este efecto. fué 

más notorio on Bi.denJ oda.ta.ta, lpomoe.a pu.Ji.pu.11.e.a y Equ,ü10pepo11 mllee.

ó.C.otuUi que son plantas anuales de verano y en menor grado en Rumex 

cll.Wpu~, TaJraxactun o6ó.icúiafe, So4gl1Um /1alepe11~e. Cap~eUa bwwa-p~ 

.tolLW, BJta.&ó.ica campeJ.i:.JLW, AmaJta11.t/1u4 /Ub!Úduó y Avena 6a.tua, quo 

pueden encontrarse en cualquier época. del año realizando su ciclo ve

getativo. Se calcul6 que la germinación de las semillas no fué afec

tada significativamente por su edad, aunque se observaron menores Pº!. 

ccntajes de germinación en algunas poblaciones de semillas ya sea jo

venes o viejas según la especie. Al comparar la respuesta de la gcr

minaci6n de las semillas ~· crecimiento de la plántula, bajo las vari!!_ 

bles en que se desarrolló el experimento, se consideró a Rumex C.llÁ.6puó 1 

B.úle116 odMa:ta, Ipomoea puk/Xtkea, BkMh.lca campeh.tlt.ú. y Avena 6a.tua 

como las especies con mayor agresividad. 



II • lllTRODUCCION 

A pesar del avance tecnológico y la mecanización de la agricultura, 

son muchas y diversas las enfennedades y plagas en los cultivos. Se 

sabe que en México cerca de 600 especies de microorganismos, virus, 

hongos, bacterias, nem~todos, insectos, pájaros, roedores y malezas, 

ocasionan pérdidas de cerca de 30% del potencial de produccióii por 

año (O.G.s.v. 1984). Se ha calculado que en algunos casos la male

za puede reducir la producción agrícola hasta en un 15% {Arroyo, 

1980). 

cuando las plantas superiores crecen junto o sobre las plantc:ts cul t,! 

vadas, perturban o impiden su desarrollo normal, reducen el vigor y 

población del cultivo }' mennan el rendimiento o la calidad de los mi_! 

mes son llamadas maleza (Acuña, 1974). También se incluyen aquellas 

plantas que son nocivas al hombre y ganado, que invaden v!as de com.!:!. 

nicación, líneas de conducción de energéticos, los depósitos de agua 

y sistemas de riego (Villegas, 1979). La male2a tiene amplia adapt!!_ 

bilidad al ambiente del cultivo, compite con este por luz, agua y ".!:!. 

trientes, algunas plantüs tienen efectos alelopáticos,o son parási

tas, hospedan a insectos o animales perjudiciales, dificultan la re

colecci6n del cultivo, favorecen el mayor contenido de humedad en la 

cosecha, contaminan con semillas el producto y dan olor y/o sabor d.!_ 

.sagradable a este (Agundis, 1981). 

La importancia de las plantas arven··'."!s recicle en su comportamiento 



en el ecosistema y el manejo que les da el hombre por lo que pueden 

'ser nocivas, benéficas o incultas (Castro y Rojas, 1983). Los as

pectos positivos de las plantas que llegan a establecerse en los cu.!. 

ti vos es que pueden ser usadas como alimento por humanos, animales 

domésticos, pájaros, poblaciones de insectos (fuente de pelen y néc

tar para abejas) y microorganismos del suelo. Contribuyen a regular 

las poblaciones de insectos al aumentar la diversidad del medio am

biente y la riqueza herbívora, aumentando sus enemigos naturales y 

su potencial reproductivo. Así también, protegen y alientan las ac

tividades de organismos fitopatógenos exóticos y fitopatógenos aso

ciados que constituyen el control biológico de la maleza (Jirnéncz, 

1984). Además, las malas hierbas, reducen la erosión del suelo, pr_e 

tegen su superficie de la radiaci6n solar, mejoran el microclima del 

suelo, lo enriquecen con !11ateria orgánica, capturan excesos de nutrJ"1 

tes de la fertilización y fijan nitrógeno. Algunas son medicinales, 

hornrunentales o se utilizan en el mejoramiento genético de plantas 

cu! tivadas con las que est5n emparentadas y tambi~n ayudan en traba

jos de docencia (Villegas, 1979). 

Estudios precisos sobre la identidad de las malas hierbas en todo su 

ciclo de vida, dan grandes beneficios en cualquier sistema de control 

que se practique (Segura, 1981). La idcntificaci6n de semillas de 

malas hierbas ayuda en la certificación de semillas de cultivos (Es

pinoza, 1979). Adem.'.is, los manuales de semillas üyudün a identificar 

las scmi1las procedentes del suelo, esto para predecir la flora inva

sora de una parcela desconocida (Villarias, 1979). El reconocimien

to de malas hierbas en estado de pl.'.intula facilita escoger las pr.'.ict,! 



cas de control apropiadas, antes de que las malas hierbas lleguen 

a madurar (SUtcky, 1984). 

Existen diferencias morfol6gicas entre especies, as! como entre las 

poblaciones de una especie (Bedin, 1981). Adem.Ss, existen diferen

cias en su germinación (Chancellor, 1981). Estas diferencias deben 

cuantificarse con estudios fenolcSgicos que proporcionen además, da

tos de establecimientO, desarrollo y capacidad competitiva (Agundis, 

1983). Para la creación de métodos mejorados de control do la male

za anual, depende sobre todo de una comprensión de los factores del 

medio ambiente y genéticos de las especies que influyen en la dor

mancia de las semillas de las malas hierbas. Algunas semillas rcqui!, 

rcn de un período de reposo (dormancia) antes de que germinen, o bien, 

adquieren una segunda dormancia en respuesta a determinadas condicio

nes. Hay algunas que retienen su viabilidad solo por un período CoE_ 

to y mueren si la humedad y temperatura no son favorables para su 

germinaci6n (Klingman y Ashton, 1980). 

Como los estudios sobre la biología de la maleza son pocos y aun in

suficientes para lograr un análisis profundo de la comunidad arven

se, se pretende colaborar en parte para lograr su manipulaci6n cien

tífica, de tal manera que se prevenga el daño a los cultivos con ml!

todos de control eficientes. 

En el presente trabajo se estudian algunas características morfol6-

gicas y fisiológicas de 10 especies de malas hierbas.; Estas son !!!!, 
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Portantes a nivel nacional porque se encuentJ.un en los cultivos b! 

sicos y están en varios estados de México (cuadro No. 1). AdemSs 

estas malas hierbas por su agresividad se pueden encontrar en el 

campo f5cilmente y se ha observado que germinan bajo muy diversas 

condiciones. 



CUADRO Uo, 1 10 ESPtc!f.:S DE MALEZA EN LOS CULTIVOS QUE SE ENCUENTRAN Y SU OISTRIBUCION NACIONAL, 

CULTIVOS 

IArna1Utt1tu~ 
ldb1t.idu6 X X X •x X X X X X 

Rumc-.: cW-
:tJu6 X X X X X X X 

Bi.dcn! uda-
'l1~ta X X X X X 

Ipomvca puJt 
t)ill!Cll - X X X X X X X 
llfJ~l'fUt l.lUft 

~a-1.1,1~ ta-'li~·- x 
/11'1•1XílCIUlt 

X X X X 

ofiñiriliat('. X X X X X X X 

qu Ul1-'fJC/JUll 
mdCc(ito11.t1~ X x 

X X 

f-~S'l'/11)0$ DE Ml::XICO* 

~IUI!('.\ C4LlL1U~ 

üidc11~ (1(/oJtata 

X X 

J 4 

l pomo ca tJt1.'ti.xt111.!a X X X X 

f¡t.'[(tx11c11111 ofifi<ºci.11al(' 

l\vcua ~atua 

FUUlTI~: D.G.S. V.- S.l\.R.H. 1984 
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* CLAVE PARA LAS ENTIDADES 1 

l Aguascalientes 

2 Baja California Norte 

3 !laja California sur 

4 CanJ>eche 

S Coahuila 

11 Guanajuato 

12 Guerrero 

13 Hidalgo 

14 Jalisco 

15 M4xico 

21 Puebla 

22 Queretaro 

23 Quintana Roo 

24 San Luis Patos!: 

25 Sinaloa 

31 Yucat&n 

32 Zacatecas 

6 Colima 

7 Chiapas 

8 Chihuahua 

9 Distrito Federal 

10 Durango 

16 Michoac&n 

17 Morelos 

í.e Nayarit 

19 Nuevo León 

20 Oaxaca 

26 Sonora 

27 Tabasco 

28 Tamaulipas 

29 Tlaxcala 

30 Veracruz 

8 
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JU, OBJETIVOS 

A. Descripción morfológica de semillas y pl&ntulas d.e 10 espe

cies de malas hierbas comunes en México. 

B. comprobar la germinación de semillas de 10 malas hierbas ~ 

jo diferentes condiciones climliticas y de edad de las semi

llas. 

c. comparar las 10 malas hierbas por la capacidad de getminaci6n 

de sus semillas y por el crecimiento de sus plántulas. 
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IV. lllPOTESIS 

Las especies de malas hierbas tienen características morfológi

cas distintivas en sus etapas fenológicas de semilla y plántula 

que por su relación con la planta adulta, permiten identificar

las. Las características fisiológicas de las semillas de las m~ 

las hierbas bajo diferentes condiciones climáticas y de edad de 

la semilla determinarán la capacidad de genninación de las semi

llas. 
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V, REVISION DE LITERATURA 

La revisión bibliográfica de las 10 especies de maleza en estudio se re

fiere a los siguientes puntos: Nombres comunes, taxonomía, morfología, 

duración y fenología, habitat e importancia económica. 

A, NnMl!Jl.t/W4 fúb/Lidu.b L,' 

l. Nombres comWles: Quelite, quintonil, quiltonil y bledo (Villegas, 

1979). 

2. Taxonomía: Orden 1 C:ent:rospemales 

Familia: Amaranthacea:e 

Género: AtnaJUt1t.t/tu..6 

Especie: l1.lb11.idu4 L. (S&nchez, 1980) 

3. Morfología 

a) Semillas. Principalmente circular-lenticular, con &picc estriado 

dentro de un delgado borde cortado sobre el margen. Son de color 

negro o café rojizas y brillantes. Miden de 1-1, 5 mm de diámetro. 

Son lisas y tienen un embri6n curveado alrededor del firme (Martín 

y Barkley, 1961). El peso de 1000 semillas es de 34 centigramos 

(Bedin et al. , 1981) • 

b) Pl&ntula. ~ipocótilo erecto pero frágil, color magenta liso. Las 

láminas de los cotiledones son oval alargadas, angostas y largas 
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(de 4 a 5 veces tan largos como anchos) de 10 a 12 mm de lonq. 

con ápice acuminado. Cotiledones lisos, de color verd.e opaco 

por el haz y magenta por el envés, acentuándose esta coloración 

cuando la temperatura es fría, tienen un gran número de nerva

ciones transversales y una nervadura principal prominente en el 

envés. Los pecíolos de los cotiledones unidos basalmente vor 

una arista transversal en forma de "V". Primeras hojas verda

deras alternas, sin estipulas, de forma oval (relación anchura 

/long! tud ~ O. 50), con ápice hendido y una nervadura principal 

visible como una depresión en el haz, éste último de color ve_:: 

de y envés de color magenta principalmente en la base, nervaci~ 

nes y márgenes de tercera y subsecuentes hojas con pelos cortos 

y rígidos. Los pecíolos de las hojas son estriados y con pelos. 

El tallo es también de color magenta con pelos y con aristas 

verticales que son extensiones descendentes de los márqenes del 

pcc!olo {Univ. of Georgia, 1978¡ Univ. of Calif. 1978¡ Villa

rias 1979¡ Bedin et al., 1981 y stucky, 1981). 

e) Planta adulta. Raíz pivotante, tallo erecto de 15-200 cm de altura, 

hojas alternas aovadas o lanceoladas, prominentemente nervadas, 

de- 5-B cm de largo por 2-4 cm de ancho, con un pecíolo delgado do 

J-10 cm de largo. Las inflorescencias son espigas p01niculadas te! 

minales de 10-25 cm de longitud por 1-2.s cm de ancho, o laterales 

que están en lc'.15 axilas de las hojas y más pequeñas. Las flores 

ocultan el raquis, miden alrededor de 0.2 cm de long. de color ve!. 

de. Las brácteas son lanceoladas y espinosas en la punta, -los sé-
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palos son 5, oblongos, agudos, de 1. 5-2 mm de largo e igual n.!!, 

mero de estambres. El fruto es un utrículo globoso dehisente 

en forma transversal, con una semilla cada uno 

19791 Sá'nchez, 1900 y l'leaver et al., 1980). 

4. Duración y Fenolog!a 

(Vil legas, 

su brotación ocurre en primavera-verano (Legizamón et. al.,1980). Es 

una planta anual de verano, con un ciclo desde marzo a diciembre y 

floración de marzo a octubre. La floración se correlaciona con la 

latitud, así entre r.t&s al norte, las poblaciones florecen primero 

(Villegas, 19791 s&nchez, 1980 y l'leaver et al., 1980). 

S. Habitat 

Se desarrolla entre los 2240 y 3000 msnm, en diferentes suelos como 

el franco arcilloso, arcilla y esti~rcol hÚl!ledo, as! como en P. H. 

desde 4.2 a 9.1, en campos cultivados, corrales, áreas incultas, or!, 

!las de caminos y de canales (Villcgas, 19791 Weaver et al., 1980 

y RodrS:guez y Agundis, 1981). 

6. Multiplicaci6n y dispersión 

Cada planta puede desarrollar más de 250 flores por inflorescencia 

y de 13,000 a 100,000 frutos. La primera flor en una serie es la 

única estaminada la que permite una autoplinización, aunque princi

palmente son polinizadas por el viento e insectos, puesto que los 

estigmas de las flores unisexuales están receptivos por varios días 
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·antes de abrir las flores estaminadas (Weaver et al., 1980). Las 

semillas requieren altas temperaturas (20-30º C óptimo) ,Y luz para 

germinar. Se ha determinado que las semillas recientemente cosech!!_ 

das requieren más altas temperaturas que las que pasaron al invier

no en el campo. La dormancia de la semilla se presenta en esta es

pecie durante los primeros 6 meses, aunque hay variación en la ger

minación entre distintas poblaciones de esta especie. Cuando se se!!!_ 

braron semillas a partir del segundo mes de ser colectadas se obtuvo 

un 50\ de germinación {Bedin et al., 1981). La longevidad de la se

milla llega a 40 años, aunque hay un decremento en la viabilidad al 

permanecer 18 meses en el suelo y no se observa disminución en la 

viabilidad cuando son almacenadas en seco durante 30 meses (Weaver 

et al., 1980) • 

7. Importancia económica 

a) Benéfico 

La· utilización de esta planta es como alimento de humanos y anim!!, 

les por. su alta calidad nutritiva, además puede ser usada como ma

terial reproductor p;na recombinar características deseables en 

los quelites cultivados (Villegas, 1979 y Weaver et al., 1980). 

b) Decremento 

Esta maleza ocasiona pérdidas muy grandes en varios cultivos al 

reducir su producción e impedir la cosecha. Esta planta llega a 

tener altas concentraciones de n::c.ratos justo antes de la flora-
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ción, principalr.tente en ramas y tallos, que pueden ser venenosos 

.l.1 ganado y producir alergias en humanos. Esta planta alberga a 

los Nematodos: /.lelo.ldo9ifnC spp., ApftelC'Jtclw-idM gltagit/Ú<W, l/e,te

Jtoda. maJÚOIÚ y PJt..a.tyi.e.nc.lu.M p!UttetWl6. Entre los hongos que ho!_ 

peda y transmite están: Ae:bugo Olltl, AlteJUtaJLi.a ama.Jtan:tlú, A • 

.6olan..i., Fu.6cvúum º"Y~PO·~wn, Sc.lvw.túUa .6c.leJtotioJUun, Aphanruny

cu cochlotdM, Ce1tc0Jpo1ta b-iaclua.t, GCoco6poJLitm1 1t1111V1an.thlcota, 

P<'/to1to6po1ta amaMJLtlu, Plwma !htg-iM.úna, PftyUoJ.t!Li.c.ta ama1tart.tlú, 

Pltyma,to.tJUcltwn om1uvo1mm, Pucu1ua ct1tütidac, RamuCit/Úa spp., RI~ 

zoc..t01úa .60.ean.i y ScleJto.ti.túa ronM.OJLt/Li. Así también se ha dete.:: 

minado que puede albergar al virus del mosaico del tabaco (Wea

ver et al., 1980 y Bedin et al., 1980). 

B. Rmnex cJÚ<lpu4 L. 

l. Nombres comunes: Lengua de vaca, acedera, vinagrera, romaza (Sli!!, 

chez, 1980). 

2. Taxonomra: orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Polygonales 

Poly~ona~ea_e 

Rumex 

C/t.Úipu4 L. (García y Gonzolez, 1979). 
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3. Morfología 

a) Semilla. ·De fonna trianqular en .corte transversal; con la b~ 

se cortante afilada y el ápice con una punta aguda, superficie 

lisa, de color café rojizo y brillante. Secciones transversa

les muestran en la mitad de un lado al embrión y el cotiledón 

es paralelo a la pared (Mart!n y Barkley, 1961). Aquenio cu

bierto por 3 sépalos color café rojizos {Stucky, 1981). 

b) Pl~ntula. El hipocótilo es redondeado, liso, de color verde y 

a veces marrón en su base, no es evidente el hipocótilo arriba 

del suelo hasta el desarrollo de la 2a o Ja hoja, hinchado ap! 

calmante. Cotiledones elíptico alarr¡ado, tres veces tan largos 

como anchos, engrosados y lisos, de color verde opaco con tin

tes marrón en el haz, ligeramente harinoso y granular sobre la 

superficie, con una nervadura principal como boºrdo en el env~s 

y como una ligera depresión en la base del haz. Pecíolos tan 

largos cor:io la l:ímina, plano en su cara superior, lisos. Hojas 

alternas ovales, con su punta ligeramente pWltiaguda y la base 

continúa suavemente con el pecíolo, de color verde y con tona

lidades rojizas después de una helada, con nervaduras evidentes 

sobre el haz después de la 2a hoja. La lámina de la hoja lige

ramente dentada en el punto que se une al pecíolo. Los pecío

los de las hojas están acanalados y sus bases se extienden sobre 

el tallo, planos sobre la cara superior, lisos, con una membrana 

blanca (vaina) en la base, de d· nde emerge la yema de la hoja PO,! 

terior, las cuales son erectas con los márqenes enrrol lados ha-
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cia abajo (Chancellor, 19641 Univ. de Calif., 19781 Villa-

rias 1979 y Stucky, 1981). 

e) Planta· adulta. Raíz principal columnar, napifonne, gruesa, 

con varias ramificaciones. El tallo es erecto, herb5ceo, gl!!_ 

bro de 0.4-1.0 m de altura, longitudinalmente estriado, con 

ramificaciones en la parte superior, de color verde y rojizo. 

