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RESUllY.H 

Debido a la i•portancia que presentan los fi toneaátodos en diversas 

&reas agrfcolao del paio, se realizó un estudio neaatol6gico en el Valle de -

Me:dcali, Baja California, teniendo C090 objetivos principales: 

l. Identificar a nivel de género los fitonemátodoo asociados o los 

principales cultivos del Valle de tlexicali. 

2. Detcn.inar la dineminaci6n de los géneros en el Valle de Mexica-

11. 

3. Relacionar el tipo de suelo con lan poblaciones de loe fitoneaá-

todon. 

El preoente estudio se rculh:ó en loo cultivan siguientes: Algodon_!! 

ro, gra•incus, oleaginosaa, árboles rrutulcs y hortalizao. Y.l 1tUeotreo se u

bicó prccioamente en loo parcelas del Vullc de Mcxicali. Loo lotes exa11ina

dos fueron encogidos al azar, ne recurrió ul análisiu nc11t1tológico de las 394 

muestras de uuclo, to.adao en lon cumpon cultivndos. 

Loo 11ucotreoo oc iniciaron y finalizaron en dos ciclos agrícolas. 

Ot.oño-lnvicmo y Primavera-Verano. Y.n este trabajo oe identificaron los gén! 

roo de loo n toncmútodos siguientes: 

Dorylaimua np., Aphelcnchuo sp., Tylenchorhynchus sp., Meloidogyne 

np., Prnlylenchus sp., Di tylenchus ep., Tylenchun ep. • Longidorue sp., 

llcllcotylcnchun ap., Trichodorun ep., Poilcnchue op., Aphelenchoidee ep., 
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Crlconeaoldea ep., actualmente (Criconcmellu. op. ), flotylenchus sp. y 

Xlphln..,. ap. 

La dlseainact6n de los géneros en foraa general, se encontr6 que la 

Zona Noroente y Centro del Valle es la aaa infestada, por los fitoncaátod<>s, 

principal.ente donde precto.inan loe suelos tipo arenoso y medios. 
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INTROOUCCION 

Los newu)todos conocic1os comunmcnt.c como gusanos redondos, forwutn el 

Phylwn Nemátoda, son probublcnmnlc loa organio11as 11tultlcelularcs Más nU11ero-

sos en <?l •undo, se encuentrun en t.odo lugnr capnz de soportar vida. t;nt.re 

las 15,000 especies conocido.u, ne encuentran eapceicu de hábitos aliaent.icios 

variados: Degrado.dores de matcri;1 orgiinica tnnto animnl c0tno vegetal, carnív~ 

ros y herbt:voroa (An6nifll0, 1979}. 

Tienen representantes pnrúni tos y de vjda libre. Ka tos últi.ae pu!! 

den encontrarse tanto en el n:uclo como cm lau ap,uus naladau y dulces siendo -

posible.ente los ncmátodos mnrinon los que cuentan con el mnyor nÚ!flcro de es-

pecies ( thorne, 1961}. 

La primera cita capcciricu de un ncmñtodo fit.oparásílo viene de •:u

ropa y estii estrecbumcntc paralela u.l dct;cubrim.ícnto del 111icroscopio .. 

Turbevill N'ccdham ( l"/.13) fue C!l primero en demostrar que ~ 

tritici =- Anguina tritici crn lu cuuua de lan a.r,alluu en el trigo .. Nccdham e! 

trajo de un grano de trigo lo que upurcntcmcnlc era unu mmm de fibrns iruaóv!_ 

les.. Sin embargo cuando lus hwncdcci6, lau fibrBB c11pezuron a lllOVerse. Había 

descubierto el ncmátodo del tri.r.o y las "fibrns" eran las larvas latentes del 

segundo estadio del par,isilo (~ .. ~~). 

in primer coso rcgislrndo que demostró que un nelftátodo de los vege

tales Podía oer de gran importancia práctica y que puede, de hecho afectar s~ 

riumC?nt.c la economía H(tricoln de un pufs. Ocurrió a mediados del Siglo XIX 

cuando el ncm{ilodo de la remolacha azucarera Heterodera ~. lleg6 a -



constituir una seria amenaza para la industria azucarera, sumamente iinportan

te de la Europa Central (Christie, 1976). Se considera en general como nemát!! 

dos fitoparásitos a aquellos nemátodos que podemos encontrar en la rizosfcra, 

partes eubterraneas de los vegetales como son las raíces, rizomas y tubércu-

loe¡ las partes aéreas: hojas, tallos, flores y semillas y que de manera di

recta o indirecta ocasionan doña o enfermedad que puede traducirse en baja -

productividad, crecimiento deficiente e incluso la muerte en los casos de in

fecciones severas al actuar como parásitos y permitir además la entrada en -

los tejidos y 6rganoa lesionados a otros organismos también patógenos como -

hongos, bacterias y virus. 

Los neaátodos son un grupo al tamentc diferenciado de los invertebr!! 

dos que se clasifican como un phylum separado. 

Kl parasitismo en plantas se encuentra limitado dentro de la clase 

Sccernentea, en las órdenes Tylcnchida y Aphelenchida, mientras que en la -

clase Adenophorea, se limita al orden Dorylaimida. 

Es caracter[stico que presenten los nemátodas parásitos de plantas 

un estilete. En los primeros 6rdenes su origen esta relacionado con las modi

ficaciones de los rabdiones del estoma, de ahi que se llama estomato-estilete. 

En el segundo, existe dos tipos de estilete, cuando la parte anterior del es

tilete está originada por células especializadas del esófago, es llamado cn

t.onccn odonto-eslilete, mientras que cuando se origina por una modificaci6n -

del cono del estilete, en denominado onchio-cstilete (Jaimes, 1985). 



La palabra netoátodo es derivada de la ra!z griega - que al&nifi-

ca "hllo", cuando se cos.bina con el auflj<> Oide, el cual equivale a "aeaejan

te", cuando se juntan estos dos sufijos foraan la palabra Nematoide que atan! 

fica "ca.o un hilo", que es un descriptivo noabre de estos aniules (Aj'oub, 

1980). 

11 Valle de tlexicali, B. C., tiene una superficie cultivable de -

203, 700 hectáreas, en donde se settbroron para el ciclo Otoi\o-lnvierno 1985-86 

1 Priuvera-Verano 1986-86, un total de 187, 37/ hectáreas (datos toeados del 

SUbprograma de Inforaaci6n Estadistica de las SAffll en Baja Califor11i:1, 1987). 

Siendo loa cultivos Jaás importo.ntcs el trigo, algodonero, graaa-fo

rrajero, alfalf'a, cebada y o.Jonjol í entre otros (Cuadro l), con una producción 

de 1'398,516 toneladas y con un valor a precio de 1986 de 127 ~683 •iliones de 

pesos. 

En el Valle es;isten innWterablcs problcun qLle liaitan la producti

vidad ca.o son el ensali tramiento de loa suelos, ocasionados por las fuertes 

concentraciones de sal que se reciben de laa aguan del Rfo Colorado, que han 

provocado se observen decre11entos en la superficie sellbrada, COWJ es el caso 

del algodonero que en 1955-56 se cultivaba en 192,000 has. ocupando lW1 92.6S 

de la superficie total, y que para el ciclo agr(cola 1986-86 se ee.braN>n ún! 

ca.ente·as,065 has. (Datos toaados del Subprograaa de InfonM1ci6n lsta~latica 

de la SARH, en Baja California, 1987). 

Esto tarabién es debido a loa precios bajos del mercado internacional 

aparte de la competencia cada vez aayor de las fibras sintéticas, lo cual dto 
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luaar a una diaelnuci6n del precio de la f'ibrR. Otro factor que ea li•il:ante 

de la producc16n son las ireaa siniestradas causadas por heladas y plagas -

que para el ciclo 1985, en el Valle fueron 7, 718 has. que representa W\ 3.~ 

de la superficie &Mlbrada, con un valor de la pr<>dueci6n de 4,851 '954,874 pe-

808 (Subprogr- de tnfonoaci6n !atadiatica de la SARH en Baja California, 

1987). 

J.aa pl- y enrenoedadee ano con allo afectan la producc16n a¡¡rico

la en el Valle, eetialndoae \SI 6S que correaPQClde en el ciclo 1986-87 a 

83,910 toneladas con un valor de 17,663'721,359.00. 

In el Valle, laa enre~dadea causadas por hon¡;oa, bacterias~ virus 

y neeitodoa son consideradas de i11POrtancla econt.ica en los diversos culti

voe,. siendo estos últi908 un probleea pel"981lente en los cultivos del al.godon!. 

ro, vid y hortallzaa c.- -te, ajo, cebolla y otroa (según CR!DIF-Centro -

Aegional de Estudios y Diqi>6sticos Fitoaanitarfos-Sanidad Vegetal, SARH, 

1987). 

En los reportes técnicoa revisados del Laboratorio Regional de Est~ 

dios y Dlagn6aticoa Fitoeanitarios de Sanidad Vegetal, aun cuando se registra 

su presencia M se reporta el dafto ni su relaci6n con factores eliMáticos y -

no se tiene un eetud~o de diseainaci6n en el Valle; por lo que se consideró -

conveniente realizar el prisente estudio con tos objetivos siguientes: 

4 



OBJETIVOS: 

l. Identificar a nlvel de género loa fi toneaátodoa asociados a los 

principales cultivos del Valle de Mcxicali, Baja California. 

2 .. Determinar la dise•inación de los géneros de los r1 toneútodos 

en el Valle de Mexicali, Bajo California. 

3. Relacionar el tipo de Rueln con lns poblaciones de los fi tonetaii

todos. 



2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. CENEROS DE Fl'rolll!llATOOOS DE llCPORTA!ICIA AGRICOLA RELACIONADOS CON 
LOS CULTIVOS DEL VALLE DE llEXICALI. 

2.1.1. Algodonero (Gosszpi• ~L.) 

Los neútodoB ""8 i10p0rtantes 1 bien reconocidos e_, fitoparásitos 

que .eraan loa rendi•lentoa de las cosechas según Saaser, 1972 (En Cardiel, 

1987), eon los ail,Uientes: !l -todo -1lador lleloidoqne incognita 

(Kofoid7 llhite, 1919), Chitwood, 1949; el neútodo del aguijón Belonolai.us 

lonaicaudatua Rau, 1951; el neútodo de raíz de escobilla Trichodorus ~ 

Allen, 1952; el neMtodo de las lesiones radiculares Pratylenchus brachyu.rus 

(Godfre1, 1929) Filipjev J Schuunoan-Stekhoven, 1941; el neútodo renifoJ'llle 

RotJlenchua reniforais Linford 1 Oliveira, 1940; el neútodo de lanceta 

lloplolai- galeatus (Cobb, 1923) Thorne, 1961. El 1188 dailino de los fiton""! 

todos que atacan al algodonero es el neútodo agallador Meoidoqne incogni ta, 

los daftos no son M1J apreciables al principio, sino hasta después de algunos 

ciclos de cultivo, luego que se han incrementado las Poblaciones de nemátodos 

Good !!!' .'!! 1973 (En Cardiel, 1987). 

En el Valle de Jlexicall se han hecho muy pocos trabajos relaciona-

dos con fitoneútodoe, entre los cuales se encuentran: el de Clistaños, 1958 

(Citado por llanzanilla, 1_!84) en el cual detectó el neaátodo agallador 

Meloidoqne incognita en el algodonero. 

En un trabajo an6nin'K> efectuado en 1977 se señalan los géneros si-

gulentcs: 

1; 



lleloidopne, Tylenchus, Pratylenchuo, Oitylenchus y Crlconewioides 

(Criconeeella). 

Cardiel en 1987 realiza una exploración net1Btol6gica en el algodonero -

(Gossrph• ~ L.) del Valle de llexlcaH en donde Mnciona los ¡¡Eneros 

sipientee: 

lleloidopne, 'l)'lenchorhynchus, Pratylenchue, Kelicotrlenchus, 

Longidorus, Ditylenchus, Paratylenchus, Aphelenchue, Trlchodorus, Radopholus 

Pratylenchoides y Xiphin...a. 

2.1.2. Vid (Y!!!! ~ L.) 

En el Valle de Mexicali nO se encontraron antecedentes de estudios 

de fitonellátodos. 

En el Estado de Baja Califomla Sánchez, 1978 (En llanzanilla, 1964) 

detectó Pratylenchus vulnus (Allen y Jensen, 1951)., en tanto que Ojeda y Ce

recer, 1980, efectuaron una evaluación del control de nemá.todos en vld con "! 

11acur 1 erciomrdo los fitonelftátodos siguientes: Meloidogyne incognita, 

Prntylenchue sp., Tylcnchorhynchua 
1
sp., Longidorus ap., Xiphlnenaas wnericanW1 

(Cobb, 1913) y Ditylenchus ap. 

En el Estado de Sonora se realizaron loe trabajos eiguientes: 

Cepeda en 1983 estudió la dinámica de las poblacionee de netlitodo9 

en vid, variedad Thompeon Seedlese, en ln región de Caborca, Son., en donde ! 

dentificó cuatro géneros y una eepec le de fl tonemátodo; Meloidogyne incogni ta 

(Kofoid y White, 1919), Chitwood, 1949; Xiphlnema sp., Pratylenchue ep., 

Criconcmoldeo sp., actualmente (Criconemella, según Jlanzanllla, 1984). 
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Ra.frez en 1967 realizó la identificaci6n y cuantificación de neaá

todos fitoparisitos asociados a la vid, en la Costa de ffermosillo. En este -

trabajo ... identificaron loa a6neros siguientes: 

lleloidoqne ap .. • Xiphinet1a sp., Aphelenchua ep., Dorylailtue sp., 

Prat1lenchua sp .. , Rotylenehus ap., Tylenchua sp .. , Hellcot:rlenchue sp .. , 

Tetzlenchua ep., !flenchorhync:hus ap., Aphelencboides sp., Ditylenchus sp., 

Trichodorua sp., y Lon¡idorus ap. 

A nlvel """ional: 

Teliz y lloheen, 19611 (l!n llanzanilla, 1984) detectaron lss especies 

siguientes: Xiphineu wricenu. Cobb, 1913 7 Criconeaella xenoplax (Raski, 

1952), Lucy Raski, 1981, en los estados de COahuila y Durango. 

Valle y Per<:hez, 1900 (Q1!.~.), sellala la especie Xiphineu 

89ericanua en vid en el estado de Coahuila. 

2.1.3. Tri&o (~ aestiVUll L.) 

Antecedentes a nivel del Valle no existen, a nivel estado existen -

varios: 

Kl neú.todo de la espiga Anguina tri tici, se detectó atacando al -

eul ti vo de trigo variedad Hacozari, ocoeianando daños de conaideraci6n en un 

lote de 14 hon. en San Joaquin, Municipio de Ensenada; siendo eate el primer 

reporte de esta enfer'ntedad a nivel nacional (Guevara y Valenzuela, 1982) 1 -

(f.ab. de He•atologfa y fitopatolog!a, 1982 de Sanidad Vegetal de B. C.). 

Sosa Maes, 1983 (En Monznnilla, 1984) detectó lo especie de Anguina 
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~ (Stelnbuch, 1799) Chi twood 1 1935, en el estado de Baja California en 

el trigo variedad Nacozarl. 

Avila, 1970 (QE!.clt) señala al género Pratylenchus thornel Sher y 

Allen, 1953 en el estado de lklja Cali fomla. 

A nivel nacional se revisaron los trabajos siguientes: 

Pérez en 1969 detectó el género Aphclenchus sp. en la Costa de tter

mosillo, Sonora. 

LN.I.A. (En Manzanilla, 1984) señala el género y eepecie 

Pratylenchus thornel Sher y Allcn 1953 en Baja Cnli fornla y Sonora. 

Cinco, 1970 y llardueño, 1969 (Q.e.cit.) detectaron la especie 

Pratylenchue thornel en el estado de Sonora. 

2.1.4. Cártamo (Carthamus tintorcus L.) 

En el Valle de Mexicali no existen antecedentes de reportee de fil,!? 

neútodos en este cultivo. 

A nivel nacional ne revisó el Riguientc: 

Pérez en 1969 realizó un csludio en Sonorn. Observaciones Nellatoló-

gicas, en diferentes cultivos, entre los que ne encuentra el cártamo, en don-

de se detectó los géneros siguientes: 

lleloidop..Yne ep. • Pralylenchuo ap. y Xiphineaa sp. 

2.1.s. Cebnda (Hordeu• vulgare L.) 

En el Valle de Mexicali, no hay antecedentes de trabajos de fitone

mátodos en este culUvo. 
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A nivel nacional no se encontraron trabajos. 

2.1.6. Ajonjolí (~ ~ L.) 

En el Valle de llexicali, no se han real ludo tf'abajos de neaatolo-

gta en eate cultivo. 