Las hojas son enteras, alternas, ovales y después cvaJ lance~ 

ladas, con bordes ondulados, tiesos y encrespados, las hojas 

inferiores de 10-30 cm de longitud, con base redondeada, las 

hojas superiores con la base y el ápice agudos y más chicas. 

Las flores son bisexuales o femeninas, vcrticiladas y dispue.! 

tas en panículas densas, estrechas y alargadas, de 10-50 cm 

de largo. Pedicelos florales de 5-10 mm de largo, articuladas 

cerca de la base. Las flores bisexuales tienen 6 estambres y 

un pistilo con 3 ramificaciones con estigma dilatado muldfi-

do. Perianto verde y café rojizo después de la maduración, he!. 

baceo, con 6 divisiones dispuestas· en dos filas, las exterio-

res de 1 mm de largo (sepaloides) y las interiores de 4-6 mm 

(petaloides), que recubren al fruto que es un aquenio pirami-

dal de 2-3 mm de largo, seco, unilocular, monospermo, indehi,! 

cente, provisto en el dorso de gránulos carnosos (Korsmo, 19541 

Gtfel, ~970; Villari.a.s, 1979 y Rzedowski y Rzedowski, 1981). 

4. Duración y. fenol99í~, 

P-1anta-_per~né';~~qu~(~~~ha~ ~.~-·pr~may:i:-a y florece en primavera-
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verano. En condicionés de la mesa central florece de mayo a ju

nio. Se le encuentra todo el año en forma vegetativa (Villarias, 

1979 y Rzedowski, 1981). Esta planta puede germinar desde marzo 

hasta octubre (Chancellor, 1981). 

S. Habitat 

Le- favorece climas templado-humedos, pero se adapta a gran número 

de condiciones. Sus requerimientos son de luminosidad, suelo f4S,E 

til y compacto. Se encuentra en campos cultivados y praderas, 

hasta un nivel de pinos. (Huke y Cavers, 1982 y Ernst et al., 1985). 

6. Hul tiplicación y dispersión 

Esta maleza tiene gran variabilidad fenot!pica por Plasticidad y 

poca variación entre los genotipos dentro de las familias, sugi

riendo que las especies de Rumex son predominantemente· éndogami

cas (Huke y Cavers, 1982). Las semillas son dispersadas por el 

hombre, animales y lluvia. cuando las semillas acaban de madu

rar no presentan dormancia y semillas enterradas en condiciones 

naturales continúan sin domancia (Bask!n y Bask!n, 1985). Las 

semillas son inducidas a dormancia solo en presencia de oxígeno 

a temperaturas constantes tan bajas como 1. 5° e, siendo el grado 

de dormancia en razón directa del nivel de temperatura (Chance

llor, 1981). Las semillas no germinan en la obscuri<lad, pero con 

luz a 15°, 20° y 25º e germinan rlipidarnonte y tienen un 78t. de 
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germinación. r .. as semillas son inducidas a una segunda dormaricia 

con 6 d!as de obscuridad, o con incubación con luz a 30° e, o con 

prolongado remojo en una solución de glicol-polietileno 6000 a 

15. 7 Bar, a 15º e con luz. As! también, semillas enfriadas por 

JO días a 5° e genninan en la luz, pero adquieren segunda dorma.!!. 

cia en la obscuridad y los estimulantes kinetin, cthephon, y ác!, 

do giberélico rompieron esta dormancia, aunque en semillas no ª.!! 

friadas no tuvieron efecto, en la obscuridad, sobre la dormancia 

(Samimy y Khan, 1983). Semillas de esta maleza dormantes,pucden 

ser promovidas a la germinación con el :icido giberélico y el 

phthalimide AC-94377 (!1etzger, 1983). 

Esta maleza también puede producir nuevas ·plantas, como resulta

do de la división y corte de sus ra!ces (Korsmo, 1954). 

7. Importancia económica 

Decremento. Esta maleza acumula oxalatos lo que ha producido pé.!. 

didas de ganado debido a envenenamiento (Univ. de Calif., 1978). 

Además, causa de moderadas a serias p~rdidas por sus infestacio

nes en cultivos de granos y hortalizas (Rodr!quez y Aqundis, 

1981). 

c. B.ldeiu odo!uttct cav. 

l. Nombres comunes: Rosetilla, zeta, rosilla, flor blanca, diyi, 

accitilla, cisiquelite, té de milpa (Rodríguez y Agundis, 1991 



y Ob. personales). 

2. Taxonomía: Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

3. Morfología 
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Campanulales 

Compositae 

oda/ta.ta Cav. (Rzedowski y Rzedowski, 

1985). 

a) Semillas. La semilla (aquenio) es de forma linear, incurvada, 

densamente comprimida o cuadrangular, mide de 4 a 16 mm de lar

go, de color negro o caft'S, carece de aristas o tiene dos, rígi

das y amarillentas que miden de 2-4 mm de largo (Rodríguez y 

Agundis, 1981). 

b) Planta adulta. Con raíz pivotLlnte. Los tallos son erectos y 

en ocasiones ligeramente decumbentes, muy ramificados, cuadraE_ 

gulares, glabros o puberulentos y miden de 25-150 cm de alto. 

Las hojas son opuestas y con pecíolos que miden do 1.0 a 6. 5 

cm de 1.:irgoJ el limbo mide de 1.5 a 7.0 cm de largo, se encueE, 

tra dividido en 3, 5 y en ocasiones hasta siete segmentos, los 

cuales son de forma ovada, con los márgenes ciliados y aserra

dos1 las hojas superiores tienen el limbo de forma lanceolada. 

La inflorescencia es un c.:ipítulo flor:al o cabezuela de forma 

discoidal, que tiene de 25 a 40 flores. Las flores de la peri-

feria son neutras o femeninas y tienen 5 pétalos {lígulas) de 

color blanco o blanco arnarille~to y l~s del centro del capítulo 

son tubulosas, hermafroditas y con corolas:de color amarillo 
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(Rodríguez y Agundis, 1981). 

4. ouraci6n y fenología 

Es una planta anual que florea en los meses de junio a noviembre 

(Rodríguez y Aqundis, 1981). 

5, Habitat 

Es una planta cosmopolita ampliamente distribuida en regiones tr~ 

picales y templadas, en alturas de 2250-2900 msnm. Se presenta 

en infestaciones regulares o severas en los cultivos de maíz, av!. 

na, haba, cebada y trigo y ligeras en hortalizas y alfalfa. Tam

bié'.n se encuentra en lotes baldíos, orillas de caminos y bordos 

de canales (Rodríguez y Agundis, 1981). · 

6. Multiplicación y dispersión 

se reproduce por semillas que por su forma facilita la adherencia 

al pelo de los animales o a la ropa (RodrS'..quez y Agundis, 1981 

y Oh. personales). 

7. Importancia económica 

a) Decremento 

Maleza muy común en -~ul t-iVos -¡;&-SiCoS (Rodi-!cjuez y Agundis, 

1981). 

b) Ben~fico 

Se emplea en la·. me_~Ú:'cin.:i _ poPular _ (Rzedowski y Rzedowski, 1985). 
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Es consumida por animales, antes de su floraci6n (Ob. pe!. 

sonales). 

c. lpomoea pMpwtea (L. J Roth. 

l, Not:'lbres comunes: Correhuela, gloria de la mañana, manto de la 

virgen, campanilla (Rodríguez y Agundis, 1981). 

' 
2. Taxonomía: Orden; TUbifloras 

Familia: Convol vulaceae 

Glinero: lpomoea 

Especie_: pWlp!llLC!.d (L.) Roth. (U. Nnl. de 

Tucuman, 1953). 

3. Morfolog !a 

a) Semillas. Las semillas son de color cafli obscuro o negro, 

con la superficie granulosa, de un lado es fuertemen~e ºº!!. 

vexa y los otros dos lados planos,la cicatriz de la sefl'lilla 

en forr.ta de herradura, miden de 4-6 rnm de diámetro y se en-

cuentran de cuatro a seis por cápsula (Stucky, 1981 y Ro-

dríguez y Aqundis, 1981}. 

b) Plántula, liipocótilo fuerte, de color verde claro con tin-

tes marrón, longitudinalmente estriado por las continuacio-

ncs descendentes de los r.i.5rqencs de los pecíolos del cotil~ 
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don. cotiledones de forma cuadr.~da con una hendidura pr~ 

funda en el ápice, aser.1ejando a una mariposa, de 2 cm de 

ancho, brillantes, con márgenes ondulados, haz verde con 

una cubierta densa de gUindulas translúcidas. Las nerva

ciones evidentes cor.10 depresiones en el haz y corno bordes 

en el envés, este últil".o de color verde claro. El pecí'.o

lo del cotiledon estriado en la caru superior a veces de 

color marrón. Las primeras hojas son alternas en forrna 

de corazón con 2 lóbulos redondeados en la base y ápice 

terminado en punta, el ha:: cubierto densamente por pelos 

y nervaciones evidentes como bordos y con borde liso. Los 

peciolos de las hojas son verdes, estriados sobre la cara 

superior, densamente cubierto con ,Pelos dirigidos hacia 

abajo, tallo fuerte, trepador después de la Ja. hoja, de!! 

samente cubierto de pelos, no estriado o ·con estrias lon

gitudinales no muy evidentes (Univ. de Georgia et a.l., 

19781 Univ. de Calif., 1978 y Stucky, 1981). 

e) Planta adulta. Tallos y raoitas cil!ndricas o angulosas 

de 1-3 mr.i de diár.ietro, pubesentes, tomentosas. Pec!olos 

de 1-14 cm, con tomento similar al de las rarnitns. Hojas 

ovadas, siempre Uír.tinas enteras (En 1. /XV'tpWte.ct var. cU

ve!L6.i.:)o.t.ltt (Lindley) 0 1 Dnnell alqunas hojas son enteras 

y varias trilobadas) de 1-11 cm de largo por 1-12 cm de 

ancho con base cordada 'J aurícolas redondas 1 ambas caras 

densamente pubescentes con pelos largos dirigidos hacia 
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los bordes, nervaduras prominentes en el envés. Cimas 

con 2-5 flores, a veces, sólo l. PedGnculos de 0.2-15 cm 

con pubescencia. Brácteas lineares a lanceoladas de 1. 3-

9 mm, pubescentes. Pedicelos de 5-10 mm re flexos y alar

gados (hasta 25 mm) en los frutos, pubescentes. Botones 

agudos con corola glabra. sépalos exteriores lanceolados 

o angostamente elípticos de 8-15 mm de largo por 2.5-4.5 

rran de ancho, dorso con pelos largos, reflejados después de 

de la antésis, los interiores angostamente lanceolados de 

8-15 mm de largo por 2.5-3.0 mm de ancho, dorso laxalmen

te piloso en su línea media y bordes hialinos, glabros. 

Corola infundibuliforme, azul, blanca o rosada, do 2.5-5.0 

cm de largo, CJlabra, 2 estambres largos de 18-25 mm y 2 

cortos de 13-22 mm con anteras de 1.5-2.0 mm Ovario ovoi

deo atenuado en el estilo, glabro, 3-locular, 6 ovalado. 

Estilo de 14-22 nun. Estigma 3-qloboso, que origina un fr~ 

to (c.Spsula) de l en de diámetro, glabra, algo deprimida, 

3 !ocular y 6 seminada, color café (U. Nal. de TUcuman, 

1953 y Matuda, 1968). 

4. Duraci6n y fenología 

Es una planta anual que florea desde ~ayo hasta noviembre 

( Rodríguez y Agundis, 1981). 

5. Habitat 

Es una hierba nativa de 1 n América tropical. En la~ reqi~ 



25 

nes &ridas se desarrolla precariamente, pudiendo presentar 

las flores en las axilas de las primeras hojas femadas. Se 

encuentra en infestaciones ligeras en varios cultivos, en 

cercas, orillas de caminos y bordes de canales (Univ. Hal. 

de Tucurnan, 1953 y Rodríguez y Agundis, 1981). Suelos ca

lientes y húmedos le favorecen {Univ. de Georgia, 1978). 

6. Reproducción y dispersi6n 

Se reproduce por semillas (Rodríguez y Agundis, 1981). 

7. Importancia econ6mica 

a) Decremento. Por su vigoroso crecimiento puede retardar el 

crecimiento de cultivos anuales (Univ. de Calif., 1978)0 

b) Benéfico. Puede ser utilizada cor:io planta hornamental en 

jardines (Ob. personales) • 

E. Caphel.ta bWl.<la-piu..tow (L.) Medie. 

L Nombres comunes: Bolsa de pastor, zurren de pastor, panique

sillo (SSnehez, 1980) • 

2. Taxonomta: Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Papaverales 

Cruciferae 

Cap6e.Ua 

bWüla-piu..tolLi.6 (L.) Medie. 

(Rzedowski y Rzedoswki, 1981) 
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3. Morfolog.S:a 

a) Semillas. El:íptico comp~irnidas, algunas veces .truncadas 

en la base. En ambos lados laterales con una arruga lo.!!. 

gitudinal desde la base hasta el &pice. sus dimensiones 

aproximadas son de 1 X 1.2 X 0.33 mm. Superficie reti

culada, de color caf~ claro o pardo anaranja_do, excepto 

.por una zona obscura a trav~s del punto de unión (Mar

tín y Barkley, 19611 Villegas, 1979 y Villarias, 1979). 

b) Plántula. Hipocótilo verde claro o con tinsiones pt'irpura, 

glabro, en un principio no es evidente arriba del suelo. 

Los cotiledones son pe:ciolados, de 2-3 mm de longitud, r~ 

dondeados, glabros, con ápice redondeado o tnincado, a 

veces ligeramente dentado, de color verde pálido, con PU!!. 

tos brillantes nuy pequeños. Primeras 2 o 4 hojas opues

tas, enteras o con escot.aduras muy pequeñas en la mitad 

superior; subsecuentes hojas alternas, usualmente con V!, 

rios dientes o incisiones profundas y agudas, ocasional

mente en toras. Las hojas est~n en rosetas apretadas, aco.! 

tadas sobre el 5Uclo, cambiando de formas redondeadas a 

alargadasr láminas de color verde plateado, aunque a veces, 

en perí:odos de sequía, presenta coloraciones púrpura. ner

vadura principal evidente en el haz corno una línea verde y 

en el envés como un borde, densamente pelosa en ar.ibas caras 

con pelos en forma de estrella, prensados y con pelos sin 

ramificar más larqos (sólo vistos con aumento)~ Pecíolo P.!!. 
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loso con los dos tipos de pelos. Yemas de las hojas enro

lladas longitudinalmente. Tallo no elongado en la pUintula. 

La plá'.ntula es ligeramente pimientosa al sabor (Chancellor, 

19641 univ. de Georgia et al,, 1978; Univ. de Calif. 1978; 

Villarias, 1979 y Stucky, 1981) 

e) Planta adulta. I.ra ra!z es tubular o columnar, esbelta, ex

tensa y ramificada extendidamente. El tallo es erecto, do! 

gado, liso o con pubescencias osparciclas, ramificado arriba 

y .poco ramificado abajo y con una inflorescencia en la cima 

del tallo o ramas. Las hojas inferiores están en roseta h.!!, 

sal generalncnte lobuladas, con incisiones profundas, rara

mente enteras, de 3-15 cm de long. ,'pecioladas. Las hojas S.!!, 

perlares, tallinas, caulinas, lanceoladas, abrazadoras, en

teras o dentadas, sésiles o articuladas en la base. Todas 

las hojas de color verde claro por el envés y verde obscuro 

por el haz, densamente pubescentes con pelos simples y ra

diales. Las flores están en racimos largos, son hermafro

ditas de alrededor de 0.3 CC\ de largo. Pétalos blancos o 

rosados, en número de 4. Androceo con 6 csturnbres iguales. 

Gineceo mostrando un estigna corto sobre el ovario bilocu

lar que origina un fruto triangular o lanceolado, con varias 

sem~llas, aplanados, con la base hacia afuera o cuneada, el 

ápice es truncado, mido de 4-8 mn de lar90, dehiscente, se 

abre y se separan las valvas, caen las semillas y solo que-
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da un tabique membranoso {Korsmo, 1954; Villegas, 1979; 

Villarias, 1979 y Rzedoswki y Rzcdoswki, 1981}. 

4. Duración y fenología 

Ocurre la brotación en verano-otoño (Legizamón et al., 1980). 

Esta planta es anual de verano, anual de invierno o bir:rnual, 

puede tener varias gener~ciones al año, pero es mSs abundante 

de mayo a diciembre. La floración y producción de semillas 

ocurre de abril a junio y de julio a septiembre en plantas ger

minadas en invierno y primavera respectivamente. Pnsa la l!pa-

ca desfavorable en forr.til de semilla o realizando su ciclo de 

vida (Villegas, 1979; De Sloover y Goosscns, 1981 y Hakansson, 

1984). 

s. Habitat 

Se encuentra desde los 2J40-JOOO msnm, preferentemente en sue

los pesados y hGmedos ya sea en zon.ls cultivadas, baldíos o U!!. 

deros de v!as de comunicaci6n. Le favorece alta luminosidad y 

suelos de alta fertilidad para su desarrollo (Villeqas, 1979 y 

Oe Sloover y Goossens, 1981). 

6. Multiplicación y dispersión 

se reproduce únicilmente por semillas, las cuales al enterrarlas 

a 25 mm de profundidad se tiene poca emergencia de la plántula 

y al enterrarlas más, adquieren dorma~cia que es rota con 
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la luz roja, aunque la luz roja lejano y la obscuridad no 12_ 

gran estimular la germinación (Froud et al,, 1984). 

7. Importancia económica 

a) Decremento. Esta naleza puede ser hospedera y transmitir 

varias plagas y enfermedades, cor.i.o la bacteria Xan.tl:omona.6 

car.1p~.tlr..ió, las virosis desarrolladas en su semilla como 

el tomate brackring virus, el virus de la mancha anillada 

de la frambuesa y el virus del mosaico del arab.ls. Otros 

virus que frecuentcr.i.entc transporta son el virus del son!!. 

jera del tabaco, el virus de la mancha anillada del lych

nis, el virus de la nancha anillada latente de la fresa y 

el virus del anarillarnicnto libro . (Neergaard, 1977). Til!I! 

bién es fuente rle infecci6n del Sp.iltopCMr.ttt CÁ.itJt,l (O'Ha

yer et al, 1994). Se ha encontrado invernando en esta m!!_ 

leza al &fido Anhalocyclic Hyz~ a.6c.a1on.icu.6 que es una 

plaga de la fresa (Karl, 1984). 

b) Benéfico. Esta planta es r.tedicinal, se e.r.iplca como tónico 

astringente y homeostStico. Es utilizada para regular el 

sistema sangu!neo y sistema glandular. Además las plantas 

jóvenes pueden comerse en ensaladas y sopa (Villcgas, 1979 

y De Sloover y Goossens, 1961). 