A nivel 11U11dlal: 

Yepez, 1972, eefiala loa géneros siguientes: 

Dltylenchus sp., Tylenchus sp., Helicotylenchus sp., 1'ylenchorhynchus 

sp. • Cricone.oides sp .. '1 Aphelenchus sp. en Venezuela; en un estudio realizado 

a varios cultivos de ese pa!s .. 

2.1.7. Alfalfa (lledicago ~L.) 

I.N.I.A. CAEllEXI (1984) señalan a los géneros siguientes: 

El de la raíz llleloidogyne spp y el del tallo Di tylenchus dipsaci, 

Pratylenchus spp y Trichodorus spp. 

A nivel nacional se señalan los antecedentes siguientes: 

Pérez 1969, cita los géneros Dltylcnchus sp., Helicotylenchus sp., 

Pratylenchus sp., Trichodorus sp., Tylenchorhyrtchus sp .. , y Xiphineaa sp. 

En el estado de Sonora: 

En la tesis de Manzanilla, 1984, mencionan los siguientes: 

Pérez.-Mangas, 1974, l'érez-llangas y Montessoro, 1973 señalan al gén! 

ro y especie de Pratylenehus penetrans (Cobb-Filipjev y Stekhoven, 1941). En 

el estado de México, Alcocer y Gottwald, 1963; señalan a Ditylenehus dipsaci 

(KUhn, 1857), Filipjcv, 1936, enel Distrito Federal y '1Acat.ecao. 
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Alcoccr,1963 (En Cid del Prodo, l976). F.n un estudio sobre la dete!: 

mlnaci6n de los ncrnátodos fi toparási lofl en México, señala nl género ~ 

como un nemátodo presente en lan muestras de ultalfa, procedentes de varias -

zonas del pais. 

2.1.e. Cebolla (~ ~ ~.) 

A nivel del Valle y del Estndo no se encontraron nntccedcnt.es de '"! 

portes de fitonemátodoa. 

A nivel Nacional se mencionan los estudion uiguicntcs: 

Rodríguez, 1961 (F.n MAnzanilla. 19WI), detectó el género 

Aphclenchoides bessevi, Christie~ 19""12 en el estado de Morclnu. 

sosa Moss, 1983 (F.n Manzanilla, 198'1) St!ñola t?l gi?nero y especie 

Meloidogyne exigua Goeldi 1 1867, se ignora en que estado de la República 1 en 

el cultivo de cebolla. 

Rodríguez, 1961 (2e~~·) señala el gCncro y especie Di t.ylcnchua 

dipsaci en el estado de Méxtco, en cchol lu. 

2.1.9. Ajo (~ ~ L.) 

A nivel del Valle de Mexicali, no se ha publicado ningún trabajo de 

fi tonemátodos. 

A nivel nacional se mencionan los trabajos siguientes: 

En la tesis de Manzanilla.1984, Alcocer y Gottwald (1963) citnn a 

Ditylcnchus dipsaci (Kilhn, 1957) Filipjev, 1936; en los estados de Coahuila y 

Cunnujuato. 

11 



Montes, 1979 (En Morales, 1987) cita al género Aphelenchus en el e!_ 

lado de Puebla. 

Antecedentes a nivel mundial: 

Yépez, 1972 report6 los géner<ls siguientes en el cultivo del ajo en 

Venezuela; Tylenehus sp., Tylenchorhynchus sp., Meloidogyne sp., Xiphinema sp. 

y Helicotylenchus sp. 

Cayrol y COl, 1960 (En Chriatic, 1976) cita Ditylenchus dipsaci en 

E.U.A. 

2.1.10. llel6n (Cucumis ~ L.) 

No se encontraron estudios de fitonemátodos a nivel del Valle de M.!: 

xicali ni del estado. 

A nivel nacional se citan los trabajos siguientes en la tesis de -

Manzanilla, 1984. 

Rodríguez-Chapa, 1974, citan a Jleloidogyne incognita {KofoiO y Wh! 

te, 1919, Chitwood, 1949 en el estado de JUchoacán. 

De la Jara y Bordas, 1960 detectaron Neloidogyne ncri ta Chitwood y 

Oteifa, 1952 en los estados de Coahuila y Durango. 

Rodríguez-Chapa, 1974 (En Jalmes, 1985) detectaron Meloidogyne 

lncognito en Cuautla, Morelos. 

JIOntee, 1979 (En Morales, 1987) detectó los géneros Noth<>Criconcma 

np. • Pratylcnchus sp. y Xiphinema sp. en melón y ji tomate en el estado de Pu!_ 

bla. 

l? 



A nivel aundial: 

fthode y Jenkine 1957 ( F.n Christie. 1976) citan a Trtchodorus 

~ y Psilenchus de Man 1921 en los E.U.A. 

2.1.11. Sandía(~ vulgnrls) (Schrad.) 

A nivel del Valle no hoy antecedentes. 

A nivel nacional se citan los siguientes: 

Rodríguez-Chapa, 1974 (F.n Manzanillo, 1984) mencionan Jllleloidogrne 

incognita, en el estado de tilorelos. 

An6nirDO (1969) aenciona al género y especie Rotylenchulus ~ 

Linford y Oliveira, 1940. 

2.1.12. llaíz (~~L.) 

A nivel del Valle y del Estado no hay antecedentes de trabajos rea-

lizaclos. 

A nivel nacional se mencionan los siguientes en Manznnilla, 1984. 

Vázquez, 1976¡ cita Aphclenchus crcmi tus 'thornc, 1963, en los esta

dos de •éx.ico y Tlaxcaln .. 

Cid del Prado, 197B: cita Nothocricone11a ~ Micoletsk,., 1921, 

en el estado de lléxico. 

Vázqucz, 1976; menciona al género y especie Cricone.ella ~ 

(Raskl, 1952) Luc y Raski, l9Bt en los estados de México, Tlaxcala y Poebla. 

Cid del Prado, 1977, 1978d, menciona al género Aorolaiaua ~ 

en el estado de México y Helicotylenchus digitus Siddigi y Hussaln, 1964. 
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Vózquez (1976) • señala al género y especie Pratylenchus !!!!!!!.!:!!! Cob, 

1923, en los estados de Puebla y Tlaxcala. 

Knobloch (1975), detect6 a Pratylenchus ~ Nanda Kwnar y Kh,!! 

ra, 1970 en el estado de Sonora. 

Vázquez (1976) serlala a Puilenchus hilaruis Siddigi, 1963; Tylenchus 

davalnci. Bastlan, 1865; Ditylenchus lntennedius (De llann, 1680) Filipjev, 

1936, Helicotylenchus disonicus Perry, 19"59; Xiphinema americanW!l Cobb, 1913, 

en los estados de lléxico y Puebla. 

L6pez y Teliz, 1963 (En Morales, 1967) menciona el género 

Tylenchorhynchus sp. en el estado de Puebla. 

2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCREMENTO Y DECREllENTO DE LAS POBLA

CIONES DE NEllATOOOS. 

2.2.L Temperatura del suelo. 

El suelo actúa como una incubadora. Dentro de los límites ideales 

de temperatura, la reproducci6n, llOViraiento y desarrollo de los nemátodos se 

efectúan en condiciones 6ptim8a; Cuera de estos límites se reducen o se de ti! 

nen pudiendo llegar a producir la muerte_del animal, además de la influencia -

que tiene la temperatura del suelo sobre las plantas hospedantes. Los límites 

dentro de los cuales se producen las condiciones 6ptimas son de 15°C a 30°C, 

fuera de eetos extremos y Por debajo de loe lOºC o por encima de los 40 °C, 

lon neaátodas son inactivoe o llegan a morir (An6ni1m0 1 1979) (2). 

En igualdad de condiciones, el ouelo .ajado general.ente es más 

f'rlo que el nuelo seco y ademlis la temperatura ambiente afecta a las capae S!! 
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periorea dando lugar a fluctuaciones de te•perntura dentro del suelo (Walla

ce, 1971 (En Cardiel, 1987). Esto seguramente provoca que los nemátodos e•i

gren dando lugar a una variación vertical en la densidad de Poblaciones deb! 

da a la acci6n de las temperaturas del suelo Godfrey, 1924 y Wallace, 1963 

(En Cardiel, 1987). 

Graha11, 1951 (En Christie, 1976) observó que Pratylenchus br&chyrus 

y f· !!:.!! se reproducen con mayor rapidéz si la temperatura del suelo oscila 

entre 26. 7 •e y 32.2 •e que a menores temperaturas, y que las condiciones 6_e 

timas para su desarrollo se presenta a mediados o fines de verano. 

2.2.2. Hu.edad del auelo. 

Cuando el contenido de agua en el suelo se limito a uno película en 

volviendo las partículas del suelo, es cuando se producen las mejores condi

ciones de hu.edad para la vida de los nemátodos. La sequia excesiva puede -

frenar o incluso aatar al ne•átodo. Igual ocurre en el encharcamiento prole!! 

gado, que por Calta de oxigeno en el suelo afecta igualmente nl animal. Pr,!? 

bablentente el contenido de hWftedad óptima está entre 40 y el 80X de la capa

cidad de retención del suelo (Anónimo, 1979) (2). 

La f'luctuación de la humedad del suelo debido a la lluvia o al ri!:_ 

go ea uno de los Cactores principales que influyen en los au11entos de pabl! 

ción de los ne111átodos. Cuando el suelo está seco, puede dis•inuir el número 

de nemá.todos anillados (~~ xenoplax), del nemátodo daga 

(Xiphine11a americanW1), de los neaátodos quietes (Hete~ra spp .. ) y nodula

dores radiculares (llleloidogyne spp.). No todos los neaátodos •ueren, aunque 
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las condiciones de sequía pueden inactivarloa; sobreviven a la sequ!a los hu! 

vos de. la aayoría de loe nemátodos. así como otros estados como el del prea-

dulto del nemá.todo alfiler (Paratylenchus epp.) MAI. et al, 1978 (En H.A.S., 

1976). 

2.2.3 .. Textura y estructura del suelo. 

La textura del suelo la constituye el tamaño de las perticulas que 

lo foraan. En general, un suelo de textura gruesa contiene un alto porcentaje 

de arena y tiene grandes poros que drenan con aás rapidez que los pequeffos Po

ros de un suelo de textura fina, el cual tiene una alta proparci6n de arcilla 

y li110. Debido a la aMPlia variaci6n de los aedios bi6ticos, físicos y quími

cos dentro de las categorias de textura, es difícil generalizar con relaci6n -

al tipo de euelo, actividad de los netaátodos y su distribución. En ,los suelos 

arenosos, de textura gruesa, se encuentran gran nÚllero de nellátodos como los -

siguientes: quistes (Heterodera spp .. ), n6dulo radicular (Keloidogyne spp.), 

lesionante (Pratylenchua spp.) y el de las raíces de escobilla (Trichodorus 

spp.), sin eabargo, en los suelos arcillosos son nW1erosos los neaátodoa del -

tallo (Dltylenchus spp.), el quiste de la re.:>lacha azucarera (Heterodera 

~) y algunas especies lesionantee que causan raquitisfttO .. Aun ()tras co

,., el neaátodo de los cítricos (Tylenchulus semipenetrans), se presentan con -

rrecuencia en ambas clases de suelo .. llA!.!!: .!!!.• 1978 (En N.A.S .. , 1978). 

l.a velocidad del ..-ovi•iento de los neaátodos dentro .del suelo está 

rel,c.ionada con el diámetro de los poros, el tamaño de las partículas. el diá

W!tro del nedtodo, su relativa actividad y el grosor de las particulas de agua 

&obre y entre las partículas de tierra. Un newaátodo no se puede *>ver entre las 

parttculas de tiet'ra cuando los diámetros de los poros son 11enores que la anch!:!_ 

ra del cuerpo del netlátodo. llAI, !!!; !!.!:• 1978 (En N,A.S., 1978). 
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2 .. 2.4e Cona ti tuci6n del Duelo. 

La constitución qulmlca de loe componentes del suelo, un constitu

yente principal del 11edio umblente del nuelo., incluye la salinidad, pH, ute

ria orgánica., f"ertilizanten, imwclicidan y nematicidae. Lns netaátodns par.tiR! 

tos de plantas tal vez obtienen pocos nutrimentos de los ca.ponentes del sue

lo. La incubación de los huevoa y la supervivencia de las larvas pueden verse 

influídoe por varias sales y lemes. Durante periodos secos y h6-edoe, loa ne

mátodos del suelo estan sujetoa a concentrnciones variables de sales en la 82 

lución del aueloe Sin eabargo, pueden toleror presiones osftl6tlcas hasta de -

10 at.6sferau, por lo menos durante per[odos cortos. Esto es •ucho taás que -

las doe ata6eferas ca.o raáximo. que existe en la mayoría de los suelos agrlc~ 

las. llAI, ~ !!!• 1978 (En N.A.S., 1978). 

La variación del pll entre 5 y 7 tiene PoCO efecto sobre los neút_!? 

dos. t.a cal que se usa con frecuencia pnrn neutralizar la ncidéz del suelo, -

no hace dis•inuir la pabl0:ci6n de nc11átodoe. Los fertilizantes y la eateria º!: 

g&nica pueden influir sobre las poblaciones de neaátodos en for111a indirecta, 

al au.entar el desarrollo en plant.n hucsped. MAI, !_!. !!_!, 1978 (En N.A.S., 1978). 

2.2.5. Cllma 

La lluvia y la temperatura son •UY iaportantee para el creci•iento 

y desarrollo tanto de loa neaátodos co.o de lae plantas. !n general, a dichos 

factores se deben las fluctuaciones estacionales en lao poblaciones de neeite_ 

dc>a, e incluso pueden determinar el hecho de que las especies ae puedan esta

blecer en un nuevo habi tat o región. Los factores cliaatol6glcos., que eatan -

nJlacionados con la hu.edad Olftbiental son •UY iMpOrtants para los neútodoe -

parásitos en ln superficie del suelo, los cuales estan adaptados para invadir 
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laa plántulas y dirigirse hacia arriba hasta la superficie de las plantas C!! 

biertas por películas de agua. Estos nemátodos pueden estar sujetos a una -

severa desecación y a grandes cambios de temperatura, debidos a loa cambios 

en el cliaa aéreo que son aás violentos que los del clillB del suelo. MAI, 

!_!: !!!• 1978 (En N.A.S., 1978) 

El género Trichodorus epp. se encuentra en uyor número en climas 

tropicales o templados (Ayoub, 1980); el género Helicotylenchue spp. se en

cuentra en •uchaB partes del aundo, en cliaa tanto fríos cOllO calurosos, ªU!! 

que como lo aef\ala Steiner, 1937 (En Christie, 1976), los representantes de 

este grupo son especial.ente numerosos en las regiones tropicales y subtrop! 

cales. 

2.2.6. Plantas hospederas. 

Adetláa de servir de Cuente de ali.entación a loe neútodos, las -

plantas hospedantes modifican el medio aabiente por cambiar su humedad, au

mentar la cantidad de anhidrido carb6nico disainuyendo el oxígeno y contrib!! 

yendo a modificar las substancias org6nicas de la soluci6n del suelo. Las e! 

udaciones de sus raíces pueden eati11t1lar o inhibir la reproducción o actuar 

ca.o atrayentes o repelentes de los neaátodos (An6ni110, 1979)(2). 

Kl a11biente de la planta huesped, que consiste ya sea en la raíz 

o el tallo y el tejido de las hojas, influye mucho sobre loe netaátodoe endo

parásitos. Loe tejidos de las plantas que en general son atacados son loe "! 

riste.os del ápice de la ri¡lz, el cual contiene c~lulas de paredes delgadas 

Y ofrecen un .edio allbiente qul•ica.ente rico. 

En los fitone•átodos, COllO el del nódulo radicular, quiste y de -

los c[tricoo, lun células de loa huéspedes estan .odificadas pera proporcionar 

sitios eepe:clalizadoe para la allmentaci6n y su dependencia fisiológica y n~ 
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tricional sobre el huesped llega a estar delicadaltente balanceada. llA1, !,! !!• 

1978 (En N.A.S., 1978) 

2.2.7. Prácticas culturales. 

Las prácticas culturales rcull:todan por el agrlcullur pueden actuar 

directa.ente sobre las poblaciones de netliítodos. Por ejetaplo, cultivos conti

nuos de plantas hospedantes o .atezas hospedantes a~ntarán l6glc&11ente el n~ 

mero de nell&todos. Sin eabargo, una alternmliva de cultivo racional, el uso ele 

plantas de variedades resistentes y ciertas prúctlcas culturales dlsainulrán -

su nilmero llUY bajo (An6noooo, 1979) (?.). 