F. TaltaXacum 066-tc.i.J1ttee Weber 

l. Nombres comunes: Diente de león, amargón, taraxacum, globito, 
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lechuguilla (Villegas, 1979 y sanchez, 1980). 

2. Taxonomía: Orden : 

Familia: 

Género: 

Especie: 

3. Morfología 

Carnpanulales 

Compositae 

T aJtaXaewn 

oH-lCA'.na.l'e Neber (Rzedowski y Rzedowski 

1981). 

a) Semillas. Comprir.iidas, oblongas, algunas con 4 :ingulos, 

estrechadas en dirección de ambos extremos, romboidal en 

sección transversal. Cuerpo de 3 a 3. 5 nn de largo por 

1 mm de ancho, ápice en punta, con 5 surcos longitudinJ!. 

les a los bordes y uno central, con mamelones que se van 

haciendo más agudos y prominentes hncia el ápice, glabro. 

Callo indiferenciado del resto. De color pajizo obscuro 

o claro. Con espinas antrorsas al r.1enos en su cuarto su

perior. Rostro o rostrelo delgado de unos e mm de longi

tud con base engrosada que es el punto de unión con el 

cuerpo, sobre este apéndice está el vilano que puede me

dir hasta 14 mn de diár.~etro, formado por numerosos pelos 

blanquesinos sedosos y finalmente escabrosos que se dis

ponen a modo de paracaidas {Martín y Barkley, 1961; Del 

Puerto, 1973 'I Espinoza, 1979). 

b) Plántuln. Hipocótilo verde claro ó blanco, dilatado api

calmente, no aparente arriba del suelo en un inicio. Cot.f. 

ledones el!pticos alargados, .~e color verde obscuro o ve.!. 
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de ar.iarillo, glabros, con la nervadUl:a principal terminando 

como una pequeña qHíndula en el ápice. Pecíolos cortos, 

unidos basalmente por una arista en forma de copa. Hojas 

alternas, con dientes en el borde dirigidos hacia abajo, de!_ 

pués el borde es dentado lobulado de color verde claro bri

llante en el haz y verde grisaseo en el envés, delgadas, gl!!_ 

bras o con pocos pelos arrugados, prensados, las nervacioncs 

son prominentes en el envés. La Ja y posteriores hojas ex~ 

dan un jugo lechoso al romperse. Pecíolo de la hoja estria

do en su cara superior, basalmente sujetados por los márgenes 

alados de la llimina de la hoja posterior, tallo no elongado 

en la pllintula (Chancellor, 1964; Univ. de Calif., 19781 V! 

llarias, 1979 y Stucky, 1981). 

c) Planta adulta. Tiene una raíz principal profunda y fuerte, 

se ramifica y es en este órgano donde existe gran cantidad 

de jugo lechoso. No tiene tallo verdadero visible aunque 

tiene un bohordo floral, que es ur. tubo hueco de 10-50 cm 

de alto, que se desarrolla de las axilas de las hojas y SO,! 

tienen en su ápice una cabezuela floral. Las hojas est&n 

dispuestas en una roseta basal, son de forma oblonga u obo

vado-lanceoladas más o r.ienos profundanentc lobuladas, con 

los dientes dirigidos hacia abajo, son glabras con una lo_!l 

gitud de 5-35 cm. La cabezuela floral o capítulo tiene ce!. 

ca de 220 florecillas, todas ellas son ligul.:idas, en fonna 
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de lenqueta, de l. 5 et\ de largo de color amarillo-oro o am~ 

rillo-fósforo, las flores periféricas a menudo pr.esentan t,5! 

nalidades pGrpureas, en el extremo flores cinco dentadas. 

El receptáculo del capítulo es convexo, mínimamente curveado, 

sin paleas. Involucro cilíndrico oval. Las escarias o foli~ 

los externos son desiguales o m§s cortos que los internos 

que son de uniforme longitud. El aquenio es un fruto seco, 

indehisente uniseninado, con la senilla no soldada a la pa

red. El conjunto de frutos fama un globito blanco sedoso 

de 4. S cm de diáI'letro, cuando los frutos están maduros, es

tán arqueados y se desprenden y dispersan con ayuda del vi

lano {Villegas, 19791 Rzedowski, 19811 Stinchez, 1981 y De 

Sloover y Goossens, 1981}. 

4. OU.ración y fenología 

Planta anual o perenne, su ciclo de desarrollo es de marzo 

a dicienbre, presenta su r:iayor porcentaje de germinaci6n en 

primavera. Florea de abril a junio y aun en otoño puede flo

rear. Todo el año puede encontrarse vegetativa, floreando 

y fructificando, dependiendo si se encuentra entre plantas 

cultivadas anuales o perennes. Pasa la época desfavorable 

en forma de semilla, en fracciones de partes subterrtineas 

o realizando su ciclo de vida (lC.orSMo, 1954 y Villegas, 

1979). 

5. Habitat 

se encuentra ·.en terrenos .cu~ tivlldos de riego y temporal, c2 
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mo alfalfares, en terrenos incultos, jardines y vías de com~ 

nicación. Se desarrolla desde los 2240 m hasta 3000 msnrn, pr.!_ 

ferenternente en suelos húr.ledos que tengan cierta alcalinidad 

(el P.H. bajo le y.feota seriamente), rico en elementos nutri

tivos, algo arenoso. Le filvorcce el clima moderadamente cá

liño y con alta lur.tinosidad (Bianchini y Azzurra, 19751 Bu

chnan et al., 1976 y Ernst et al,, 1985). 

G. Multiplicación y dispersión 

Se reproduce por semilla o vegetativar.'lente. Las semillas son 

dispersadas por el hor.ibre, viento, agua y animales (Villegas, 

1979). sus semillas presentan poca o nada de dormnncia (Cha.!! 

cellor, 1981). Al estudiar la viabil'idad de las ser.iillas, se 

dctenninó que su r:cayor viabilidad la presentan en el primer 

año de recolectada y posteriomente decrecia exponencialt:lcntc 

año con año, des9ués de 5 años solo 1-5\ de las se:nillas era 

viable. (Robert et al., lSBl). La reCJeneración de la planta 

a partir de su raíz princi?al es inportante, se lleg.:m a de

sarrollar muchos vást.:iqos a partir de rizomas o del cuello de 

la raí:: (Univ. de Calif., 1970 y Vil legas, 1979). Si la 

raíz-principal es cortada en secciones, nuevos brotes ·aéreos 

y ralees pueden desarrollarse desde los merister.1os en el pe

ricelo de la su~erficie de la sección {Korsmo, 1954). 

7. Ir.1portancia económica 

a) Decremento. Esta naleza es frecuentemente transportador.a del 
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virus del sonajero del tabaco y del virus de la mancha anilla

da del tabaco en su semilla (Neergaard, 1977). Un 2'5% de plá!!_ 

tulas provenientes de plantas infectadas por el virus de la 

mancha anillada de tomate (TMRSV) estuvieron infectadas, por 

lo que se le considera corno un qran rcservorio del este virus, 

siendo capaz el nemátodo Xipfúnema. JLi.vu.l de adquirirlo de 

plantas infectadas y transmitirlo a plantas no infectadas (Mou.!!. 

ta in et al., 1984 y Powel et al., 1984). Se detenninó en Bra

zil que esta planta sirve corao reservorio de los insectos Ueza

Jta v.iJúduta L. , PtezodoJUW o<úic' •. úú westw, V.labJLo.tlca 6pec.io6a 

Germ. y So11u.i.mi.a !Jll.O.&.&a Sign., que son plagas importantes de 

cultivos como la soya (Santos, 1984). 

b) Benéfico. Esta planta es ."'lOlinífera y melinífera, es alimento 

para el hombre, o bien es buen forraje en pastizales, además es 

medicinal, puesto que se prepa1·an tónicos que tienen propiedades 

de colagogo, colerético, estomacal o laxante, depurativo y diu

rético (Bianchini et al., 1975 y Villegas, 1979), Se ha enco!!. 

trado que esta planta tiene capacidad para acumular As, Ccl, cr, 

Hg, Sb, Se, y Zn en grado proporcional al grado de contaminación 

ambiental (Kuleff y Djingova, 1984), 

l. Nombres comunes: Flor ele pájaro, flor de nabo, mostaza, pata de 
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cuervo, nabo, vaina (llart!nez, 1975). 

2. Taxonomía: Orden: Papaveralcs 

Familia: Cruciferae 

Género; 8/t.a4.6.ic.a 

Especie' """1J'M.tlú.I L. (SSnchez, 1900) 

3. Morfología 

a) Semillas. Son esféricas, de aproximadamente 0.20 cm de diá

metro, neqras o café rojizas, uniscriadns y colgantes de la 

vaina, de sabor dulCe {Villeqas, 1979). Son muy brillosas 

y con dir.i.inutos hoyos en la sui'lerficie (Univ. de Calif., 

1978). 

b) Plántula. Los cotiledones son en forma de riñón o corazón, 

anchos, endidos en la punta, con un pecíolo largo. Las pri

meras hojas verdaderas son alternas, con el ápice .redondeado, 

lobuladas pinadaI'lente, variables en forma, las norvcJ.duras la

terales llegan cerca del borde de la hoja y tienden a salir 

de la nervadura principal en un ánqulo ancho. La hoja es e.! 

casamente pelosa o libre de pelos, pero esta cubierta de una 

lozanía blanquesina, al igual que el pecíolo y el tallo (Cha!!. 

cellor, 19641 Univ. de Georgia et al., 1978, y Univ. de Calif., 

1978). 

\ 
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e) Planta adulta. Hierba ascendente o erecta, casi glabra, de 

15 a 150 cm de altura, a veces muy ramificada, de i:olor veE,. 

de azulado. Las hojas inferiores pecioladas, lobuladas pr,!?_ 

fundamente (lipato-pinatifidas) con pocos pelos esparcidos, 

de 10-20 cm de largo, el lóbulo terminal es largo y redondc~ 

do, los lóbulos inferiores son más pequeños. Las hojas su

periores son más chicas que las inferiores de forma oblongo

lanceoladas, no lobuladas, pero ensanchadas en la base y ag~ 

das en el ápice, auriculadas y al!lplcxicaulcs. Las flores 

son amarillas de L 3 cm de lado a lado, con 4 pétalos redon

deados en la punta y estrechos en la base. S~palos en núme

ro de 4, dispuestos diD.tJonalmente, de 4-S cm de larqo. El 

androceo con 6 estambres, dos de los cuales son más pequeños. 

El ovario es bilocular aparentemente sésil. El pedúnculo de 

la flor es de 1.3 - 2.5 cm de largo. Los frutos son vainas 

que se separan del tallo, son cilíndricos terminados en pun

ta de 2-9 cm de largo con todo y pedúnculo, 3 mm de ancho y 

un pico de 1-1.S cm de largo {Villegas, 19791 sánchez, 1980 

y Rzedowski y Rzedcwski 1981). 

4. Duración y fonología 

Planta anual de verano, anual de invierno o bianual. Se encuen

tra vegetativa de enero a septiembre, floreciendo de marzo a no

viembre y fructificando de junio a diciembre en cultivos de ver!!. 

no, sin embargo realiza el ciclo de invierno en cultivos de in

vierno. En cultivos perennes se le ha observado todo el año en 
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varias fases fenológicas. Pasa la época desfavorable en fonna 

de semilla o realizando su ciclo de vida (Villegas, 1979). Es

ta planta es de día largo por lo que su iniciación floral es más 

extensiva y más pronta en esta condición, aunque no tiene reque

rimientos críticos de día largo (Jinénez, 1984). 

S. Uabitat 

se encuentra entre los 2240-3000 msnm, en diferentes condiciones 

ambientales. Infesta huertos, cultivos, pustos y est5 presente 

junto a vías de comunicación, orillas de caminos y canales, en 

lotes baldíos y en parcelas en descanso {Univ. de Calif., 1978 

y Vil legas, 1979). 

6. Multiplicación y dispersión 

Esta maleza se multiplica únicamente por semillas. Se dcte.rminó 

que la temperatura óptima de germinación es de 18º e (Averkin, 

1981). 

7. Ir.iportancia económica 

a) Decremento. En semillas de esta maleza se encuentran comunmeE_ 

te las enfermedades AUeJU1a!Li.a. b.'r:~.6.lcae o mancha gris de la 

hoja AUe11.11ivúa bl[M4.icicola o mancha negra y a Rlúzoc.t:onla 

.60.fan.l (Neergaard, 1977), Esta planta tiene fitotoxinas que 

al ser exudadas puede afectar la qenninación, establecimiento 

y desarrollo de algunas especies cultivadas. Además puede ca.!:!. 

sar irreparables daños al suelo por las exudaciones de la ra!z 
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que suprimen la actividad de esporas endógenas y fragmentos 

de micelo de hongo's del suelo y baja los porcentajps de in-

fecciones de micorriza (Jirnénez, 1984). 

b) Benéfico. Sus hojas y flores son consumidas por el hombre. 

Las semillas inmaduras en la vaina son alimento de pájaros 

(Villegas, 1979). Esta planta en el cultivo de broccoli, 

cuando las dos especies germinaron en el mismo tiempo, est! 

mul6 el crecimiento radicular del cultivo y su producción. 

Cuando BJutJ.&,ica. c.ampe.&tJt..i..6 fue rotado con el chicharo redu

jo la severidad de la pudrición de la raíz del chicharo (Aplt~ 

nomyce.& eu.te.lc.ltu). El potencial alelop&tico de esta planta 

puede ser manipulado, plantando nabo durante un previo año al 

cultivo o intercalados para obtener una menor densidad do ma-

leza. Compuestos de la planta son inhibidores alimenticios 

para el escarabajo dcscortesador, adem:S:s como contiene susta.!! 

cias que estimulan el apetito de microorganismos y animales 

herviboros, atrae a insectos nocivos y benéf ices para un con

trol natural de plagas, como por ejemplo funciona como cultivo 

trampa para la plaga escarabajo pulga y atrae a sus predato

res /.l.i.cJWc..tonoh sp. y aves. También puede ser sembrada como 

un cultivo de cubierta que provee polen para las abejas duran

te el invierno (Jiméncz, 1984). 

H. Eclúnopepo11 1n.lUe6io1UL.1 Nüud. 

l. Nombre com<in; Chayotillo. 
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2. Taxonomía: ordent cucurbi tales 

Familia: cucurbitaceas 

G~nero: Eefu11opepo11 

Especie: mllle6loJUL.1 Naud. (Rzedowski ·;. ·Rsedow.!!. 

ki, 1985). 

3. Morfología 

a) Semillas: oblongo-elípticas, 4 anguladas, aplanadas, con tres 

dientes en la punta, de color caf~ obscuro, de aproximadamen

te 4 rran de largo, rugosas (Rzedowski y Rzedowski, 1985). 

b) Planta adulta. Con ra!z pivotante. Los tallos miden hasta 7 

metros, son delgados, trepadores, estriados, m:is o menos pu-

bescentes y est.fo provistos de zarcillos ramificados. Pecío

los de las hojas de 1 a 13 cm de largo, estriados con un me

chón de pelos blancos en la base y lipice del mismo. Las hojas 

son alternas, limbo ovado-triangular de 3-12 cm de largo y 

2-7 cm de ancho, ligeramente pubescente, cardado en la base, 

con el Spice acumlnado, márgenes ligeramente denticulados.Las 

flores son unisexuales, pequeñas y se presentan en las axilas 

de las hojas. La inflorescencia masculina en racimos liasta 

de 18 cm de largo, cada flor con anteras fusionadas formando 

una cabezuela. Las flores femeninas solitarias, en pares o 

rara vez en grupos de 3, con ovario ovoide, tomentoso. En el!!!. 

bas clases, el pedicelo de 3-7 mm do largo,la corola tiene 
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forma crunpanulada o de rueda y mide de 6 a 8 mm de diámetro 

es de color blanco a verdoso y tiene lóbulos de forma trian

gular ovada que mide de 2-3 mm de largo. El fruto es oblongo, 

de 2 a 3 cm de largo, con espinas de color amarillo que miden 

de 3-15 llUTl de largo, termina en una punta o pico de 2-3 mm de 

largo. La cápsula es dehiscente por un opérculo (Rodríguez 

y Agundis, 1981 y Rzedowski y Rzedowski, 1905). 

4. OUraci6n y fenolog!a 

Es una planta anual de verano, que se le encuentra floreando du

rante los meses de julio a octubre (Rodríguez y Agundis, 1981). 

S. Habitat 

Es una planta ruderal y arvense, que se encuentra entre 2250-2650 

msnm, próspera principalmente en lugares perturbados, con una ad!. 

cuada humedad a través de todo o la mayor parte de la estación de 

desarrollo, pero raramente o nunca inundado, por ejemplo en cult! 

vos, lotes baldíos, cercas, orillas de canales, praderas y fores

tal humedo (Rodríguez y Agundis, 1981 y Checklist y Lackshewitz, 

1986). 

6. Multiplicación y dispersión 

Se reproduce solo por semillas (Rodríguez y A~\lndis, '~981) •· 

7. Importancia económica 

Decremento. En los cultivos que se encuentra, ocasiona infes

taciones regulares, que además de reducir el rendimiento del cu! 
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tivo, dificulta la cosecha (Ob.- person.,les). 

I. Avena 6atua L. 

L Nombres comunes:- Avena loca y avena silvestre (Villegas, 1979). 

2 • Taxonom!a: 

3. Morfología 

Orden; 

FaRiilia1 

Género; 

, Espe_cie i. 

Glurnifloras 

Gramineae 

Avena 

6a.:tt1a L. (Villarias, 1979). 

a) Semillas. El cariópside es cil!ndrico alargado, angosto y 

puntiagudo, de o. 7-1 cm de largo, de color negro-cafesoso con 

pelos de cerda en la base de color café-amarillento y brilla!!. 

tes. Las semillas de esta planta se distinguen de la avena 

cultivada por sus aristas y barbas muy retorcidas por su base 

muy redondeada y por las lemas con pelusa (Romero, 1970 y To~ 

co, 1980). 

b) Plántula. Tiene un follaje suculento y suave. Las !Minas y 

-vaina tienen muy pocos pelos esparcidos, y si están presentes 

en mayor cantidad se requiere de aumento para verlos. No ti!, 

ne auriculas en la base de la hoja y la lígula es larga, bla.!!_ 

quesina y puntiaguda (Univ. de Calif., 1978). 
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e) Planta adulta. El tallo es herbaceo, de 60-120 cm de alto, 

liso, rígido, cuando maduro hueco, marcado con un .anillo n!. 

gruzco de 4 mm de ancho sobre los nudos, a veces formando 

macollas. Las hojas son lanceoladas-puntiagudas de 25 cm 

de largo y 1 cm de ancho, de color verde, lampifüis, ligera

mente &speras en el envés, unidas al tallo por una vaina y 

con una lígula hialina muy corta, de 10 mm de largo, proteg.!. 

da por dos hojuelas verde amarillentas. Tiene una panícula 

floral esparcida en todas direcciones de 15-30 cm de largo, 

con su eje principal y ramificaciones muy ásperas. Las es

piguillas son colgantes de 3 cm de largo, con pelos color 

óxido, generalmente con 3 florecillas por espiguilla, siendo 

las flores inferiores hermafroditas y las superiores con an

droseo estéril, las flores rodearlas por rlos glumas membrano

sas unidas a la rachilla. Del dorso de la flor surge la ari_! 

ta (Korsmo, 1954; G({ell, 1970; Villarias, 1979 y Conzatti, 

1981). 