•uchas prácticas culturales contribuyen enorme.ente al control de -

los neútodos, C090 son: araduras profundas (barbecho}. escariricndos, gradeos, 

etc., al expaner los neaátodos al sol, n la denccaci6n, al viento, separarlos 

de sus plantas hospedantes, o por do.Ita mecánico. Una práctica cultural tan C!?_ 

rriente como una buena rotación de cultivos puede, en ciertos neútodos, ser -

suCiciente para evitar su dafio (Anóni-mo, 1979)(2). 
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3. llATER I ALES Y llETOllOS 

3.1. AAEA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realiz6 en el Valle de Mexicali, llWlicipJ.o -

de llexicali, el cual COllprende la regi6n noroeste de Baja Calil'ornia: situado 

en el Delta del Río Colorado, colindando al este con el ~sierto de Altor, So

nora, al norte con la Ilesa Arenosa de Andrade y la línea divisoria internacio

nal de Estados Unidos de Altérica; al oeste con el Cerro del Centinela, la Sie

rra de Cucapah y la L8rguna Salada¡ y al Sur con el Golfo de California, el Va

lle tiene una área de 13,689 1;o,2, Alvarez., 1977 {En Cardiel, 1976). 

Dicho Valle esta ubicado entre los 31 ª 40 1 de Latitud Norte y loe -

114• 45 1 Longitud Oeste. La altitud del Valle sobre el nivel del aar varía -

desde -2 a 43 •troa. 11 cliu. correspondiente es de tipo desértico, •UY se

co, donde las altas temperaturas son frecuentes durante los meses de Junio a -

Septiembre, en cuya época alcanza hasta 45 •e y rara vez llega a 50 ºC; de Di

cieabre a Enero es común que se registren tetiperaturas ra{niaas de -2.0 •e aun

que es posible que se presenten de -7.0 •c. l.a temperatura media anual es de 

21.7 •c. 

La precipitacl6n media anual fluctúa entre 58 y 76 •ilímetros que -

suceden en 11 d(aa espaciados en todos los aeses excepto Mayo y Junio con baja 

probabl lldad. 

En la regi6n se presentan tres tipos de suelos, cuyas texturas pre

dolatnantes se cloislfican t.'n: Pesados o arcillosos 15.6S, iaedios o francos 50.SS. 

y llgeros n arenosos 33.~ (CADIEXI, 1984). 

3.2. CULTIVOS SELECCIONADOS 

Los cultivos estudia<Sos, que son considerados de 1a0:7or i9J>Qrtancia -
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en la regi6n, fueron los siguientes: 

Industriales: Algodonero. 

Básicos: Trigo y Malz. 

Forrajes: Alfalrn, Zucnlt~ Forrajero. 

Oleaginosas: Ajonjol [, Cúrtamo. 

Hortlcolas: CebolUn, Ajo, Rábano, Espárrago, Melón y Sandia. 

Frutales: Vid. 

3. 3. llUl!STREO 

Para realizar el muestreo ne seleccionaron aquellos campos de cul

tivo que presentaban plantas de talla reducida, clorosis, aarchl ta.lento, en

china•lento de hojas y calda de hojas, aanchones de plantas anonaales, etc. 

En cada caapo después de dellmitnr su superficie se procedió a re

colectar las •uestras en zig zag dirigido, abarcando los "•anchnnea" ·y las z~ 

nas con plantas aparentemente snnas. 

En cada pWlto de muestreo se eliminaron los primeros cinco centl"!_ 

tros de la capa superficial del Rucio y cun una pala de jardinería, se toW> 

una submuestra de tierra de aproxlmadnmenlc 100 gr., u una profunidad de 5 a 

40 centímetros alrededor de las ralees, el nútlero de sublluestras fueron dos -

por hectárea. 

También se ta.aron raicillas revueltas con el suelo, o bien ralees 

con nodulncioncs. Una vez cubierta el área de estudio, la •uestra total no e! 

cedi6 a los 2. 5 kg. por lote. 

Los cnmpos seleccionados se •ueetreoron únicamente una sola vez, -

lo superficie de los miamos fue 11uy variada de 5 a 20 has., el estado de cul

tivo de la planta cuando se muestreó, vari6 bastante, desde recien emergidos 
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en algunos casos hasta .fl"uto en otros. 

Los muestreos se realizaron en el ciclo otoño-invierno de 1985-66 

y el ciclo pri11avera-verano 1986-86 -, los perennes en 1987. 

3. 4. llAllBJO DE LAS llJKSTRAS 

cada m1estra de suelo fue colocada en una bolsa de polietileno ce

rrada, de aproxlaad.Mente 25 c• de ancho por 40 e• de lal"'gc>, cada bolsa debi

-.ite etiquetada con loe siguientes datos: 

l. ffí'mlero de .uestra, 2. Localidad, 3. NC"mero de lote, 4. Cultivo, 

5. Superficie, 6. Fecha de colecta, y 7. Mollbre del colector.. Kstos datos -

eran anotados en wi cuaderno de registro para su control. Se procuraba proc! 

sar las 8Uestras el •is.o día de colecta, con el objeto de que no se altera

ran las poblaciones de ne.átodos presentes, en caso de no ser posible se 1181\

tuvieron en ref'rigeraci6n no aáe de una. sellallll. 

3. 5. llETODOS DE llXTRACCION 

Se realizaron principalmente cuatro tipos de extracci6n, los cuales 

se enuncian a continuación: 

3.5.l. Emudo de Baeraann. 

3.5.2. Gravedad de Cobb o Kllbudo de Baenaann ta.izado. 

3.5.3. Centrifugaci6n de Gooris, J.D. Herde, C.J., 1972, Modifica

da (Cld del Prado, 1976). 

3.5.4. lncubaci6n. Este método fue propuesto por Young en 1954, P! 

ra obtener ne.ü.todos endoparásitos. 

La descripción de los métodos se huce en el Apéndice. 
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3.6. OBSERVAC!ON DE NEMATODOS EN VIVO 

Uno. vez obtenidas las muestras del embudo de Baermann con los nem,! 

todos, se pasaron a un recipiente de Siracusa y se procedi6 al conteo, para -

este se usó un microscopio estereosc6pico y una Siracusa cuadriculada y un -

contador manual. En la Siracusa se vertió con pipeta una alicuota de 10 ml -

de la suspensión con nemátodos perfectamente homogenizada; después se "pesca

ronº y se pusieron en una gota de agua entre porta y cubre objetos y se sell!! 

ron los bordes de la preparación con barníz de uñas transparente (una o tres 

capao) y se observaron en el microscopio óptico (Fibty de American Optical) -

con loa objetivos de 4 x N.A.O. I. lOX N.A. 66 y 100 XN. A. I. 25 OIL 1 nun, re!! 

pectivamente. 

Para la elaboración de las preparaciones temporales se colocó una 

pequeña gota de agua en el cenlro de un portaobjetos, además de tres calcitas 

de f'ibra de vidrio dispuestas en triángulo, en el centra de la gota se pusie

ran los nesaátodas y. enseguida el cubreobjetos, los bordes de la preparación 

se sellaron con barniz de uñas transparente (una a tres capas). 

A lo que respecta a las raíces de las plantas hospederas, se pusi~ 

ron dentro de un frasco con agua y se lavaron muy suavemente para eliminar -

las partículas de suelo, posteriormente se cortaron en pedazos pequeños y de 

un lote, siempre que fuera factible, se separaron los hembras y masas de hue

vos y se hicieron disecciones de las raíces para obtener los nemálodos endop! 

rásitos vivos y observarlos en preparaciones temporales.. El resto de las raf 

ces s~mantuvo en un recipiente para su posterior Unción. 

Otro método que se utilizó para obtener nemátodos endoparásitos -

fue el de CQOler en una licuadora trozos de raíces en agua y pasar posterior-
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IDt?nlc Ln pulpa por Loa lamiccs de 200 y 32~ llltllua y colocar el L:1ml:wdo en -

un embudo de Bacraann. 

rara obtener larvas a partir de las •asas de huevos aisladas de -

lnn ra[ccs, eutas oe pusieron a incubar en un di~co de Slracuna con agua, pr!? 

tegldoH del polvo, por dos a siete días a temperatura allbiente. 

3. 7. TINC!ON DE NfJIATOOOS EN KL TKJIOO VEGETAL 

Las ratees ya lavadas y en trozos se dejaron secar unos ainutos y 

se tiñeron con fucsina ácida-lactofenol, una vez que estuvo a punto de ebull! 

ción, se taparon y se aantuvieron en el colorante durante uno o dos días, po!_ 

teriol"9ente se pasaron a Lactofenol puro (sin colorante) para su aclaramiento. 