4. Duración y f enología 

Planta anual de verano. Germina principalmente en primavera y 

realiza su ciclo de marzo-diciembre, florece durante 6 semanas 

en los meses de junio a octubre. Requiere de 2-3 meses para la 

producción de semillas maduras que es de agosto a diciembre. 

(Sharma et al., 1979 y Vil legas, 1979), En estudios de dinámi

ca poblacional de esta maleza en cultivos de trigo y cebada se 
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determinó que su establecimiento ocurre en la etapa de los pri

meros 20 días y 4a. hoja del cultivo respectivamente, incremen

tos posteriores son ligeros hasta observar decrementos como co~ 

secuencia de la competencia. Las plantas germinadas antes del 

cultivo producen 5 veces más semillas, tallos y dosel por plan

ta (Al varado et al., 1982 y Petera et al., 1984). 

S, Habitat 

Planta de zonas templadas, húmedas y cultivadas, en los 2200-

3000 msnm y temperaturas de 15º - lBº e y 718-942 mm de preci

pitación (Villegas, 1979). Prefiere suelos arcillo pesado y 

franco arcilloso y se ha determinado que en fotoper!odo largo y 

alta intensidad de luz aumenta el peso se~o y número de tallos 

adem~s de disminuir el tiempo a floración y maduraci6n. Produce 

250 semillas o más por rnatn. (Sharma et al., 1979). 

6. Multiplicaci6n y dispersión 

Cada planta produce 250 semillas o más las cuales pueden perma

necer 5 años o más viables, dependiendo del medio y la población, 

ya que hay gran variabilidad gen~tica entre poblaciones (Romero, 

19701 Naylor y Jana, 1976 y Patterson et al., 1976). Las .semi

llas de esta maleza adquieren dormancia despuGs o tan pronto que 

son viables. Así el período de dormancia de la semilla se ve i!!. 

fluenciado por humedad, temperatura, fotoperíodo y el cultivo en 

el que se desarrolla. La semilla a 20ª e y en es tres de humedad 

el período de dormancia fue menor que cuando se desarrolló a 15º 
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y sin estres de humednd. Se determinó que al almacenar la semi 

lla en condiciones fr!as y secas no pierde la dormancia y post_! 

riormente llegará a infestar seriamente (Chancellor, 19Bl). 

cuando las scr:lillas pasan el invierno en la superficie del suelo 

su germinación es baja, sin importar la edad de la semilla o la 

la longitud rlel invierno. La germinación de semillas dormantes 

fué estimulada en la presencia de estiercol de guajolote en car.ipo 

y laboratorio {SOfl'lody et al., 1984). Emerge la planta principal

mente cuando la semilla está ~ O. 5-10 era de profundidad del sue-

lo aunque a 23 cm lo puede hacer, pues ellas no tienen un reque

rimiento bien definido de luz para germinar (Castro y Rojas, 1983). 

J::l agotamiento de la semilla por medio de la germinación -Út ~.lb! 

increment6 cuando incrementó su profundidad en el suelo, mientras 

que el agotamiento de ella al perder viabilidad, increraentó cuan

do decrecía la profundidad (~orner et al., 1984}. Semillas no 

dormantes de esta maleza al estar en incubcJ.ción a altas temperat~ 

ras no genninan {termo-inhibición) , pero si lo hacen si son tran!. 

feridas a temperaturas 6ptimas (20ºC) y cuando son cambiadas a 

temperaturas de 8-15°C son inducidas a una termo dormancia, aun

que la incubación de las semillas a 5-lOºC tuvieron marcadamente 

baja germinación tanto cuando se aplicó tenno inhibición y no 

(Sawhney et al., 1984). Se puede inducir a dormancia o bien re

tardar la germinación si las setlillas son remojadas o sumergidas 

en agua {Sehonícld y Chancellor, 1984). Se obtuvo altos porcen

tajes de germinación con tratamientos de fotoperíodo de día lnrgo 
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y temperatura constante y se ha observado que la luz promueve la 

germinación en semillas parcialmente dormantes. Las aristas de 

las semillas, al humedecerse, se suavisan y se enderezan, de este 

modo pueden penetrar al suelo, este destorcimiento de la arista 

origina que el cariópside se desprenda de la espiguilla y se qui!, 

bre, teniendo así mejor germinación que la semilla completa al 

favorecer la absorción de agua y ox1'.geno (RcljU y Barton, 1984¡ 

Szekeres, 1984 y Hilton y Bitterli, 1984}. Se encontró que el 

contenido de agua de cariópsides dormantes alcanzaron un 75\ (b_! 

se peso seco) después de S días de imbibición en agua, además, 

cuando fué agujerada la cubierta de la scr1illa la absorción de 

agua fué inversamente proporcional a la distancia del orificio 

al embrión. La qerminación no fue impedida cubriendo el agujero 

..,1 con Lanolín y fue significativamente acelerada cuando el orificio 

fue cubierto con papel filtro húmedo, cuando el cari6pside fue 

cortado transversalmente dió resultados similares. El suministro 

mayor de agua al embrión como resultado de los daños mecánicos 

provocó el inicio de la genninación (Hsiao et al., 1984) • En 

cuanto a semillas tratadas con 30 kd de energía de microondas en 

una frecuencia de 2450 MHz por 30 seg. tuvieron un 100\ de muer-

te. Así también, se encontró que 11.2 kg/ha de sodium az~de in-

corporado al suelo, incrementó la qeminacilSn de 12\ a SO\, acle-

más el polyethylcnc glicol incrementó la efectividad para la di-

sipación lenta del químico (Chancellor, 1981}. El KNo
3 

en canee!!. 

traciones de 2 X lo-4 , 2 X 10-3 y 2 X 10-2 y el nitrato 
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de sodio a 50-100 mM, estimulan la germinaci6n de semillas dor

mantes, siendo el efecto mSs notorio en presencia de iuz y des

pués de G meses de cosechadas las semillas, estos productos es

timularon la absorción de o
2 

en un 70\ antes del inicio de la 

germinaciéin. Thiourea, hidroxilamine e hydrochloride promovi!_ 

ron parcialmente la germinación (Hilton, 1984 y Adkins et al., 

1984). 

La avena silvestre no se reproduce por partes vegetativas, sin 

embargo secciones de 2.s cm de longitud de la plántula que tie

nen el cole6ptilo llegan a enraizar bajo condiciones favorables 

y desarrolla una planta, Puede llegar a crecer un nuevo brote 

en la plántula en el área localizada entre el nivel del suelo y 

2.5 cm abajo de la superficie (Shanna y Vander, 1979). 

7. Importancia económica 

a) Benéfico. Esta planta es un buen forraje y el grano tiene 

aproximadamente 90\ de valor alimenticio al de la avena cul

tivada. Tiene genes que exhiben resistencia al frío y a va

rios patógenos como el mildiu polvoso de la corona, la roya 

del tallo, el ncmátodo de la raíz de los cereales y al virus 

del achaparramiento amarillo de la cebada, por lo que sirve 

para el mejoramiento de variedades de avena cultivada, como 

la clase obtenida "Dormants 11 , la cual tiene la dorrnancia de 

de las semillas de la avena silvestre y las características 

del grano de la avena cultivada (Villegas, 1979 y Sharma y 
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Vander, 1979). 

b) Decremento. Poblaciones de tres millones/ha de esta maleza 

llega a reducir la producción de trigo en un 98\ por compe

tencia durante todo el ciclo, debido a la considerable dis

minución de la población, amacollamicnto y vigor del trigo, 

ademlis ocasiona mayor costo en las operaciones, reduce la C_! 

lidad del trigo por acáme y una infestación del terreno con 

su semilla limita su valor y productividad (Segura et al., 

1982; Al varado y Agundis, 1982 y Agundis, 1984). Tiene un 

grupo de compuestos fcnólicos que son inhibidores a la germ! 

nación y desarrollo de otras especies (Sharma y Vander, 1979). 

La semilla está como impureza de la avena cultivada y es di

f!cil separarla de ella (Villegas, 1979). Hospeda y tran_! 

mite a virus, hongos, nem.!itodos e insectos que son plagas i~ 

portantes en cultivos (Necrgaard, 1977; Sharma y Vander, 1979 

y Chiko, 1984). 

J. So1tgltum ltaf.epe11¿,e (L.) Pers. 

l. Nombres comunes: Zacate johnson, gramma china y sorgo (Gai:c!a y 

Gonz.Slez, 1979) • 

2. Taxonan.1'.a 1 Orden: 

Familia: 

Glumifloras 

Gramineae 
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G~nero: SoJtghum 

Especie: ltatepenu. (L.) Pers. (García y Gon-

z&lez, 1979). 

3. Morfolog!a 

a) semillas. Las semillas que tienen la pared del cari6pside 

son ovales, con la parte m&s ancha arriba de la mitad de co-

lor café-rojizo o negro-cafesoso, con l!neas longitudinales 

débilmente visibles. Cuando estlin sin la pared del fruto son 

lisas, redondeadas, con el dorso convexo, de 2 1/3 - 3 mm de 

largo (Univ. de Calif., 1979 y conzatti, 1981). 

b) Pl&ntula. El tallo es glabro y grueso. La vaina es lisa, 

abierta de color verde o teñida de marr6n. La l!gula es rae!!!. 

branosa, de aproximadamente o.e mm de largo, con los márgenes 

finalmente ciliados. No tiene aurícolas. L~s lillninas son l.! 

sas sobre al'lbas superficies, con márgenes ligeramente escabr~ 

sos en la mitad superior, con una prominente nervadura princ,!. 

pal, que se distingue corno una línea blanca ancha en la t>_or-

ci6n basal que enrolla a la yema de la hoja. Estolones gra!!. 

des. No hay evidencia de un rizona hsta la etapa de dcsarr~ 

llo de la quinta h.oja (Univ. de Calif., 1978 J Villarias, 

1979 y Stucky, 1981). 

e) Planta adulta. Planta est~lonifera, con rizomas .que· llegan 

a ser muy extensos. 

do en la base, cuando maduro es hueco·, de SO a 300 cm de al-



49 

to, glabro o pubescente en los nudo:... Las hojas están uni

das al tallo por una vaina. Las láminas son planas, glabras, 

con las nervaduras paralelas, siendo la central blanquecina 

y ancha que fi!lcilmente se quiebra, las hojas cuando son tie! 

nas miden de 20-40 cm de largo por 1-2.5 cm de ancho. La e_! 

piqa terminal es laxa, piramidal u oblonga de 15-60 cm de 

largo, rojiza, con ramificaciones o pedúnculos florales ver ... 

ticilados muy pubescentes en las axilas, que tienen espigui

llas florales en pares en su parte baja y en grupas de tres 

en la parte superior. Una o dos espiguillas con pedl'inculo, 

de 5-7 mm de longitud, de forma lanceolada, con flores solo 

masculinas. La otra espiguilla es sésil, bi$exual de forma 

ovada de 4-5.5 mm, con una arista que ,es de color rojizo ca!_ 

taño, de 7-15 mm de largo y que cae rSpidamente en la madurez 

(GUol, 1970, Agundis y Rodríguez., 19781 Garc!a y Gonz&lez, 

1979 y Conzatti, 1980). 

4. Duración y fenolog!a 

Planta perenne que se presenta principalmente en los meses de 

marzo a septiembre, cuando la temperatura media mensual es de 

20-JOºC en cambio en los meses de octubre a marzo, cuando, la 

temperatura oscila entre 10-20°C, su incidencia disminuye. Em

pieza a florecer a los 47 días (mayo-octubre) y empieza a pro

ducir rizomas a la 3a. semana de edad. El desarrollo de hojas 

es rápido y de la raíz es lento durante el per!orlo antes de la 

floración, siendo el fenómeno inverso después de la floracitin. 
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Una planta a los 152 días llega a tener rizomas de 6. 25 m de 

longitud (Bernal, 1982 y castro y Rojas, 1983). Se determin6 

que la planta tiene un máximo crecimiento y desarrollo a 32ºC 

y 19 klx de temperatura e iluminación respectivamente (Me 

Whorter y Jordán, 1976). 

s. Habitat 

Planta de zonas agrícolas templadas y subtropicales, de temp~ 

ral y regadío, poco cultivadas. Las condiciones óptimas para 

su desarrollo son de 300 msrun y 24ºC de temperatura media anual, 

ademlis solo requiere 300 mm de precipitación anual. Por otra 

parte, la distribuci6n de los rizomas en el suelo depende de 

su textura, así, en suelos arcillosos el SO\ de rizomas está 

en los 7. 5 cm de profundidad, mientras que en suelo areno-li

moso, estuvo el SS\ en esa profundidad (Güell, 1970 y Castro 

y Rojas, 1983). 

6. Mul tiplicaci6n y dispersión 

La planta proveniente de semilla tiene mayor potencial repro

ductivo que una plantn originada de un rizoma. El mayor núme

ro de semillas se encuentra de 0-15 cm de profundidad del sue

lo, las cuales tienen 1-2S't porcentaje de genninación, sin cm

b<lrqo hay un número reducido de semillas en 15-30 cm de profu!!. 

didad pero. tienen 35.9-74.9\ de germinación. Cuando se sembr~ 

ron semillas inmediatamente después de cosechadas se tuvo un 

13\ de germinación, pero cuando :-:o sembraron 14 meses después 
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de cosechadas tuvieron un Bli de germin". i6n. En siembras a 

diferentes profundidades se obtuvieron los siquientes porcen

tajes de germinación: O cm - 46\, 5 cm - 40\, 10 cm - 27% y 15 

cm - 12 '· Otros factores que influyen en altos porcentajes 

de germinación son: luz fluorescente continua. KN0
3 

en el su_! 

trato y temperaturas de 20 - 35° C. El tratamiento sobre se

millas de 2 semanas a lOºC seguido por un cambio de temperat~ 

ra a 40ºC por 2 horas, fue efectivo para romper la latencia de 

la semilla. Las semillas pueden permanecer dormantes por mu

chos años, lo cual hace extremadamente diU.cil su erradicacitin 

(Univ. de Calif., 1976 y Castro y Rojas, 1983). 

Puede desarrollar ra!ces y brotes vegetativos de rizomas que 

tengan yemas. Los rizomas superficiales brotan poco, pero los 

profundos tienen de 83-93\ de brotación y llegan a mantener e_! 

ta alta viabilidad durante 14 meses. A Más de 20 cm de pro

fundidad no brotan los rizomas. La temperatura óptima para que 

las yemas germinen y crezcan los rebrotes es de JOºC y no gcrmJ:. 

man a lOºC. Las labores de cultivo generan una diseminación de 

la infestación al cortar los rizomas (Univ. de Calif., 1976 

y Castro y Rojas, 1983). 

1. Importancia econ6mica 

En algunas regiones esta planta es sembrada para forraje, puesto 

que es palatable para el ganado, pero cuando el desarrollo normal 

de plantas jóvenes y nuevos brotes son interrumpidos por sequía, 
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heladas u otra condici6n adversa, acumula ácido cianhídrico '/ 

es venenosa para el ganada {Univ. de Calif., 1976 y ,Agundis 

y R:odrtquez, 1978}. Esta maleza reduce la produccilin de maíz 

en 20\, de sorgo en 72%, de frijol en 60,, de soya entre 59-

88\, si se permite la. CO!npetencia durante todo el ciclo, dif! 

culta la cosecha mecánica en los cultivos de maíz y sorgo, a~ 

menta el costo de la cosecha manual del frijol, dificulta el 

manejo del agua por encontrarse en los canales e impide la pr~ 

ducción de híbridos del sorgo (Rosales y Rojas, 1903 y William 

y Haycs, 1984). Esta mala hierba cuenta con inhibidores como 

las f itotoxinasi A.e. cloroqénico, ác. p-curn:S:rico, ác. p-hidrox! 

benzaldehido y taxiphyllin, que pueden ser exudados por los r.!_ 

zomas o bien, aislados de extractos metan6licos o acuosos y 

que pueden inhibir o retardar la germinación, principio de cr~ 

cimiento y reducir el tamaño y peso seco, de cultivos como~ 

rnal'.z, sorgo, frijol, qirasol, tomate y rábano (Lolas y Coble, 

1982; Rosales y Castro, 1983 y Nicollier et al., 1983). Esta 

maleza es hospedera de plagas y enf~nnedades, tales cor.mt La 

mosquíta del sorgo cCan.talÚJúa .liOlf.glrl.col.aJ, gallina ciega 

{P/1y.U.opl1aga CIÚtú.ta), mildiu velloso <Sciivw&poM. .iol!!]lú), 

carbón de la panoja (SpltaR.c.eio.te;:a Jte.ili<ut<t), carbón cubierto 

(Splw.eio.tlieca M"!)lú), carbón volador tSp/1aeiotl1eca C/Ulental 

y carbón largo del sorgo (Totypo&µo1cwn elmibeJtg.U o T. 6./Li.

Óel!uml. Se ha encontrado a C0Uei:o.tlúcl1um gJtam.úúc.ola en sus 

semillas,a GtU'.ruL<!.la a11dltopoqwu..1 y EplteUI. pai.Li.da en las i.!). 

florescencias~ Enfermedades corr.uncs le son causadas por AlaC.110-
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phomúta sp. y Sc.teJ<otium llol6~.l (Neergaord, 1977; Rosales Y 

Rojas, 1983 y Jirnénez y 1\.yala, 1983). 
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VI. MATERIALES Y METODDS 

A. Descripción morfológica de las semillas y plántulas de las esp.!: 

e ies de maleza 

Se escogieron 10 especies de maleza comunes en México, ¡-.iara el e!. 

tudio de la morfología de sus semillns y plántulas. Las especies 

son las siguientes: AmMa.11..tluu ltib1t.ldu.6 L., Rumex c.Wpu.& L., 

!Udc.iw. odo1U1.ta cov, Ipomoea pull¡X11Lea (L.) Roth., Caphe.U'.a lxvu.a

pM.toll.i..I (L.) Mod., TttMX<tCLUll o6Mc.iltctl'.e wigger, Bltcu.4-lca campu

Vi-W L., Equ.l11opepo11 mtlCe6lolltW> Naud., Avena 6a.tua L. y Sollgl1tU11 

ltatepen~e CL.) Pers. 