Utilizando el aicroscopio estereoscópico fue posible diaectar las raíces para 

obtener los neútodoe. visibles ya por la tinci6n o a través de los tejidos -

vegetales aclarados. Para esto se emplearon agujas de disección con puntas -

muy finas y •icrobisturí. Los neaátodos obtenidos se pasaron a un frasco con 

Lactofenol puro. Antes de disectar se buscaron .asas de huevos y hellhras ad

heridas en la parte externa de la ratz. 

LAC'roFENOL: 

Fenal: 20 gr 

Acido lácticn: 20 •l 

Glicerina: 40 •l 

Agua destilada: 20 •l 

Fucsina ácidalactofenol: 

En 100 •l de agua destilada se disuelve 

l gr de fucsina ácida, se añaden 5 •l de 

esta solución a 100 •l de lactofenol 

(Taylor, 1968). 

3.8. IDENTIF!CACION A NIVF.L DF. GF.NF.RO 

Ln idcnt.ificuclón se hizo con base en: 

u) forma de c:Jbc7.l1. 

b) tipo de er.li luln y nun nódulnn. 



c) tipo de glándu\an cuoffigicos. 

d) localización de ln válvula csofónicas. 

e) posici6n de tu vulva con respecto a ta longilud del cuerpo de -

la hr.mbro. 

f) tipo de culicula. 

g) tipo de la cola de la hcmbru. 

h) presencia o auscnclu de liursn un lmi machos. 

i) loc:alizn:ción del poro cxcrclor. 

j) número de ovar ion de la hembra. 

k) actividad del nr.mátodo. 

l) pos tura del cuerpo en reposo. 

m) longitud y gM>sor del cucrix>. 

(Ver dibujo en el ~péndice). 

3.8.l. Claves utilizadas. 

Se utilizaron las claves que se mencionan a continuacl6n: 

l. Clave descriptiva y esquemática de Rénuros dl? nc11átodos fltopa

rásitos coniuncn. Por 1'~crnando de la Jara Q.D.P. y 1'"1 liberto Ze

ron Q.D.P. 

2. Clave para la identificación de ncraátodos fitoparásitos (basada 

en cnrnctereu de las hembras adultos), t.ollado: Pictorical Key -

to Cenero of Plant Parositic Neaatodee By W.F. llAI Cornell Uni

versity lthaca, New York. Edition revised l97S. 

3. Clave, cnrru:teristicas de hetabras adultas de los neaátodos fi ~ 

pnránitos IRás ilaportonteR vistos a 10-50 oUIM!ntos con •icrosco

pio óptico (Anóni.o, Laboratorio de Netaatolog(a-Sanidod Vegetal). 
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4. Claves para especie de Meloidogync de Taylor, ft .. L .. , V.H .. 

Dropkin y e.e. Martin. 

3. 9. CONTEO DE N!llATOOOS 

Una vez identificados se hizo el conteo de cada género y los resu! 

tados obtenidos se Multiplicaron por diez, para obtener el número de nemáto-

dc>s en el volt.11Gen de agua del eabudo que ea de 100 •l aproximadamente .. 

En el cnao del tétado de la centrífuga los resultados se multipli

caron por el factor 2.5 para obtener el núaero de nemátodos en el volumen to

tal del concentrado ( 4 al de alicuota por el !'actor 2.5= 10 111 que fue el V!? 

luaen total del concentrado) .. 
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4. HY.SllLTAllOH Y DJSCUSJON 

4.l. GENEROS DE l'ITONY.MATODOS y :;u HY.l.ACION CON LO.'-l cu1:rivos DY.L VALL~: o~: 

MEXICALI, B. C. 

En el Cuadro 2 que se prr.uent.n r.n el Apl•ndice, se indican los cul-

tivos donde se to.aron lao 11ucslrmt de nuclo, lo~ ~émoros de flloneW1átodoe l-

dentif"icadoa, el número de llUcst.raR de suelo dondr. tic detl.~Luron, el porcenl~ 

je de las •ifhla.B y el total de •ucstrun por cultivo. 

ea.o- se puede observar en el cuadro, t!Ste trabajo s1! hizo a nivel 

de auestras. Se to.aron 394 •ucstras de suelo en tot.ul, en 16 di fcrcntea CU! 

tivos, variando el número de •Ueutrus por cullivo, en algunos casos se t09a--

.ron 101 y en otros 10¡ esto se debió prlncipulnMmlr. n la iwiportuncia del cul-

tivo y al grado de susceptibilidad al ut.aquc dt• 1011 ncflliit.odon y nl Upo de -

suelo. 

Los géneros ldcntficados fueron los niguicnlen: 

En orden descendentes un frr.cucmcia: 

l. DorylahtUs sp. H. !l.!..t;~~~~! np. 

2. Aphelcnchus np. 9. !'t~!.l,_·~~,~~ np. 

3. Tylenchorhl!!E~~ np. 10, !!:.'Ei1<?!!<.!~1! np. 

4. ~sp. 11. AJ!helenchoidcn sp. 

5. Protylenc.h!!_! sp. 12. Xlphln..- sp. 

6. Dltylcnchus sp. 12. Crlconeaoides sp. (Crlcon...,lla) 

7. Longldorus sp. 13. Rotllenchus sp. 

7. ltelicotylenchua sp. 

Los crl terios de clasi ficaci6n utilizados fueron los de llorgon Col-

den. A. 19·11, Si.ddiqi, 1980 y Fcrrts, V.H. 1971. 

Los nel'f1todoe tdcntificndos pertenecen o los siguientes t.a.xa supe-

rtorea: 
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Phylu. Ne11atoda. - fludolphi, 1808. 

Clase 

Orden 

Secementea - Van Llndstov, 1905. 

Adenophorea - Chitwood, 1958. 

Tylenehida - Thorne, 1949. 

Aphelenchlda - Siddlgl, 1980. 

Dorylaiaida - Pearae, 1942. 

ORDEN: Dorylaiaida - Pearse, 1942 

FAllILIA: Longidoridae - Ferris, 1971. 

SUBFAllILIA: Longidorinae - Virgina R. 1971. 

GENERO: Dorylai11UB ep., Pearse. 

Fue el género que ús frecuentemente se detectó en todos los culti-

vos donde se practicó análisis ne.ato16gicos, de 394 •uestras de suelo anali7.! 

dos, se le encontró en 376, esto es un porcentaje de 95.4 " respecto al total 

de las •ueatras .. 

a) DIAGNOSIS 

Algunas características notables de este género, es el anillo guia, 

es6fago del tipo durylaimoideo, esto.a provisto de un odonto-estilete eon ape! 

tura localizada dorsalmente; el poro excretor, las cerdas, lo bursa y las glá.!! 

dulan caudales ausentes, el lu.en del esófago, la porción del es6fago basal e!! 

sanchada, la válvula del esófago e intestino y ovario anterior rudi.entario 

(llAI and Lyon, 1975), 

b) O!SCUSIOff 

Segün la bibliografía consultada el aa.ror número de individuos per-

teneelentes a este orden son neaátodos <le vida libre, habitan el suelo y aguas 

dulces, tren géneroo incluyen especies que ha si.do de..,.strado que san patogén! 
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cas de las raíces de las plant.;1:i (MAI und Lyon. ¡9·1~1). 

Se piennn que •uch:111 11•~ lan ?~O cnpt~lcn o •iia que hnn sido inclu! 

das en este género, se ulllJll:nt.an de uubnt:mciau V<"gr.lalca, pero se reconocen 

que son predatoras unas cuantan enpecicn C090 ~l.!!!!!!~ ~cri y Dorylal-.as 

aerpentinuo. Linford (l!n Chri11tic 1 19"/b) informa que 10 cnpeciea, cuando me-

nos, se all.entan de otros ncmfilodon. Aparcntcm.unle, ulRuntm son omtívoras 1 

devoran ali19entos vegetulcn y uni•alcn. 

ORDEN: Aphelcnchida - ~ilddl1•,i, lUHO. 

SUBORDEN: Aphclcnchinu (f'ur.hn, H1:1·1) Ccraert, 1U66. 

SUPl!Rf'IJULlA: Aphc 1 cnchoi dca (1-'uchu 1 193'/) Thornc, 1949. 

FAIULIA: Aphclcnchidm~ (1-'uchu. 19:1'1) ~¡tclnt!r, 1949. 

SUBFAMILIA: Aphclcnchin:w (t"uchu, Ht'.J'I) Schuunaann Slckhoven y Teu
niasen1 l~l:lK. 