Se recolectaron semillas y plantas adultas de estas especies en 

los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo, D. F. 

y Chiapas. Las plantas adultas se identificaron para respaldar a 

las semillas, las cuales se conservaron en ambiente seco y fresco 

hasta su siembra. 

Las características de la semilla y pHíntula de las 10 cspcCiCs 

de maleza se determin.:iron tomando en cuenta muestras de las -semi-

llas y plántulas de cada población existente, est~ con el fin ·de 

realizar una descripción amplia para c_aai:i. ee~~ci~ .,Y· qu~_ ~óglo~ará 

la mayor parte de la variación morf6H5gica. Ontr~' P~1S~_~iones de 

la misma especie. Las variables en es~~di~._p·ara __ la&·-. ~~millas-· y 

pl5ntulas fueron las siguientes: 
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1. En semillas. se midieron el largo·y ancho máximos y se revis_! 

ron visualmente para determinar forma, color, textura y prese!!. 

e ia de estructuras que las acompañen o envuelven. 

2. En plántula. Se examinaron los individuos cuando tenían una o 

dos hojas verdaderas y conservaban los cotiledones. Se detenn,! 

naron las características que fueron poco variables y fáciles de 

observar como son: forma, tamaño, color y textura de cotiledones, 

hojas y tallo. Así. también se determinó la disposición de las 

hojas, presencia de pelos en la plántula, norvaciones visibles 

en hojas y cotiledones y presencia de estípulas, zarcillos o l! 

gulas. Para la observaci6n de algunas de las características 

de las semillas y pHintulas se utiliz6 papel milimétrico y lupa 

para facilitar la labor. En cuando a la descripci6n de su forma 

se apegó a las proporciones que se anotan en Radford et al., 

(1974). 

B. Ensayos de germinación 

l. Efecto de las condiciones climáticas en la germinación de semillas 

de las 10 malas hierbas en estudio 

Se plantearon 2 ensayos de germinación, el primero el 23 de abril 

de 1905 y el segundo el. 2 de diciembre de 198&, en las dos se sem

bró bajo condiciones climáticas naturales en la zona norte del O.F., 

Col. Progreso Nacional, Delegación Gustavo A. Madero, para cncon-
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trar en cual ensayo, primavera o invierno, favorecía la germina

ci6n. En la gráfica No. 1, se muestran los datos de temperatura 

ocurridos durante los ensayos de genninación. 

En el primer ensayo de germinación se sembraron 20 especies de 

maleza de las cuales se seleccionaron las 10 especies que mejor 

respondieron en la germinación y que son consideradas por varios 

autores como malas hierbas importantes en México. Ya en el scgu.!! 

do ensayo de germinación solo se sembr6 semillas de las malas hieE 

bas seleccionadas. La siembra en ambos ensayos se realizó sobre 

suelo agrícola recolectado en Cuautitl&n de R. R., en un semillero 

de unisel de 1.30 m de largo por O.SO m de ancho, con 200 unida

des de siembra, éstas en forma de cono invertido, con un diámetro 

superior de 3 cm y 10 cm de altura. De cada una de las poblaciones 

recolectadas, se sembraron sus semillas en las densidades de siem

bra de 20, 40, 60 y 80 semillas por unidad experimental {Bloques 

I, II, III y IV respectivamente), la densidad de siembra se ajustó 

en algunos casos al tamaño de la semilla y de su disponibilidad. 

Las poblaciones de maleza se sortearon al azar para cada densidad 

de siembra y los bloques también estuvieron puestos al azar. Se 

realizaron riegos según las necesidades de cada unidad experimental 

y-posteriormente se midió el tiempo a la germinaci6n, porciento de 

germinación y la al tura de las plántulas a los 7, 14, 21 y 26 días 

despu~s de emergidas. 

Para el análisis estadístico se utilizó un .diseño de parcelas di-
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vididas, en donde las po.rcelas grandes fueron las dos fechas de 

siembra (primavera-invierno) , las parcelas chicas fueron las di_! 

tintas especies de maleza y los bloques fueron las distintas de,!! 

sidades de siembra y las dos variables de respuesta fueron el 

porcicnto de qerminaci6n y tiempo a emergencia. Como repetici~ 

nes se tomó a las diferentes poblaciones de una misma especie, 

que aun siendo una variable no fuG tomada en cuenta en este aná-

lisis. En el c:ílculo de la signiCicancia de l.:is diferencias en

tre los tratamientos se realizaron ANDEVAS y la prueba de medias 

DUNCAN. Así también, se utilizó el método de Stuñent para dete!. 

minar si era significativa ln diferencia del porcentaje de germ.!_ 

nación y tiempo a germinación entre primavera e invierno, en se-

millas de una misma especie. 

2. Efecto de lá. edad de las semillas en su germinación 

Los ensayos de germinación expuestos anteriormente permiten el 

estudio de la variable edad de las semillas en su efecto sobre 

la germinación de las mismas. No fue posible evaluar esta varia

ble en un diseño que además tuviera las variables estudiadas en el 

inciso anterior porque no se contó con scmill.:is, de las 10 especies 

en estudio, que tuvieran la misma edad en todas ellas, sino que 

las semillas disponibles tuvieron diferente tiempo de almacenaje 

desde la colecta hasta la siembra en cada especie, El número de 

poblaciones y la edad de sus semillas se muestra en el cuadro 2, 

Como por ejemplo se sembró semilias de AmaJtlUt.tltu.6 lúb!Li.du..& L, con 
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aJADQO No. 2 

TRATAMIENTOS DE EDAD DE Ll\ SEMILLA DE LAS 10 MALAS HIERBAS 
EN LOS 2 ENSAYOS DE GERUINl\CION, 

EDAD DE LAS SEMILLJ\S (meses) 

Fechas de siembra 23 IV 85 XII 

Am<VU11t.tl1U.1 Mb1Lidu6 16 18 26 13 

Rwnex Cl!Llpu-i 13 21 13 ' 

Bid e>i.i odoJULta 17 18 13 25 

1 pomo ea p<ULpWtea 6 36 26 ' 

Cap6eUa buMa-p<t4tolti6 16 

TMaXacum o66icütale 10 

Slut66.ica camputlt.W 6 

équhtopepon miUe6loltU4 º9 

Avena 6a.tua 

So1tgltum lta!epe>t6e 15 

86 

38 45 

32 
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3, 13, 38 y 45 meses de edad en condiciones de invierno y de 16, 

18 y 26 meses de edad en primavera y existieron otras como Cap~e

Ua bwwa PMtoJr.1.A que sólo semillas con 7 meses de edad se sembr!!_ 

ron en invierno y con 16 meses de edad que se sembraron en primav~ 

ra, 

Para representar los resultados del efecto de la edad de la semi

lla en su porcentaje de germinación se realizaron gráficas que mue.! 

tran los resultados y el análisis de Regresión Lineal Simple 

( y = mx + b). 

Variables de respuesta 

a} Tiempo a germinación. Es el tiempo en d!as transcurridos d~sde 

la siembra de las semillas hasta la emergencia de dos brotes a! 

reos de la población sembrada. 

b) Porciento de getminación. E:s la relación del promedio de bro

tes aéreos emergidos a los 7 y 1'1 días despu&s de haber emerqi 

do los dos primeros brotes .:iéreos. 

e) Crecimiento de plántulas. Es la altura de la plántula más al

ta dentro de la población sembrada, a las 7, 14, 21 y 28 días 

después de haber emergido los dos primeros brotes aéreos. 
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VU. llESIJLTADOS 

A. En la descripción r.torfolóqica de plántulas y semillas de 

las 10 malas hierbas 

Desde el cuadro. No. 3 hasta el cuadro No. 12, se dcscri-

ben a las plántulas y semillas de las diez malas hierbas. 

En las láminas que las aconpañan se pueden reconocer en 

esos estados a las plantas. Para mejor identificación 

del tamaño real de los vegetales fotografiados tenernos e~ 

como referencia un rectángulo que aparece ·en las fotogra-

fías de escala como _ln siguiente: 

In 
~ 
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Foto l 

roto 2 

Familia1 

Amarantaceae 

Hombres comunes 1 

Que lite 

Quintonil 

Quiltonil 

Bledo 

Semillas colec

tadas en Temaa

cal tepec, Esta

do de Hlixico. 
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aJADRO No, 3 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DE PJ,l\llTULA y SE!IILLA DE Ama1UtJ1tl1tt.l 

/z,lúll..i.du . .& L. 

PLANTULA, A LOS 20 DIAS DE EDAD (Foto 1) 

CARACTE- FORl'J\ 
RISTICAS 

Hipocót_! Rol lizo 
lo 

otiled~ Elípticos 
nes. _ y angos-

tos. 

IPrilnerás ·:: ovale's con 
2 hojas el ~Pico 

··· ,. '11C;erarncn -

Semillas 
(Foto. 2) 

te -hendi:
do; 

.· 

Elípticas 
casi osfl! 

·~r1CáS, ·al 
--9ó'.,;a-p1ar1a-

daS. --

T"MA!10 

15 cm de. al 
tura y del:-
q.:sdo. 

8-10 mm de 
largo y 2-3 
nm de ancho 

9-11 mm de 
largo y 5-6 
mm de <'lncho 

COLOR 

!·!agenta 

\'e:r;des en el 
haz y magen-
ta en el en:. 
vés, brillli!!, 
tes.· 

Verdes 

l' !llll' de dUc !legras bri 
metro. ·llantes, -

. ·-,--7-;_:_,--~- ~~1_9_':1~~-~- r~ 
,jizas. 
~~:: -

TEXTURA 

Liso 

Lisos y con 
la nervadu-
r.:i principal 
corno bordo 
en el envGs. 

Lisas y con 
la nerv.:adura 
principal co 
mo de9resióñ 
en el haz y 
cor.io bordo 
en el envt!s. 

Lisas 

OTRAS 

1.os pecíolos 
son muy cor-
tos. 

Opuestas. El 
pecfolo con 
una cstria en 
la cara SU!)C

rior. Lil nue
va hoja est.'Í 
doblada haci<i 
arriba. 

Tiene una cu
bierta membr~ 
nasa blanaue
sina que c.1e 
al frotarse. 
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Foto J 

Foto 4 

Familia 1 

Polygonaceae 

Nombres comunes: 

Lengua de vaca 

Acedera 

Vinagrera 

Romaza 

Semillas colec

tadas en euau

tilt&n, Estado 

de Hfixico. 
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CllilllllO .... 4 ... ,_-

,,,,. .. · ''.;. 

.,y 

DESCRIPCIO!l HORFOLOGICA DE 'PLANTULA Y SEHILr.A DE Rw"~X CJ!Á.lp~ L. 

PLA?ITULÍI. A LOS 20 OIAS DE EDAD !<'oto 3) 

CARACTE- FOllMA ·T!IMJ\00 COLOR TEXTURA OTRAS 
RISTICAS 

Hipoc6ti- No es evi-
lo dente arri 

ba del su~ 
lo 

'. 
Cotilcd~ Eltpticos B-10 nm de Verde opaco Con IJ ránulas El pe_c!olo es 
nes y angos- largo y 4-5 en el· ha: y engrosado, de 

tos. mm de an- la· nervadura 5 mm de largo 
cho. . principal con la cara 

es' evidente superior pla-
hasta 3/4 na y l~so. 

. , paJ:tes • ., . 

Primeras Ovaladas y 9-11 mm de Verde obsc!!. . ,.con gr&ñulos Alternas. El 
2 hojas anchas, largo ·y ó~B re en el blanquesinos pecíolo con la 

con la ba- mm p de an-. haz y v~rde en el haz y ~~ra superior 
se recta y ~ho. 

' 
(>Ui

1
dp en la nervndura p~ana y con 

el Spice el envés. pritl6ipal uria estría, en 
agudo-re- muy ramif°ica su bnse con 
dondeado. da evidéntc - ·una me1!lbrana 

coI'10 depre- blanca'.. La nu~ 
si6n en el ,va hoja con 
haz "J como ;los m&rgenes 
bordo en el doblados hacia 
envés. abajo. 

Semillas Piramidal Base ancha Caffi roji- Lisas Cubiertas .?Jor 
(Foto 4) triangular 2-4 """ por zas y bri- las valvas c:lel 

lado. llantes ·al perianto de 
gunas son forna corazona 
negras da, cafés rojI 

zas, que caen 
al frotarse. 



Búlen. odoll4t4 cav. 

Foto 5 

Foto 6 

Foto 7 

Familia: 

Compositae 

Nombres comunes: 

Rose tilla 

Zeta 

Rosilla 

Flor blanca 

Diyi 

Accitilla 

Cisiquelite 

Té de milpa 

semillas .colee .. 

tadas en Temas ... 

caltepec, Estado 

de México. 
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aJADRO No. 5 

DESCRIPCIOll MORFOLOGICA DE PLANTULA y SEMILLA DE 8.ideii.1 odolULto. Cav. 

PLANTULA. 11 LOS 8 DillS {Foto 5) y 16 DIAS DE EDAD (Foto 6). 

CARACTE- FORMA TAM/100 COLOR TEXTURA OTRTIS 
RISTICAS 

Hipoc6ti- cuadrangu- 30 nun de llzúl marrón Con estrias 
lo. lar en sec- al tura. longitucHn_! 

ci6n trans- les 
versal. 

Cotiled.2, Elípticos 15-20 rnm Verdes Lisos Los pecíolos 
nes angostos de largo y son cortos, 

1-2 mm de con su cara su 
ancho, más perior estria-= 
angostos da. 
en sus ex-
tremas. 

Primeras Multipina- 15-20 mm Verdes Superficie Opuestas • Los 
2 hojas tifidas, de largo y con pocos . pec!olos son 

con 3-5 12-15 mm p~los. La estriados y 
foliolos de ancho. nervadura estlín ·unidos 
trisecta- principal en la base 
dos como bardo por una aris-

en el haz ta. 
y envés. 

Semillas Como espada 4-12 mm Negras y Superficie Tiene 2 aris-
(Foto 7) arqueada, de largo y nervadu- surcada. tas en la pu!!. 

de un lado 1-2 mm ras lon- Bordes ace ta amarillas, 
aplanada y de ancho. gitudin_! rrados pri!!. rígidas, de 
el otro co!!. les ama- cipalmente. 2 mm de largo. 
vexo. rillas. en la base 

y en la pu!l 
ta. 
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Foto 8 

Foto 9 

Foto 10 

Familia1 

Convolwlaceae 

Nanbres comunes 1 

Correhuela 

Gloria de la ma
ñana 

Manto de la vir
gen 

Campanilla 

Semillas colec

tadas en Zaca

tllin, Puebla. 
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QJADMNo. 6 

DESCRIPCION llORFOLOGICA DE- PLA~'TULA y SEMILLA DE Ipomoea pultpWLett (L.)Roth. 

'· PLANTULA. A LOS B DIAS (Foto 8) '/ 16 DIAS DE EDAD (Foto 9). 

CARACTE- FORMA TAMl\00 
RISTICAS 

Hipoc6ti- Rollizo, 3 mm de 
lo fuerte y al tura 

engrosa-
do. 

cotiled~ Como mar_! 15-20 m 
nes posa, casi de largo 

cuadrados y ancho. 
con una 
hendidura 
profunda 
en el Sp.!_ 
ce. 

Primeras cordifor- 15-20 mm 
2 hojas mes con 2 de largo 

16bulos y 10-15 
redondea- mm de ·a~ 
dos en la cho. 
base y el 
ápice en 
punta. 

Semillas Como gajo 3-5 mm 
(Foto lo> de naran- de largo 

ja con 2 y 2-4 mm 
caras pl!!, de ancho 
nas y l 
convexa 
ésta. con 
una hendi 
dura len~ 
gitudinal. 

COLOR 

Verde, al-
go marrón. 

Haz verde 
y envés 
verde m&s 
claro. 

verdes 

Negras 

TEXTURA 

Con 2 es-
trias lon 
gitudina= 
les y con 
pelos.· .. . ·"\' 
Lisos. Las 
nervaduras 
son evide.!l 
tes como 
depresi.o-
ne·s en':'el 
haz··y_: cano 
bordos en 
el envl!B. 

:Cdri. pelos 
aco&tados. 
t..as,.-nerVa-
duras. son' 
e~iaentes 
como bor-
dos. 

supei'ficie 
granular 

, OTRAS 

El, pec!olo 
con la cara 
superior pl~ 
na y con una 
estría. 

Alt"ernas. 
El pec!olo 
con su cara 
superior es 
triada .. La
nucva hoja 
est& doblada 
hacia arriba. 

Eii· corte traO.!. 
versal es de 
forma de corá 
z6n. -
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Foto 11 

Foto 12 

Foto 13 

Cap.1ella bwi.6a-p<Utoll.i.b (L,) Medie. 

Familia: 

Cruciferae 

Nombres ccrnunest 

Bolsa de pastor 

Zurren de pastor 

Panique sil lo 

Semillas colec

tada. en Cuaut! 

tlSn, Estado da 

Hlxico. 
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COADRO No. 7 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DE PLANTULA y SEMILLA DE Cap~e.Ua bwt.la- pa1>.to

M.6 (L.) Medie. 

PLANTULA. A LOS 13 DIAS (Foto 11) Y 25,DIAS DE EI;>Ao (Foto 12) 

CARACTE
RISTICAS 

FOR.'11\ 

Hipocóti... Na es evi ... 
lo dente arri

ba del sue
lo. 

TAJ.!Allo 

Cotiled~ 
nes 

Elípticos 2-3 mm de 

Primeras 
4 hojas 

semillas 
(Foto 13) 

ápice redan largo y 
deado y li-: i ... 2 mm 
geramente 
dentado. 

Elípticas 
anchas. El 
borde es 
ondulado o 
sinuoso, 
con pocos 
y pequeños 
dientes di 
rigidos hi 
cia arribd. 

Elípticas. 
Tienen una 
depresión 
long! tudi
nal en am
bos lados. 

de nncho. 

B-10 mm de 
largo y 
4-6 mm de 
ancho 

Menos de 
1 nun. 

COLOR 

verdes 

Verdes 

Pardas y 
anaranja 
das y ca 
t~ óxiaO. 

TEXTURA 

Can·: gráni..tlP,~ 
muy 'pequeños 
y bril~ante's 

Con pequeños 
pelos. r~a 

nervadura 
princip<>.l es 
evidente co
mo depresión 
en el h.:lz y 
como bordo 
en· el envés 

Superf icic 
con gránu
los blanque 
sinos. -

El ··Pecfolo 
es tari largo 
corno la lámi 
na 'del coti-: 
ledón. 