SIN: Isonchus Cobb, 1!11:1. 

l!stc género ocupó el uc1~undo lu1~ur de rrecucnciu, ne dt?lect.6 en 152 

llUeHtras de ouelo, esto es un Jl0r<:1mt.aju del 3H.~'I rmipt..oelo al lot.ul de .ues-

tras que fueron 394. Kelc f,Í!ncro nr. encontró en lodan las •uestras de loe cu! 

ti vos analizados (Cuadro ?. ) • 

a) DIAGNOSIS 

De ncucrdo n la dluu,nosia del género Aphelenchua propuesta por 

Goode1 1 llooper ( 1965) conuidcró que l<>fl neoaitodos en estudio pertenecen a e! 

le r.,énero, básicumcnt.c por prcnent.ar n1.-.erosas Incisiones en loa C8lllJOll late-

rnlcK, enr,ronumlcnt.o t?n la base del cntl let.e, la contricci6n del procorpua rn 

KU unión con t!l bulbo •cdio, lon plucua valvulares pr011lnente11. La posici6n del 
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poro excretor, la vulva y deiridio y la longitud del saco postvulvar, el recto 

y la cauda, estilete corto sin n6dulos basales. Un ovario prodélfico en la he! 

bra, glándulas eoofágicas sobre puestas (En MAI and Lyon, 1975). 

b) DISCUSION 

El género Aphelenchus fUc propuesto por Baetian en 1865, incluyendo 

en él cuatro especies, una de ellas ~· ~ la designa sin enibargo como la -

especie tipo hasta 1905, en una carta dirigida a Stlles y Hassall: ca.> esta 

especie estaba representada solo por hetnbras. Goodey (1927) establece los ca

racteres del macho para c09RPletar la diagnosis del género Aphelenchus, basánd,!! 

se en ejemplaren de la especie~· parietinus. Steiner (1931) encuentra el ma

cho de Aphclenchus ~· anteriorttente identificado por Coob en 1913 COIMJ -

Isonchus radicicolus: por lo tanto el género Isonchus pasa a ser sinónimo de -

Aphe lenchus. 

La diagnosis de este últillO tuvo que ser 110dificada, puesto que los 

caracteres del ucho de !• !!!..!!!!: y de ~ parietinus resulta.ron 11t1y diferentes 

por lo que esta especie y otras contenidas en el género fueron transferidas a 

otro género (En Morales, 1987). 

Según la bibliograf[a consultada, este género se le encontr6 asoci! 

do a varios cultivos. 

Christie y Amdt, 1936 (En Christie, 1976) lo encontraron en algo"!! 

nero en Florida, E.U.A. 

Cardiel (1987) lo reporta en algodonero en el Val~e de Mexicali,B.C. 

Pércz (1969) lo detcct6 en los cultivos de alfalfa y trigo en el e! 

tado de Sonora. 

Ro•Crez ( 1987) lo holló en vid en ln Costn de tterw>silln, sonora. 

Vli.7.qucz (1976) (F.n "anzanilla, l~) lo detectó en el cultivo de -



maíz en los eetadoo de México y Tlaxcala. 

Como ae puede observar los reoultados obtenidos en este trabajo, -

coinciden con loe de otros autores (Ver Cuadro 2). 

ORDEN: Tylcnchida - Thorne, 1949. 

SUBORDEN: Tylenchina - Chi twood y Chitwood, 1950. 

SUPERFAMILIA: Tylenchoidca (Orley, 1880) Chitwood y Chitwood, 1937. 

FAMILIA: t'ylenchorhynchíd&c (Eliava, 1964) Colden, 1971. 

SUBFAMILIA: Tylenchorhynchinae-Eliava, 1964. 

GENERO: !ylcnchorhynchus Cobb, 1913. 

Este género ocupó el tercer lugar de frecuencia 1 se detect6 en 132 

muestras, esto di6 un porcentaje del 33.5%. Se encontró en todos los cultivos 

estudiados menos en maíz (Cuadro 2). 

a) DIAGNOSIS 

Los miembros de este género, presentan las características siguien

tes: Son vermiforme de tamaño mediano de 0.2 a 1.5 mm de longitud, campos la~ 

ralea con treo o cuatro incioiones; cuando son tres, entonces los campos late

raleo no cstan~areolados. Región cefálica continua o separada del contorno del 

cuerpo. La cauda de la hembra co variable 1 desde conoide con el extremo final 

obtuuo redondead.:i hasta cilíndrica o clavada con extremo redondeado. La cauda 

del macho envuelta por la bursa. La cutícula del cuerpo de algunas especies -

con estrías long! tudinales. Es6fago no sobrepuesto. el estilete f'uerte con n~ 

dulou bien deunrrolladoa. Fasmidfas presenten y viniblcs; dos ovarios, vulva -

nl ~de la longitud del cuerpo. thorne y Mnlck, 1968 (en MAI and Lyon, 1975). 
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Cooper, 1978 (En Morales, 1987). 

b) DISCUSION 

Cobb en 1913 establece el género Tylenchorhynchua con !· cyllndricus 

C090 especie tipo. Filipjev en 1934 la considera sin6nl90 de!• dubius, cons! 

cuente.ente esta últi.a pasa a ser la especie tipo del género. 

Allen ( 1955), hace una revis16n del género Tylenchorhynchus en el 

que dete ... lna que son especies dif"erentes, estableciéndose a ! . cyllndricus e~ 

., especie tipo e instituye un neo tipo de esta. En esta importante publica

ci6n Allen establece los criterios taxonólllcos para el género y describe trei!! 

ta y siete especies válidas. Posterio~nte Baker (1962) enlista ya 55 espe

cies (En Morales, 1987). Tarjan (1964) y De Guiran (1967) proponen claves dif,!!. 

renciales para 68 y 71 especies respectivamente. 

Siddigi (1970) menciona que para entonces se reconocen ya 96. Otras 

recopilaciones y claves f"ueron elaboradas por Tarjan (1973) y llooper (1978) -

(Kn llorales, 1987). 

Kste género ea uno de los parásitos llás C09WleB de plantas ya que -

inresta a Wl amplio rango de huéspedes (Ayoub, 1980) lo reporta en cereales, -

.aiz, jita.ate, vid y hortalizas en 8.U.A. 

Cardiel (1987) lo detect6 en algodonero en el Valle de Mexicali, 8! 

ja California. 

Pérez (1969) lo reporta en loa siguientes cultivos: alfalfa, sorgo, 

trigo y cebolla en el estado de Sonora. 

aut.orr.e. 

Ojeda y Cereccr (1980) lo reportaron en vid, en Caborca, Sonora. 

Ram[rez (1987) lo registró en vid, en la Costa de Herwosillo, Son. 

Vépez ( 1972) lo reporta en ajonjolC en Venezuela. 

COWJ se puede observar los resultados obtenidos concuerdan con otros 



ORDMN: Tylenchlda - Thorne. 1949. 

SUBORDEN: Tylcnchina - Chitwood y Chitwood, 1950. 

SUPERfAllILIA: Tylenchoidea (Orley, 1980) Chitwood, 1937. 

FAMILIA: Meloidogynidae (Skarbilovich, 19S9, Wouts, 1972 .. 

SUBFAllILJA: Meloldogyninae (Skarbilovlch, 1959). 

TRIBU: Meloidogynini - Coomans, 1979. 

GENERO: lleloi dogyne Goeldl, 1887. 

Este género ocup6 el cuarto lugar de frecuencia de los cultivos es

tudiados.. Se detectó en 108 auestras de suelo. Ksto es un porcentaje del 27 .4S 

respecto al total de las auestras. 

En el Valle de Mexicali se detect6 en lodos loa cultivos donde se 

realizaron los análisis ncaalol6gicos. 

a) DIAGNOSIS 

Descripción. Con •nrcndo dint0rfinfft0 ncxual. Las he•bras adultas P! 

rifan.e esferoides, con nlurr,.ndo cuello .. tl cuerpn no se lransfoNla en eatr~ 

tu.ra de quiste. Seis labios •arcados por seis radiados circu11K>rules eaclerot!_ 

zados. Labios latcralcn carcadaaenlc aás largos que los submedianos. Semejante 

n caso:> la estructura presente en los labios .. Aberturas anfidnles ca.e> hendidu

ras,. t.:stilclc delgado con desarrollo débil con n6duloa basales. Poro excretor 

localizado anterior al bulbo medio gcneral11tentc a 12-2S ánulos posteriores de 
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la regi6n del labio. Vulva terminal o subterminaL El ano comienza en el borde 

de una delgada depresión ocupada por la vulva. Cutícula de la hewbra con sia-

ples anulaciones en cruz. formando una variable 11\0S o menos circular en la re

gi6n perineaL Loe huevos no son retenidos en el cuerpo. pero son depositados 

en uno aotriz gelatinosa. Las hembras generalmente son endoparásitas, causando 

form.nciones de agallos sobre lns rafees de la mayoría de loe huéspedes. Son P! 

rásitoo obligados de plantas. 