Opuestas. 
El pecíolo 
mide 4-6 
mm de largo 
y tiene pe
los. La nue 
va hoja es= 
ta doblada 
hacia arri
bo. 

El callo cs
t& bien dif.!; 
ranciado. 



72 

Foto 14 

Foto 15 

Familia: 

Compositae 

Nombres comunes r 

Diente de le6n 

Amargan 

Taraxacum 

Globito 

Lechuguilla 

Semillas colec

tadas en Acayu

ca, Hidalgo. 
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COADK> llo. 8 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DE PLANTULA y SEMILLA DE TaJtaxaC""1 o.H~chta.(e Weber 

PLJ\H'i'ULA. A LOS 15 DIAS DE EDAD {Foto 14) 

CARACTE
RISTICAS 

FORl\11 

Hipoc6ti- No es evi-
lo dente arri

ba del sue
lo. 

Cotiled.2 
nes 

Primeras 
2 hojas. 

semi11as 
(Foto 151 

El!pticos. 
La base va 
adelgazándo 
se hacia el 
pec!olo. El 
&pice tiene 
una pequeña 
glándula. 

Elípticas 
anchas. El 
borde es 
dentado 
con los 
dientes di 
rigidos -
hacia aba
jo. 

Lanceolada 
cil!ndrica 
algo com
primida. 

TMlllr.o 

7-9 mm de 
largo y 
4-6 mm de 
ancho. 

12-14 mm 
de largo 
y 6-B r.un 
de ancho 

2-4 mm 
de largo 
y 1-2 mm 
de ancho 

COLOR 

Verdes con 
una raya 
blanca an
cha en la 
base y an 
gasta en
el ápice, 
que es la 
nervadura 
principal. 

Verde en el 
haz y verde 
m1ís claro 
en el envl!s 

caré amari 
llentas. -

TEXTURA 

Lisos 

Lisas. 
Las nerva
duras son 
prominen
tes en el 
envés. 

con costi
llas longi 
tudinalcs
que tienen 
espinas di 
rigidas h'ñ 
cia arrib'á 

OTRAS 

El pec!ol'? 
os muy ºº!. 
to. 

El pecíolo 
es de 3-4 
mm de largo. 

De la base 
sale un del 
gado roste": 
lo de 7-9 
mm de largo 
y en su pun
ta está el 
vilano. 
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Foto 16 

Foto 17 

Foto 19 

_\E-1smm~ 
E 
E 
S! 

Familia: 

Cruciferae 

Nombres comunes: 

Flor de plij<iro 

Flor de nabo 

Mostaza 

Pata de cuervo 

Nabo 

Vaina 

Semillas-colec-

tadas en ~apatUn, 

Hidalgo. 



75 

<DADllO llo. 9 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DE PLAUTULA y SEMILLA DE 611M6.lca campv..tJLi.6 L. 

PLANTULA. A LOS 8 OIAS (roto 16) y 16 DIAS DE EDAD (Foto 17) 

CARACTE-
FORMA TAMAf.O COLOR TEXTURA OTRAS 

RISTICAS 

Hipoc6ti- Rollizo 16-18 mm Verde Con pelos 
lo de al tura que están 

acostados 
dándole 
brillantez 

Cotiled~ Corno riñón 6-10 .... verdes Lisos El pecíolo 
nes o corazón de largo con su ca-

tienen una y ancho ra superio.o. 
hendidura aplanada do.!! 
en el fip_! da es visi-
ce. ble la cent_!. 

nuación de 
la nervadura 
principal. 

Primeras ElS.pticas 10-15 mm El haz es Con pelos. Alternas. 
2 hojas El borde de largo . verde y el Las nervadu El pecS.olo 

es lobula y 8-10 ... env~s es ras son evI tiene pelos, 
do o den':" de ancho verde más dentes comO es tan largo 
tado, claro. bordos en como la hoja. 

el envt;s y 
como líneas 
claras en 
el haz. 

Semi! las Esflirica 1-2 mm de Negras Casi lisas, El callo es 
(roto 18) dUmetro con peque- una pequeña 

fios bordos. hendidura 
algo blanque 
sina. -

.. 
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Foto 19 

Foto 20 

Foto 21 

Familia 1 

CUcurbitaceae 

nombre común: 

Chayotillo 

Semillas colec

tadas en Temas

cal tepoc, Estado 

de México. 
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CIJJIDRO No. 10 

DESCRIPCION MORFOLOGICI\ DE PI.ANTULA y SEMILLA DE Equ111opepon m.i.U.e&ColUI~ Naud. 

PLANTULA. A LOS B DIAS (Foto 19) Y 16 DIAS DE EDAD (Foto 20) 

CARACTE
RISTICAS 

Hipocóti
lo 

FORMA 

Rollizo en
grosado 

Cotiled~ El Ípticos 
nes 

Primeras 
2 hojas 

Cordifor
mes. El 
borde tie 
ne dicn-
tes redo!!. 
deados. 

Semillas Recta11gu-
(Foto 21) lar aplana 

da. En unO 
de sus la
dos cortos 

TAMAOO 

23-27 mm 
do largo 

10-15 mm 
de largo 
y 7-10 
mm de an 
cho. -

10-15 mm 
de larqo 
y 7-10. 

mm de ª.!! 
cho. 

4-6 mm de 
largo 2-3 
mm de an
cho y 1 
mm de gru.!:. 

con un so. 
dip:ntc. 

COLOR 

Verde claro 

Verdes 

verdes 

Negras. 
cuando i_!!. 
maduras 
son blan
quesif"!as. 

TEXTURA 

Liso. El t,!!. 
llo tiene 
estrias len 
gitudinaleS 

Lisos 

OTl<OS 

Es fuerte 

El pecro10 mi 
de 4-6 mm de
larqo. 

Con pequeñas Al ternas. El 
glándulas pecíolo con 
blanquesinas su cara supe-
cn el haz. rior plana y 
Está: engrosa con una hcnd.!, 
do el espa-- dura longitu
cio entre las dinal. De l.i 
nervaduras, axila del pe-
1.is que son cíolo y el ta 
visibles como l lo emerge uñ 
hendiduras. zarcillo. 

La superf i
cic es co
rruqada. 

f... •¡ 
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Foto 22 

Familia 1 

Gramincae 

Nombres comunes1 

Avena loca 

Avena silvestre 

Poto 23 

Foto 24 

Semillas colee-

tadas en Topil!_ 

jo, Horelos. 
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CIJADAO No. ll 

DESCRIPCION HORFOLOGICA DE PLANTULA y SEMILLA DE Avena 6a.tua L. 

PLANTULA. A LOS 8 DIAS (Foto 22) y 14 

CARACTE-
FOllAA TAMAl1o COLOR 

RISTICAS 

Tallo Rollizo 4-5 cm verde 

Primeras Lance ola- 4-5 cm de Verde cla-
hojas das sin largo y ro. 
(L5mina) auricolas 5-1 mm de 

ancho. 

Liqula Puntiagu- Larga y Blanquis-
da delgada ca trans-

paren te 

Semillas Oblongas 10-15 mm Amarillas. 
(Foto 24) de largo Los pelos 

y 3-5 mm de la le-
de ancho ma que la 

cubren 
son café 

-- '---'-.-~ :o---_-.L.'. -~_2.--..--., 

rojizos. 

., 

DIAS DE EDAD {Foto 23) 

TEXTURA OTRAS 

Liso Lo envuelven 
las vainas de 
las hojas, las 
que son verdes 
y con pocos p~ 
los. 

Borde liso A los 14 d!as 
y la supe!. de edad hay 2 
ficie con o 3 hojas bien 
pocos pelos desarrolladas. 

tlembranosa 

Con pelos De la parte doE 
principal- sal sale una 
mente en arista inclina-
la base. da de comedio, 
Con su ca- neqra, retorci-
ra interna da y tan larqa 
surcada, como la semilla. 

llJ'A TESIS 
SWI lf L1 

11 10(. 
ltlUITECA 



ªº 
Foto 25 

Foto 26 

' ·.·! ", \ll• 

So1t.gl1wn l1alc.peJL6e IL.) Pers. 

. ~ ' 
·, . 

Familia: 

Grnmineae 

nombres comunes 1 

Zucate johnson 

r.r11mma chin•.1 

Scn;o 

Semillas colec

tadas en Crunpe

che, campeche • 
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CllllllRl Ro. 12, 

DESCRIPCION MORFOLOGICA DE PLANTULA '{ SEMILLA DE So1tgl1wn lta.tepe.11.&e (L.) Pers. 

PLANTULA. A LOS 20 DIAS DE EDAD (Foto 25) 

CAPJ\CTE-
FORMA TJIMANO COLOR TEXTURA OTRAS 

RISTICAS -
Tallo Rollizo 2-3 cm verde Liso Lo envuelven 

grueso las vainas de 
las hojas que 
son abiertas 
y ~ardes. 

Primeras Lanceola- 3-5 cm de Verdes Aspe~as Las nervaduras 
Hojas das sin largo y son paralelas, 
(Lámina) auricolas 5-7 mm de siendo mlis vi-

ancho sible la nerva 
dura principal. 

Ligula Truncada Corta Blanquis- Uembrano-
ca trans- sa, con 
paren te algunos 

' pelos en 
la base 

Semillas Ovales con 3-5 mm Negras -y Lisas Las enwelven 
(Foto 26) 2 lados de largo caf&- ro- las g"lumillas 

convexos. 2-4 mm jiZas que son membra 
de ancho 1-· ~ 

nasas, cilia--
-- - - - 1 - das y de color 

café claro 

·-
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B. En los ensayos de germinación de semillas de las 10 malas hierbas. 

l. Efecto de las condiciones climc1'ticas en la germinación de semi

llas de las 10 malas hierbas 

Los resultados del efecto de las condiciones climáticas da prim!_ 

vera e invierno en el tiempo a germinación de las semillas de 

las 10 especies de malas hierbas en estudio se muestran en el 

cuadro No. 13 y en el porcicnto dP. germinilción en el Cuadro No. 

14. Los datos que se muc~tran en cada bloque son el resultado 

de sacar el promedio de las diferentes poblaciones de una misma 

especie. En estos cuadros tarnbi~n se muestra el resultado de 

la Prueba de Student que mide a un 95\ de confiabilidad si las 

variables de respuesta fue igual en las dos condiciones climc1:

ticas, o bien si estas fueron mayoreR en alquna clo las 2 condi

ciones. 

Las medias del porciento de germinación y tiempo a germinación 

para invierno y primavera oc muestran en el cuadro Uo. 16, don

de también se exponen los resul t<:1dos de la prueba de medias DU!! 

CAN para las medias generales. 

se observa que en Amcvuuttluu. lúblLi.du.6 y Rumex rJt.l6pu,1> no hay d!_ 

fercncia significativa en el porcentaje de 9ermin<:1ción entre pr! 

mavera e invierno, pero si la tuvo en el tiempo a germinación, 
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COllDRO No. 13 

TIEMPO A LA GERMINACION DE LAS 10 ESPECIES EN PRIMAVERA E INVIERNO 
Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE STUDENT. • 

TIEMPO A LA GERMINACION (DIAS) 

PRIMAVERA INVIERNO 
PRUEBA OE 

BLOQUES 
.. 

I II III IV I II III IV 
STUDENT * 

AmMmi.ti1M lubMdM 7 8 lS 16 2S 26 40 31 !{ I ' 
Rwnex cW~ lS 12 12 12 30 2S 20. 28 I 
&ideiU> odol!Aia 6 6 5 5 11 8 8 8 I -

lpomoea pUllpullea 7 8 6 7 12 37 32 15 p < I 
Cap6elfa bUMa-pa4to'1M 7 9 11 12 7 34 15 36 p = I 
T MaXacmn o 6 6.lc.ú1a.le 18 19 12 15 20 19 25 19 p ~ I 
6Jta6úca campu.t.riM 5 8 7 7 33 9 11 9 .. p ~- I 
Equ.ú1opepo11 m.lUe6f.ollLL6 10 9 15 14 18 . 36 20 36_ • p ( I. 
Avena 6a.tua 5 10. 12 10 12 ··12 12 12 P·•·- I 
SDllgliwn /1a.lepeJU> e 12 15 20 18 34 39 33 -- 31 p ( I 

._. _-_ 

CUADRO No. 14. 

PORCIENTO DE GERMIUACION DE LAS 10 ESPECIES EN PRIMAVERA E INVIERNO 
Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE STUDEllT. 

PORCIEHTO DE GERMINACION 

PRIMAVERA INVIERNO 

BLOQUES ** II III IV II III 

AmMmi.tiut.1 ILibMdM 34 19 17 2 25 20 20 
Rwnex cWpu6 43 66 46 SS 50 48 34 
!UdeiU> oda!Ul.ta 64 49 72 64 19 43 2S 
1 pomo ea plVlpUllea 55 S8 67 43 35 3 3 
CapHUa bUMa-pM.tow 44 so 40 30 10 23 
TalUtXacum· o66iclna.le 5 s 12 5 s 
BllM6.lca campu.tti,W 50 26 40 s 10 
Eqiú11opepo11 mlUe6 Colllt6 34 32 3S 10 6 
Avena 6atua 40 28 30 60 S7 -
Soll¡J/iwn haCepeit.1e so 46 42 41 33 

. Al 95'6 de confiabilidad 
P= Primavera, I ::s Invierno 
Bloques I, II, In y IV, 20; 

IV 

PRUEBA DE 

STUDENT • 

p = I 
p = I 

p > I 
p > I 
P> I 

I 
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ya que la ·diferencia de medias entre las dos condiciones rué de 

19 d!as y 13 d!as respectivamente. BldeJU. odaltlúa presentó un 

mayor porcentaje de germinación en primavera con un máximo de 

72\ de germinación contra un máximo de 43\ de germinación en 

invierno (cuadro No 14) y en el tiempo a germinación en primav.!:. 

ra tuvo una media de 5.5 días, que fué significativn.mcnte menor 

a los 8.8 días en invie:rnu. Ipomoe.a pultpu.'tea tuvo significati-

vamente mnyor porcentaje de germinación y menor tier.'lpo a germi-

nación en primavera que en invierno, mostró diferencias entro 

las medias de las dos condiciones de 40\ de germinación y 17 

días a germinación. Ca!.:.óeUa btVtJa-plt.6.toW tuvo un mSximo de 

SO\ de germinación en primavera y un máximo de 23\ de germinación 

en invierno por lo que hay una diferencia significativa según la 

prueba de Student (Cuadro No 14), aunque no existe esta en el tie_I! 

po a germinación. TaJutxacwn oóó..i.c..Uta.Ce pi·esentó una diferencia 

no significativa en el tiempo a 9enninación y porcentaje de genn.!_ 

nación entre invierno y prim..ivera. B.luUi.6.lca c.amputlt.U germinó 

hasta en un 50\ en primavera, que es significativamente más al 17\ 

logrado corno máximo en invierno, no existió diferencia significa

tiva en el tiempo a germinación entre las dos condiciones. Equ.lno

polt m.U..leói.o!ULh mostró significativamente menos tiempo a germin,! 

ción en primavera que en invierno con máximos de 15 días y 36 días 

respectivamente (Cuadro No 13) y mostró una diferencia significat.!, 

va en el porcentaje de germinación, tuvo una media de 35.S\ en 

primavera y 9% en invierno. So.1tghwn ltalepen.6e presentó un tiC!!}, 



es 

po a germinación significativamente más corto en primavera que 

en invierno, con datos máximos de 20 días y 39 días re~pectiva

mente y no mostró diferencia significativa en el porciento de 

germinación entre las 2 condiciones climáticas. Avena. áa..tua 

tuvo un dato máximo de 60\ de germinación en invierno y un m! 

ximo de 40\ de germinación en prima.vera y resultó significativ~ 

mente menor porcentaje de germinación en primavera que en invio.r 

no, aunque los datos de tiempo a germinación entre las dos cond! 

clones clim5ticas no fueron significativamente diferentes. 

Los resultados y su interpretación del análisis de varianza AN

DEVA del diseño de Parcelas Divididas para el tiempo a germina

ción y porciento de germinación se muestran en el cuadro No. 15. 

Se determinó que en parcelas chicas, donde se observó la respue!_ 

ta de las 10 malas hierbas, existió una diferencia significativa 

del tiempo a germinación y porciento a germinación entre ellas 

porque Fe ) Ft. En parcelas grandes, donde se prueba el efe.s, 

to de las condiciones clim5ticas en la germinación de las semillas 

de las malas hierbas, la Fe fue mayor que Ft en el tiempo a 

germinación y porcicnto de germinación, por lo que hay diferencia 

en estas variables de rcspuestra entre primavera e invierno. En 

los bloques se probaron 20, 40, 60 y BO semillas/unidad expcrime.!!. 

tal, resultó que Fe < Ft en tiempo a germinación y porciento 

de germinación lo que indica que no hay diferencia de las varia

bles de respuesta entre las 4 densidades de siembras. En el por-
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CUADRO !lo. 15 

RESULTADOS Y CDllCLUSIOllES DEL A!IDEVA DEL DISEr.o DE PARCELAS DIVIDIDAS 
PARA LAS DOS VARI/\ELES DE RESPUESTA 

TIEMl'O A GERMillACIOll PORCIEUTO DE GERUIUA.CION 

FUENTES DE VARI!! Fe* FtO:os COi'TCLUSION Fe* FtO:os CONCLUSION 

CION 

Parcelas chicas 6.3 2 Hay difercn- 24.l 2 ttay difere_!!. 
cia entre t:1a cia entre 
"l;:¡s· hierba;- r.ialas hier-

bas 
Parcelas grandes 173.3 10.l Hay efecto 54.2 10.l Hay efecto 

de lÓs cli- de los cli-
mas mas. 

Bloques ·1.9 o 9;3 No hay dif~ 1.2 9. 3 Ho hay dif~ 
rancia en- rcncia en-
tre D.Sº tre o.s. 0 

PG X PCH 2 2 Ho hay in- 11. 3 2 Hay intera~ 
teracción ei6n. 

* Fe = Factor de corrección 
Ft0 •

05 
= Factor de tablas al 95Qi de confiabilidad 

0 o.s. ... Densidades de sier.tbra 

ciento de germinación se concluye que si hay interacci6n entre parcela gran 

da y parcela chica porque Fe ) Ft, esto es que las diferencias signi-

ficativas del porcentaje de germinaci6n de las semillas de las malas hier-

bas fueron debidas no solo a las condiciones de invierno y primavera, sino 

que ademS.s influye que se probaron 10 diferentes especies de malas hierbas. 

En el tiempo a germinación no existió interacción entre parcela grande y 

parcela chica. 
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Los resultados de }.a prueba de medias DUUCAN (Cuadro No 16) indican con 

la categorS:a 11 a 11 las especies con menor tiempo a emergencia y mayor Pº!. 

centaje de germinación. En el tiempo a germinación se obser.;,a que Rl-

den.6 odoJt.a.ta tuvo una media de 7.1 días, Ave.na óa.tt.ta 10.6 días e lpo-

moe.a pullp.UU?.a 15.5 dS:as y en el porciento de germinación tuvieron 46.1, 

35.8 y 44.6% respectivamente por lo que están entre las de menor tiempo 

a emergencia y de mayor porcentaje a germinación. RWlle-X CJ1Á,.6p«):¡ prese!! 

t6 una media de porciento de germinación de 40.3\ y Sollghum lta.lepen..6e. 

de 42.5\, que son de los más altos, pero en el tiempo a germinación tu-

vieron medias de 19.3 y 21.3 días respectivamente que estlín en la cate

goría "e" o de mayor tiempo a germinación. Cap.6elea bUMa-paJ:toW tuvo 

una media de 16. S días en el tiempo a germinación y BJta.6.6.ic.a c.ampeA.t!U.6 

de 11.l dtas y de 26'\ y 24.5\ respectivamente en el porcicnto de germi-

naci6n, son malas hierbas que se comportaron dentro del tl!rmino medio en 

las 2 variables de respuesta. Equ..iuopepon mi.Ue.6.f.oltU.& tuvo una media en 

t iernpo a germinaci6n de 20 días, Am<11t<t1Ltii<LJ lúb!Lidu6 de 21 d!as y T =~ 

cwn 066.icinale. de 18.4 días y en porcentaje de germinaci6n de 22.3%, 17.3' 

y s.si respectivamente, son las malezas con mayor tiempa a germinaci6n y 

menor porciento de germinación. 

La comparaci6n de las medias del tiempo a gcnninación y el porcentaje de 

germinaci6n del invierno con la primavera se determinó que fueron difere!!. 

tes en ambas variables de respuesta, siendo la categoría "a 11 la primavera 

con menor tiempo a germinación y mayor porcentaje de germinaci6n que en 

invierno, de las semillas de las malas hierbas en estudio. 
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CUADRO No. 16 

COMPARACION ·DE MEDIAS DEL TIEMPO A GERMINACION Y PORCIENTO DE GERJUNACION 
ENTRE LAS' 10. MALAS HIERBAS Y LAS DOS CONDICIONES CLIMATICAS (PRUEBA DE M! 

DIAS DUNCANº) 

TIEMPO A GERMINACION (DIJ\S) 

Ama1Ullttluw lúblLi.chu 

Rumex cWpM 

6.iden.1 odo!Utta 

1 pomo ea pu.!LpMea 

Ca~ c,Ua buMa-pa..1toJÚ4 

TaJuUacwn oóó.ic.i.na.te 

61Ul6b.ica campeAtl!Á.4 

Equ.lnopepon mlUeólolULb 

Avena ó<Ltua 

SoJ¡gltwn lta.tepeMe 

MEDIA 

* P primavera 

= invierno 

p• 

11.5 

12.e 

5. 5 

10 

0 Al 95% de confiabilidad. 

I** MEDIA 

30.5 21 

25.e 19.3 be 

e.e 7.1 e 

24 15.5 abe 

23 :16.5.abc. 

PORCIENTO DE GERMINACION 

P* I** MEDIA 

le 16.5 17.3 e 

52. 5 44 4e.3 a 

62. 3 30 46.l a 
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. 2. Efecto de la edad de las semillas en ·su 'germinación de las 10 

malas hierbas 

Los resul tad~s del porciento de germinación de las semillas con 

diferentes edades, de las 10 malas hierbas, que fueron sembradas 

en primavera e invierno son grafic<idos. El análisis de regresión 

lineal sir.'lple fué el cálculo de la línea do mejor ajuste (y "' rnx 

+ b) de los resultados. 

Las semillas de AnM.cuitlu.w lú.b!Údu.J de 3, 13, 18 l' 26 meses de 

edad no rebasaron el 10% de acrrninación y las poblaciones de 16, 

38 y 45 meses de edad tuvieron 44, 35 y 20\ de aerminación y se 

observa que semillas jovenes geminan menos que semillas de más 

edad (gráfica No. 2). Ser.tillas de Rumex CJÚ.6pu..6 sembradas en 

invierno disr.iinuyeron su porcentaje de geminación al aumentar 

la edad de las semillas, en cambio las scr.\bradas en primavera a~ 

mentaron su porcentaje de germinaci6n al aumentar su edad. Las 

semillas de 4, 13 y 21 meses de edad tuvieron 86, 71 y 75\ de geE_ 

minaci6n respectivamente, por lo que puedo mantener altos porcen

tajes de qerminaci6n por lnrgo tier.ipo {qráfica No. 3). B.idCJU. Odf!.. 

Jtata tuvo porcentajes de germinación desde 30 hasta 70' desde se

millas con 5 hasta 25 meses de edad, existi6 una lir¡era tendencia 

a disminuir su porcentaje de germinación al aumentar la edad de 

las semillas (qráfica No. 4). Ipomoe.a pwtpu.JLen mostró porcenta

jes de r¡err.tinación de 63, 43, 22 y 35\ en semillas de 6, B, 26 y 
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36 meses de edad respectivamente, observándose que disminuye su 

porcentaje de germinación al aumentar la edad de las semillas (gr! 

fica No. 5). Ca.p.6illa. bl.l.Jl.6a.-pa..s.toW con semillas de 7 meses de 

edad en invierno tuvo 12\ de genninación y a 16 meses de edad en 

primavera mostr6 41i de germinación, este aumento en la germina

ción pudo ser debido tanto al aumento de la edad de la semilla y 

por estar en primavera (gráfica No. 6). TaJUix.ac.wn 066.i.c..lnalc. tu

vo porcentajes de germinación no mayores de 10\ en semillas de 

1, 10, 14, 16 y 21 meses de edad, manteniendo similares resultados 

en estas poblaciones sembradas (grSfica No. 7). Semillas de BJtll

.&.6.i.c.a. Campe..6bt.i.J muesti:-an una tendencia a aumentar el porcentaje 

de germinación al aumentar su edad, porque semillas de 6, 16 y 34 

meses de edad sembradas en primavera tuviei:'on 13, 62 y 65\ de ge_E 

minación respectivamente y una poblaci6n sembrada en invierno de 

36 meses de edad tuvo 12it. de germinación (gráfica No. B), Equ..ino-

11opepon 1nille6f.0JUL.6 tuvo 36 y 9\ de germinación en semillas de 9 y 

12 meses de edad respectivamente, estas Últimas sembradas en condi 

cienes de invierno, probablemente debido a esto redujo dicho por

centaje de germinación (gráfica No. 9). Avena. &a.tua mostr6 por

centajes de gcnninaclón similares de 27, 30 y 36% en semillas de 

5, 12 y 17 meses de edad colectadas en Topilejo, Mor. y Zacatlán, 

Pue. pero en semillas de 1 mes de edad colectada en el D. F. alca.!l 

z6 hasta 77• de germinación (gráfica No. 10). So'1!}1tum ftalep~e 

tuvo 41 y 44\ de germinación en semillas de 7 y 15 meses de edad 

y sembradas en invierno y, primavera respectivamente (gráfica No. 11). 
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3. Crecimiento de las plántulas de las 10 especies de maleza . 

Los resultados del crecimiento en altura de las plántulas de las 

10 especies de malas hierbas se muestran en la grtlfica No. 12. Es

tos datos son el resultado de promediar el crecimiento de las plá!!. 

tulas de las poblaciones sembradas tanto en primavera como invier

no. El seguimiento de su desarrollo durante los primeros 28 días 

permite identificar a Avena óa.tuct corno la maleza con mayor altura, 

llegando a medir 130 mm al fin al de este peiíodo, aunque su creci

miento en el dosel no fué considerable. Ipomoea pu.JtpU/t.e.a, 8..i.de.n..6 

odo!Utta. y 8![[t6.6.ica c.ampeA.tJLl6 midieron 40, 35 y 34 mm respectiva

mente a los 7 días de edad y olcan::aron 63, 62 y 60 mm respectiva

mente a los 28 días <le ed.:id, por lo que fueron rnuy agresivas, ado

rnás de desarrollar varias hojas principales en poco tiempo. Les B! 

gui6 Equh1opepo11 m.i.Ue6lo'1U.! que lle~ó a medir 54 mr.i a los 28 dfas 

de. edad, aunque por ser una planta trepadora o rastrera, present6 

una tendencia a acamarse. S/to.'lgUM /1a!epe.1t4e midió 48 mm a los 28 

días y desarrolló hojas anchas y fuertes. Rumex cJLU~ midió 

32 mm al final de este período y desarrolló un dosel fuerte. Ama

ltan.tlw.6 lúblLi.du.6 alcanzó 23 mm de al tura a los 28 d!as, T aJtaXac.um 

066.i.UJ1ale 22 mm y Cap61!Ua bwu.a-piu..toJLU, l.B mm en el mismo pe

ríodo y el desarrollo del dosel de estas tres malas hierbas fué es 

caso. 

Las pUintulas tuvieron una velocidad de crecimiento fuerte durante 

los primeros 7 días de edad, posteriormente esta velocirlad decreció 
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y ·se observ6 un desarrollo nenas fuerte. El cambio de la plántu

la de utilizar la energía almacenada en la semilla por la propor

cionada por la fotosíntesis con la utilización de raíces y cotil!_ 

dones u hojas condujo a observar este cambio en la velocidad de 

crecimiento. 
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VXIÍ, DISCUSION 

En la identificación de las plantas adultas colectadas en campo, se 

observó que hay gran similitud entre algunas especies del mismo gén!:,. 

ro, sin embargo, existieron características morfológicas distintivas 

entre ellas, como es la disposici6n y número de flores en la inflare_!. 

ccncia en ÁmaJ'Ultit/tu.6 lúb!Lidu.6 L. con A. 1teiJLo6lexu.6 L.; tipo de ma!. 

gen y forma de ln hoja en Rwnex ClLWpM L. con R. ob.tu.&.i.60.UU~ L. y 

presencia de pelos en B.iden.6 odo!Utta. Cav. con B. p.lloiia L., lo cual 

permitió su identificaci6n y que respaldan la descripción de pl.'.intulas 

y semillas realizada, 

La diferciicia de semillas y plántulas entre las 10 especies estudia

das, fu' evidente porque son especies de diferente género. Por otra 

parte, se observó que hay diferencias morfol6gicas entre pl:intulas de 

la misma especie originadas de semillas colectadas en diferentes loc!!_ 

lidades y éstas con respecto a las descritas en otros trabajos, como 

se muestra en el cuadro No. 17 para Rumex C!UAtXlJ y cuadro No. 18 P.!!, 

ra Blt.Ct4.6.i.c.a. campeA.t-'Lls. Esto confirma el hecho de que las condiciones 

climáticas modificiln el fe,·otipo de la planta y éste, está en la infor

mación genética de la semi J la, además de que existen procesos de espe

ciación entre especies del mlg1r,c· género que ocasionan cambios morfol6-

gicos en las poblaciones. 

Estos resultados remarcan la 11cce:;sidad de realizar trabajos de identi

ficación y dcscripci6n de la~ m"ias hierbas en cada zona agrícola del 



100 

CUADRO No. 17 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LAS PRIMERAS HOJAS DE PLANTIJLAS DE 
DIFERENTE ORIGEN DE Rumex clLWpu.1 L. 

CARACTERIST_! 
CAS DE LAS PROCEDENCIA 
PRIMERAS HO-
JAS. 

MORELOS EDO. DE MEKICO CHANCELLOR 

FORMA ovada ovada ovada 

RELACION 
LARGO 1 ANCHO 2 : l 3 : 2 2 ' l 

MARGEN Liso Liso Liso 

APICE Puntiagudo Redondeado Puntiagudo 

BASE Atenuada Truncada Atenuada 

CUADRO No. 18 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE LAS PRIMERAS HOJAS DE PLANTULAS DE 
DIFERENTE ORIGEN DE BIUl.l~~C<t Campu.tlú.I L. 

CARACTERIST_! 
CAS DE LAS PROCEDENCIA 
PRIMERAS HO-
JAS. 

HIDALGO PUEBLA CHANCELLOR 

FORMA Elíptica Obovada Elíptica 

RELACION 
LARGO : ANCHO 2 ' l 2 : l 3 : 2 

MARGEN Dentado Sinuoso Lobulado 

APICE Puntiagudo Redor.dc.:i.do Redondeado 

BASE Oblicua Atenuada Atenuada 

(1964) 

(1964) 



101 

país. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de genninación muestran que 

las condiciones climáticas de la primavera, que son de alta tempera

tura y fotoperíodo largo, favorecieron la germinación de las semillas 

de las especies en estudio. Sin embargo, varias especies lograron t~ 

ner buena capacidad de germinación tanto en primavera como en invier

no, como Rwnex CllMpu.6, TMaXacwn 06ó,lcú1a!e y So![!J/1wn /1cU'.eperl4e que 

son plantas perennes, Cap.&eUa bltJUia-pa.6.toW y B!lM.6-lca c.ampU~ 

que son plantas anuales de verano, anuales de invierno o bianuales, 

así como AmaJtan.tltu.6 1Ub4id~ y Avena fta.tua que son anuales de verano. 

Estas especies por su capacidad de poder encontrarse todo el año rea

lizando su ciclo vegetativo, se sugiere que no necesitan altas tempe

raturas para germinar. En cambio, 8.i.den~ odoJutta, Ipomoea pu!rpWtea y 

EqUÁ.nopepon mUleó.Coll.U.6 les afectó las condiciones de invierno en su 

capacidad de genninación, porque aun cuando se les encuentra a gran-

des alturas, les favorecen los climas cálidos, suelos calientes y luz 

para germinar~ tas diferencias encontradas de la capacidad de germin!!_ 

ción entre las 10 especies, como respuesta a las condiciones climáticas, 

indican como estas condiciones determinan la presencia y predominio de 

algunas especies de maleza en lugares y épocas determinadas. 

La germinación de las semillas con diferente edad fué diferente para 

cada especie. Semillas de algunas especies mantuvieron su viabilidad 

durante el rango de edad en que se les estudió, esto debido a que sus 

semillas mantuvieron reservascnergéticas durante todo el tiempo y pr!_ 
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sentaron latencia hasta que las condiciones de humedad, oxígeno, tS!!!_ 

peratura y luz les fueron favorables. En los casos en que 'existió d.!_ 

creme~to en la germinación al aumentar la edad de las·semillas, es que 

pierden viabilidad en poco tiempo o bien adquirieron latencia en el 

almacenamiento y ésta no fut; rota bajo las condiciones de los ensayos 

de genninaci6n. 

Las especies que tuvieron mayor capacidad competitiva porque mostraron 

poco tiempo a la germinación, alto porcentaje de germinación y rápido 

crecimiento de la plántula fueron: Rumex CJLÍ4ptt.4, Biden& odotta:ta, 1po

moea pultpu.'tea, Bll.M&.lca c.amputlú.6 y Avena 6a.tua, las cuales son malas 

hierbas muy importantes de cultivos básicos y se les observa en gran 

número de lugares. Con menor competitividad estuvieron Soll!]/uun /1ale

pen.6e y Equ,.luopeµon milleól.o/'W.6 que aunque son malas hierbas muy agr~ 

sivas en algunos cultivos y zonas, las condiciones de los ensayos de 

gerrninaci6n no lea favorecieron. Las especies que menos sobresalieron 

fueron: AmaMntltu6 lúblLidM, Cap6eUa bWLM-pMtow y TaJUV(acum 066-i--

cinale, tal vez porque sus semillas son muy pequeñas y se filtraron en 

el suelo y aun cuando hayan genninado no lograron emerger, sin embargo 

producen gran cantidad de <;cmillas y logran infestar los cultivos. 

En el diseño experimental de parcelas divididas, las variables que no 

se controlaron fueron la utilización en cada especie de semillas de d! 

0

ferente lugar y tiempo de colecta, además el número de repeticiones no 

fué el mismo para cada especie. Se propone para este estudio que las 

diferentes edades de las semillas debc.:n ser las mismas entre todas las 
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especies y utilizar un diseño experimental factorial de 10 especies 

por 2 fechas de siembra por 4 edades de las semillas, con 4 bloques 

al azar que pueden ser las densidades de siembra. 
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DC CONCLUSIONES 

A. Las características de semillas y plántulas que permite la dife-

renciación entre especie soni la forma, tamaño, color, textura y 

caracteres distintivos de sus estructuras. 

B. Existen diferencias morfológicas entre plántulas de diferentes 

poblaciones de una misma especie y también cambia la morfoloq!a 

de la pHíntula a diferentes edades. 

c. Las condiciones de bajas temperaturas y fotoperíodo corto exis

tentes en invierno disminuyeron la capacidad de germinación de 

las semillas pi:obadas de las malas hierbas anuales de verano y 

en menor grado a las anuales de invierno, bianuales y perennes. 

·D. No existe un efecto significativo de la edad de las semillas de 

las 10 especies en su germinaci6n, sin embargo hay ligeros decr!. 

mantos en la genninación de semillas colectadas recientemente de 

AmMatLtiuu. lilbtúdM y B)[M~.lca camputM.i. y de semillas almacena

das por mucho tiempo de Avena óa.tua, Rwnex c.Wpu.¿,, ll.iden.& odoJta

.ta, Ipomoea p<Vlpullea y TtVtaxacum 066.[c.úiale. 

E. Las especies con mayor agresividad bajo las condici~nes de los 

ensayos de genninación fueron Rumex. C!LWpt.W, 6.i.den.6 odolt.tl.:ta, 1p!!_ 

moea pullpWtea, BltM~.lca C<ll'lpMtM.I. y Avena na.tita. 



105 

X. BIBLIOGRl\FIA 

L Acuña, G. J. 1974. Plantas indeseables de los cultivos cubanos. Aca 
demia de Ciencias de Cuba. !ns. de Inv. Trop. La Habana, CUba. -

2. Adkins, s. W., Simpson, G. H. y Naylor, J. M. 1984. The physiologi
cal basis of seed donnancy in Ave.na Sa.tua L. 3. Action of nitroge
nous compounds 4. Altcrnative rcspiration and nitrogenous compounds. 
Diological Abstracta 30731 y 30732. Aug, 15, 78(4), USA. 

3. Agundis, N.O. 1904. Logros y aportaciones de la investigación agrí
cola en el combate de la maleza, SARJ-1-IUIA. D. F., Méx. 

4. Agundis, M.O. 1981. La investigación sobre maleza y su combate. tla
morias del primer conqreso de la ciencia de la male;::u. SOMECIHA A. 
C., Ed. Futura, S. A. Méx. 

S. Agundis, M. o. 1983. La investigación sobre la maleza y su combate. 
Memorias del cuarto congreso nal. de la ciencia de la maleza. SOME
CIMA A. c., Jal., Méx. 

6. Agundis, M. o. y Rodríguez, J. c. 1978. Malezas del algodonero en la 
Comarca Lagunera, descripci6n y distribución. SARH-INIA. Folleto rnis
celaneo No. 40. Méx. 

7. Alvarado, M. J. y Agundis, tt.o. 1982. Distribución, biología y com
bate de avena silvestre (Ave11a óa.tu.n L.·} y alpiste silvestre (Pila.la 
llÁJ l~ltólt. Rotz.} en triqo en el Valle del Yaqui. !1emorias del ter-
cer conqreso nal. de la ciencia de la maleza. SOMECIMl\, A.C., Coah., 
Méx. 

8. Arroyo, M. J. 1980. Revisión bibliográfica di:! estudios sobre comba
te de maleza en riéxico. ?·:emorias del primer congreso nal. de la cic!l 
cia de la r.ialeza. S0!-1ECit!A, A. c., Ed. Futura, coah., Héx. 

9. Averkin, G. V. 1981. The seed ')emination of sorne weed species as 
affected by temperature in the Hovosibirsk region. Ueed Abstracta, 
30(7), USA. 

10. Baskin, J.M.. and Baskin, c. r.. 1985. Does seed dormancy play a ro
le in the germination ccology of Rwnex C/t.ÚipU6 L. ? Biological Abs
tracta. 27665, BO (4). August 15. USA. 

11. Bedin, P., Ochoa, M.v. y Zaragoza, c. 1981. l. Contribución al estu 
dio taxonómico de algunas especies de Amaranthus encontradas en za= 
ragoza, Esp. 2. Contribución al estudio de la germinación de algunas 
especies del género Ar.iaranthus encontradas en la provincia de Zarago 
za. Esp. Anales del Insituto Nal, de Inv. Agrarias. serie Agr!cola,
No. 16 Esp. 



106 

12. Bernal, v. J. A. •.•J82. Control de zacate .johnson {Son.gltum /uú'.e
pe.n.6e) en vid cc1. -iuevos gramicidas. Memorias del tercer congr!. 
so nal. de la cieik·':u _de la maleza. SOHECUlA, A. c. Cuah,. Méx. 

13. Bianchini, F. y Azzurra, c. P. 1975. Guía de plantas y flores Ed. 
Grijalbo, MéX. 

14. Buchnan, s. A., Hovelo.nd, c. s. y Harris, H. c. 1976. Response of 
weed to soil P.H. Biological Abstracts, 40948. 61 (8) April 15 
USA. 

15. Castro, M.E. y Rojas, C.M. 1983. Algunos aspectos de la reproduc 
ci6n del zacate johnson (So1tg/u.un ftalepen.6e. (L.) l?ers.). Memorias
del cuarto congreso nal. de la ciencia de la· maleza. SOMECIMA, 1\. 
C. Jal. M~x. 

16. Chancellor. R. J. 1981. Weed seed investigations. Advances in re 
scarch and technology of seeds. Part. 7. USA. -

17. Chancellor, R. J. 1964. Identificación de plántulas de malas hier 
bas. Ed. Acribia. Zaragoza, Esp. -

18. Checklist A. y Lackschewitz, K, 1986. Plants of west central Hon
tana, Identifici\tion and Ecology. Dep. of Agric. USA. 

19. Chiko, A. w. 1984. Increased virulence of varley stripe virus for 
wild oats !Avena 6a.tua) evidence of strain selection by host pa
ssage. Biological Abstracts. 54559, 78 (7) Oct l. USA. 

20. Conzatti, c. 1981. ?lora Taxonómica mexicana Vol. l. I.P.u. MGx. 

21. De Sloover, J. y Goosscns, M. 1981. Guía práctica de hierbas sil
vestres, aromaticas y medicinales y de condimento. Ed. Daimon, nGx. 

22. Del Puerto, O. y Seqserra, E. L. 1984. Identificación de semillas 
III. cruciferas, geraniaceas, plantaginaceas, poligonaceas, Fac. 
de Agronomía, Boletín No. 133. Montevideo, Uruguay. 

23. Del Puerto, O. 1975, Identificación de semillas de malezas com
puestas. Univ. de la Rep.- Fac. de Agronomía. Boletín ?Jo. 128 
Montevideo, Uruguay. · 

24. Direcci6n Gral. de Sanidad Vegetal 1984. Infonnación sobre TM.le
zas guía teórico-práctico (Sin publicar). SARH-Méx. 

2'5. Espinoza, G. F. J. 1979. Manual de identificación de diasporas y 
plántulas de compuestas. Tesis UNAM. Mlix. 

26. Ernst H. B. y De Josef, D.H.L. 1985. i¡>ablas Ciba-Ceiqy de malas 



107 

hierbas. Ciba-Geigy. Surich, Alemania. 

27. Froud, w. R. J., Drennan, o. s. H. y Chancellor, R •• r. 1984. The 
influence of burial anñ dry-storage upon ciclic chanaes in ñorman 
cy, gemination and response to light in seed of various arable -
weeds. Bioloc;ical i\bstracts 24292, 78 (4) Aug, 15. USA. 

28. García, A.J.V. y Gonzále:::, ?;. J. 1979. :1anual de malezas del Perú 
comunes en caña de azúcar. Ed. Arte gráfica. r..ima, ¡Jerú, 

29. GUell, 1970. Malas hierbas. Diccionario clasificatorio ilustrado. 
Tratados de especialización agrícola. Ediciones Oikos-Tau, S. A. 
España. 

30, Hakansson, S. 1964. Seasonal variation in the emergencc of annual 
weeds: an introductory investir¡ation in Sweden, Wccd Abstracts, 
1098, 33 (4) April, USA. 

31. Hilton, J. R. and Bitterli, C. J, 1964. The influence oí light on 
the germination of /..ve.ua 6a.ttu:. (wild oat) seed and its ecological 
significance. Diological 1\bstracts, G6072, 77(11), June 1, USA. 

32. Hilton, J. R. 1984. Thc influencc of light and potassium nitratc 
on thc dormancy and germination of Ave.na úa.tua (Wild oat) secd 
and its biological significance. Biological hbstracts, 16294. 78 
(3), Aug. l. USA. 

33. tiisiao, A. J, Mac Intyre, G. I. y Uanes, J. f,, 1904. Seed dormancy 
in Avena. óa.tu.a. l. Introduction of qemination by chemical injury. 
Biological Abstracta. 38649, 77 (S) March 1, USA. 

34. Hukc, L. y cavers, P. s. 1982. Variación geogr:ífica en una anchamente 
esparcida maleza perenne r.wnex C/Ll6pu.6. La relativa cantidad de va
riación inducida por el medio ambiente y la genético entre las pobla 
clones. Canadian Journal of 9otany, 60 (10), Oct. Can, -

35, Jiménez, o. J. 1984. Interactions in a wilds r.iustard (l:itut.6.&.lc.a C.aJil 

pe.1>.t!UA L.) and broccoli IGJtMJ.ica alelulcea L. Var • .i.ta.Ucn} In:: 
tercrop agroecosystem. Tesis. University of California, Sta, Cruz. 
USA, 

36, Jiménez, P. L. A. y Ayala, CH. U. F. 1963, Evaluación de dos herbi
cidas posteoergentcs y dos épocas de aplicación para el control de 
zacate johnson <So11.gltwn lut.Cepe1t.6e (L.) Pers) en el cultivo del guar 
(cyamap6.W .te,tiuipanalobn (L.) Taub) bajo condiciones del Valle del 
Yaqui, Son. Memorias del cuarto congreso nal. de la ciencia de la 
maleza. SOMECIMA, A.C. Jal. r.Jéx. 



108 

37. Karl, E. 1984. Observations on the occurrense of t.lyzu.6 a.6cctbtt..i.C.U6 
Done. en cultivated 'strawberries and various weed species. weed 
Abstracta, 1869, 33 (6). June, USA. ' 

38. Klingman, G. c. y Ashton, F. H. 1980. Estudio de las plantas noci 
vas. Principios y prácticas. Ed. Limusa, Méx. -

39. Korsmo, E. 1954. Anatomy of weeds. Oslo Noruega. 

40. Kuleff, I y ouingova, R. 1984. The dondelion (TaJUIXctc.un OÓ;~.lc..i.na.lel 
a monitor for enxironmental pollution. Need Abstracts, 2426, 33{7). 
July USA. 

41. Laqizamon, E., Colombo, U. E., Salinas, J\, y Servicio, C. 1981. Mo-
delos de flujos de er.icrgencia de 19 especies de maleza. weed Ah!!_ 
tracts, 3916, 30 (11) Nov. USA. 

42. Lelas, :.i.c. y Cable, H. o. 1982. Uoncompetitive effects of Johnson 
grass (So11.gltw11 ltttr.e.pe.n..6e) on soybeans (Gi:ycUJte. max).weed Science 30 
(6) nov. us11. 

43. MartS.n, c. A. and narkley, w. o. 1961. Seed identification manual. 
University Calif. Pess. Bakeley and Los Angeles. USA. 

44. Mart!ne:z:, H. 1979. Catalogo de nombres vulgares y científicos de 
plantas mexicanas. Fondo de Cultura Económica. Méx. 

45. Matuda, E. 1968. Las convolvulaceas del Edo. de Méx. Gob. del Edo. 
de México. D.G.A. Tolucil, Méx. 

46. Me Whorter, c. G. 'I Jordán, T. N. 1976. The effect of light and tem 
perature on the growth and developr.¡ent of Johnson grass-Bioloqical
Abstracts, 108, 62(1) Jul 1 USA. 

47. Met:z:ger, J. A. 1983. Promotion of l)erv.tination of doroant weed seeds 
by substituted Phthlimides and Giberellic acid. Weed Abstracts, 2500 
32 (11) l~ov. USA. 

48. Mountain, W. L., Powell, C.A., :'orer. By Stouffer, R. F. 1984. Trans 
misi6n of Tomate Ringspot Virus from danñelion (TMaxacum 066..i.únale.T 
via seed and dagyer nematodes. Biological Abstracts 22577, 77(3) 
Feb. l. USA. 

49. Nayor, J. M. y Jana, s. 1976. Genetic adaptation for seed dormancy 
in Avena 6a..tua Biological Abstracts, 107, 62 (1) July 1 USI\. 

5°Ó. ·Neergaard, P. 1977. Seed pathology. A halstcd prsss book John Wiley 
and son s. H. Y. USA. 

51. Hicollier, G. F., !'ope, D. F. y Th0mpson, A. c. 1984. Biological ac
tivity of Dhurrin and other compones from johnson grass { So1tghum 
ha.lepen.\ el. Biological l\bstracts 36094, 77 (4). Feb. 15. USA. 



109 

52. O'Hayer, G. w. Schuitz, s. A., Eastman, 1.... E. and Fictcher, J. 
1984. Ucwly discovererl plant hosts of Spiroplasma citri. Biolog! 
cal Abstracts, 22502. , 76 ( 3) , Aug 1. USA. 

53, Patterson, J. G,, Goodchild, u. A, y Boyd, W.J,R. 1976. Effect of 
storage temperature, storagc duration and germination tcmperature 
of the donnancy of seed of Avena Qa.tua L. and Avena ba11.ba.ta Pott 
ex link. Biologocal Abstracts, 52605, 62 (10). Nov. 15. USA. 

54, Peters, N.C.B. y Uilson, B.J. 1984. The competltion between Avena 
6a..tua and spring barley 2, Variation of Avena 6a..tua· emergencc and 
development and its influence on cropyield. Biological Abstracts 
48331, 77(7), April l. USA, 

55. Powell, C, A., Forer, L. B., Stouffcr, R. F., Cummins, J. N., 0 1 

Gonsalves, D. A., Rosenberger, J. H. y Listei.·, n. M. 1904. Orchard 
weeds as hasts of tomato kingspot virus .. Biological Abstracts, 
14238, 78(2), July 15. USA. 

56. Radford, A. E., Dickison, w. c., Masscy, J. R y Boll, c. R. 1974 
Vascular Plant Systematics. Itarper and Row Publishers N. Y. USA. 

57. Raju, H. V. S. and Darton, R. J. 1984. On dislooging caryopses of 
wild oats (Ave.tta óa.tual, Biological Abstracta. 70996, 78(9), Nov. 
l,USA. 

58. Robert, 11. A. y Neilson, J. F. 1981. Supervivencia de semillas y 
periodicidad de emergencia de semillas en 12 especies do malezas 
de Compositae. Annals of Aplied Biology. Vol. 97, USA. 

59. Rodríguez, L. c. y Agundis, M.O. 1981. Principales malas hierbas 
del valle de Toluca, Méx. Acta Científica Potosina O (2), Méx. 

60. Romero, L. M. 1970. La avena silvestre será cosa del pasado. Agri 
cultura de las Américas. Año 19. No. 12, Dic. Méx. -

61. Rosales, R. E. y Castro, M. F. 1983. Distribución y daños del za.
cate johnson (So1tgltwn luu'.:epe.n.4e. (L.) Pers. )en el norte de Tamauli
pas. Memorias del cuarto congreso nacional de la ciencia de la ma 
leza. SOMECIMA, A. C. Jal. Méx. -

62. Rosales, R. E. y Rojas, G. M. 1983. Pruebas preliminares sobre el 
potencial alelopático del zacate johnson (SoJtghu.m ltale.pvi&e (L.) 
Pers.) Memorias del cuarto congreso nacional de la ciencia de la 
maleza, SOHECIMA, A. C. Jal. Uéx. 

63. Rzedowsky, J. y R::edowski, G. c. 1981. Flora fancrogámica del va
lle de México. Vol. l. Comp. E~itorial Continental. M6x. 

64 Rzedowski, J. y Rzedowski, G. c. 1985. Flora fanerogámica del valle 
de México. Vol. II, Ese. Ual. de Ciencias Biológicas, Ins. de Eco
logía, Héx. 



llO 

65. Samimy, C. y lllian, A. A., 1983. Secundary dort1ancy growth rcgu
lator effects and er.ll:lryo growth potential in curlydock (hW7leX. CJLl6 
pu..6) seed. Heed Abstracts, 2849, 32(11) Nov. USA. -

66. S&nchez, S. O. 1980. La flora del Valle de México. Ed. Herrero, 
Méx. 

67. Santos, G. B. 1984. 2. Sorne food plants of eoybean peste in Ponta 
Grossa, Parana, Brazil. Weed Abstracts, 2316, 33(7), July. USA. 

68. Sawhney, R., Hsiao, A. I. y Quick, N. A. 1984. Temperatura con
trol of gemination and its possible role in the survival of a 
nondomant population of Ave.na 6a.tua. Biological Abstracta. 
95318, 78(12), Dic. 15,USA. 

69. Segura, P.L.R., Arexalo, v. A., Aleman, R. F. y Agundis, M. o. 1982 
Avances de estudios biosister.táticos de ecotipos-biotipos de avena 
silvestre. Hemorias del tercer congreso nal. de la ciencia de la 
maleza. SOMECIMA, A. C., Coah. Méx. 

70. Segura, p. de L. R. 1981. Estudio florístico de 1-as plantas arven 
ses en el cultivo de maíz de temporal en difere"ntes localidades . -
del Edo. de :.ter., néx. llemorias del primer congreso de la ciencia 
de la maleza. SOMECittA, A. C. Ed. Futura. S.A. Héx. 

71. Sehonfeld, M. A. y Chancellor, P. J. 1984. Factors influencing 
seed movement and dormancy in grasa seeds. Biological Abstracta. 
2059, 76 (1). July l. USA. 

72. Sharrna, M. P. y Vander, B.W.H. 1979. The biology of canadian weeds 
27. Ave.na. 6a.tua. L. Contributions 1-32, reprinted fror.i Canadian Jour 
nal of Plant Science. Biosystematics Research Instituto. Canada. -

73. Somody. c. N., t~alewaja, J. L. y Miller, s. A. 1904. Wild oat 
(Ave.na 6a..tua) seed environment and germinatiOn. Heed science, 32 · 
(4), July. USA. 

74. Stucky, J. H. 1984. Comparison of two methods of identifying wced 
seedlings. i\'eed Science 32 (5). USA. 

75. Stucky, J. M., Monaco, T. J. y Worshat.1, A. o. 1981. Identifying 
seedlings and mature weeds common in the South eastern United Sta
tes. Uorth Carolina .Sta te University. Raleigh. USA. 

76. szekeres, F. 1984. Effect of light, range of temperatura and photo 
periodic induction on germinating seeds and caryopses of A. 6a.tu.a
Biological Abstracta, 99526, 77(12), June 15, USA. 

77. Tosco, v. 1980. Diccionario de Botánica. Instituto Geogrlifico de 
Agostini. Ed. Feide, S. A. Barcelona, Esp. 

78. Univ. Nal. de Tucurnan. 1953, Ipomoea pullpUltea (L.) Roth. var cli.veA 
-6.i.f;oUa. (Lindley) 0 1 Donell. Lilba. Revista de Bot~nica. Ins. Mi- -
guel Liclo. Tomo XXVI ,Arg. 



111 

79. Univ. of California. 1978. Index to the growers weed identifica
tion handbook. Divisi6n of Agricultural sciences. USA. 

80. Univ. of Georgia, Coo;;>. E. Serv. y College of Agri/Athens. 1978 
Cocrunon seed seedlings of the United States and Canada. USA. 

81. Villarias, J.L. 1979. Atlas de malas hierbas. Ediciones Hundi 
Prensa. Madrid. Esp. 

82. Villegas, G. H. 1979. Ualezas de la Cuenca de México. Instituto 
de Ecolog!a. t·IUseo de Historia natural de la Cd. de t!#lx. MéX. 

83. Weaver, s. y MacWilliams, El. 1980. The biology of cadadian weeds. 
AmMa11tl1u..1 1Letlr.o6l<'Xu4, A. powellll and ,\, ltyblú~ L. Canadian 
Journal of Plant Science 60 (4) oct. Canada. 

04. Williams, e, s. y !layes, R. M, 1904, Johnson grass (SO/f.gllUl'l lutle
PCJlhC.l cor.ipetition in soybeans (Glyc..i.ne. max), 1ieed Science, 32 (4), 
July, USA. 

95. Zorner, P. S. Zimdahk, R. L. y Scheizcr, E. E. 1904. Sources of 
viable seed loss in buried dormant and nondormant populations of 
wild oat (Ave.na tatua) seed in Coloraño, USA.. Biological Abstracts, 
24298, 70(4). Aug, 15, USA, 


	Portada
	Índice
	I. Resumen
	II. Introducción
	III. Objetivos
	IV. Hipótesis
	V. Revisión de Literatura
	VI. Materiales y Métodos
	VII. Resultados
	VIII. Discusión
	IX. Conclusiones
	X. Bibliografía