Machos filiformes, regi6n labial con o sin anulaciones claras, pre

ocncia de una estructura como casco. Aberturas anfidales COllliO hendiduras, una 

sobreooliente bolso amplia en loe labios laterales, seis radios circu.orales -

cefálicoo presentes en el esqueleto. Labios laterales mucho alis largos que el 

submcdinno. Estilete fuertemente desarrollado con n6dulos basales, bolsa euse~ 

te, espículas y gubernáculo presentes. Uno o dos testiculos, extendidos ante

riormente. algunas veces re.flejados en la parte di.atal de las espiculas. No -

presenta bursa. la cauda mide una vez el diámetro corporal aprox.iNda.ente a -

la mitad de la cola. 

Segundo estadio larva infcctiva con región labial bien definida, -

plana o con una o tres anulaciones. Aberturas anfidalcs COMO hendiduras, re

gi6n lnbial presencia de una estructura semejante o casco. Seis labios Mrcad! 

tM?nte laás largos que el submediano. Estilete delgado con bien definidos nódu

los basales; de A.lle, 1952 (En Mai and Lyon. 1975). 

b) DISCUSIOll 

El primer registro de ratees con n6dulos conteniendo varioa eeta

d!oo de llleloi.doone foe el de Berkeley en 1855 quien los observó en las aga

llas de los pepinos de un invernadero ingleo. 

En 1875 Licopoli en Italia, describi6 las agallas con estos neút.o-



dos en las raíces de Se11pervin.tn1 tectorum L. 

Jobert {1678) describió una enf'ennedad de los cafetos brasileños en 

la cual las raíces tenían agallas con 11quistes11 y huevos de nemátodos en todos 

los estados de desarrollo, siendo este el primer registro de una enfermedad v.!: 

getal debida a los nemátodos noduladores (Franklin, 1979 ) (En Manzanilla, 

1984). 

En Francia en 1879 Cornu public6 la descripción de las agallas y -

los nemátodos que había observado en las raíces de Onobrichis sativa Lam., en 

el Valle de Loire; y al compararlo con Anguillula anguina radicicola y 

Heterodera schachtii decidió que eran muy semejantes a esta última, pertene

cientes a una nueva especie J\nguillula marioni, la cual fUc transferida poste

riormente al género Heterodcra por MUller (Franklin f!E·~·). 

Milller (1884) al estudiar las plagas de las plantas cultivadas en 

Alemania describi6 e ilustró a los nemátodos noduladores en las raíces de Musa 

~ Jacq., nin embargo observ6 que dif'crían en varias características de -

Heterodera schachtii, como era el desarrollo del macho de esta especie dentro 

de una cutícula sin cola, lo ausencia de estrías transversales sobre el cuerpo 

de la hembra, la presencia de una "membrana subcristalina" y el hecho de que -

ésta se desarrolla sobre la superficie de la planta hospedera. En contraste, -

sus ejemplares eran periformes con estrins transversales en el tegumento; -

eran endoparásitos y vivian en el interior de las agallas. Milller denominó a 

este nemátodo Heterodera radicícola nombre generalmente utilizado hasta 1932. 

Treub (1885) describió brevemente a Heterodera javanica de la caña 

de azucar en Java. En los Estados Unidon en 1689 Ncl, di6 una descripción de~ 

lladn del nemátodo nodulador al cual llamó Anguillula arenaría que se encontr!! 

ba dañando varios cultivos en Florida. ALkinson en el mismo año publicó una -

descripción del ciclo de vida de los nemátodos noduladores que identif'icó como 



Uet.erodr.ro rndlcicola. Ninguno de los autoreo anteriorea hizo referencia al 

traboJo de Gocldl publicado en 1887 en Bro.oll, en el cual se daba una descríe 

ci6n detallada de loo neaátodos noduladoren del café en Brasil y a lou cuales 

dJ6 el no.bre de Meloldopne ~· Ente trabajo fue general.-ente ignorado 

y el nombre de !!· radicicola utilizado a pesar de que Cobb en 1924 propuso -

que estoo neaátodoe fueran colocados en un nuevo género o nubgénero: Caconema. 

En 1932 Goodey al revioar la 009enclaturn consideró que el nombre 

correcto debiera ner Heterodera ~ Comu, 1879. Ente nombre prevaleció -

hanta la revioi6n del género por Chitwood en 1949, en el cual al estudiar la 

.:>rfologfo de lon dif"erentee eopeciee descrlbi6 cinco especies y una eubeepe

cie para el P,énero lleloidop;1ne al cual def"ini6 además de considerar conio sin§: 

nlmo de eotr. al g~nero ~· 

Loo •le.broa del género Meloidogyne pueden ner reconocidos por la 

proocnc1o de hellbrno j6veneo y larvas de tercer y cuarto eotadío dilatadas, -

do loo cunleo la última no pronenta estilete. Por la cutícula anulada no quí!! 

tlco de ln hc•bra y loo larvoo juvcnileo_de segundo entadío oin líneas longit_!! 

dlnalcn. Ente g6nero oc nabc que ataca a aá.o de 2,000 eepcciee de plllfltae, -

incluyendo u lo llllyorin de loo cultivndaa y un buen número de catos no son -

muy nunccpt.t bien por lo que no ne lcalonan ocrlamcntc (Ayoub, 1980) .. 

F.n el t.rnbnjo An6n1mo ( 1977), oc reporta en algodonero en el Valle 

de Modcnli. 

en, Sonoro. 

Card1cl ( 1987) lo encontró en algodonero en el Valle de Mexicnll. 

Ojcdn y Ccreccr ( 1980), lo detectaron en el cultivo de vid en Cabo!: 

V6rcz ( 1969) lo dcncubril> en toan te en el catado de Sonora. 

Cepeda (1983) lo dclcct.ó rm vid en Caborcn, Sonora. 
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Ramírez (1987) lo hall6 en vid en la Costa de Hel'9Jeillo, Sonora. 

Rodrlguez-Chapo (1974) (F.n "'1nzonlll11, 1964) lo reporta en el cult! 

vo de sandía en el estado de México. 

Yépez (1972) lo registro en el cultivo de ajo en Venezuela. 

Chiblood, 1949 (Rn Christie, 19'/6) lo scñal6 en loa cultivos 11i-

guientee: algodonero, cacahuate, tubérculos de papa, fresas, tabaco y tomate -

en E.U.A. 

ea.o se puede observar los resuJ t.ndos obtenidos coinciden con loa -

de los otros autores, principal11entc con los cultivos de algodonero, vid, san

dia, ajo y toaate (CUadro 2). 

OllDl!N: Tylenchida - Thomc, 1949. 

SUPERFAllILIA: Tylenchoidea - Tilorne, 1949. 

FAllILIA: Pratyienchldac (Thomc 1949) Siddl¡¡i, 1963. 

SUBFAlllLJA: Pratylcnchinoe - Thon1c, 1949. 

CENERO Pratylench"" - FI llpjcv, 1936. 

Pr:1tylenchus ep., este género ocupó el quinto lugar de frecuencia -

de los cultivos analizados, se detectó en 91 muestra.e de suelo, esto es un po!: 

centaje del 23S del total de las .iestras. Según lns resultados obtenidos en 

el presente estudio, se detectó en el algodonero, vid trigo, c6rta.o, alfalfa, 

cebada, cebolla, ajo, melón y sandia (CUadro 2). 

o) DIAGllOSIS 

Pratylenchue, fi lipjev, 1934. le venllforme, de twffo menor a l • 

de longitud. ltstllnte de lS a 20 •lcraR, corto, fuerte y nódulos bien desarro

llados. Ksófap,o sobrepuesto ventrolmente, ovario prodélflco. La cola de la hf!!! 
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bra al .enoa dos veces el ancho del cuerpo a la altura del ano. La poeici6n 

de la vulva el 50I de la longitud del cuerpo. llachos prodélf"icos, eep[culas y 

gubernáculo presentes, bolea envolviendo la espícula, los f"as11idios se loca

lizan cerca de la base ( thome, 1961) • 

b) DISCUSION 

Según la bibliograf"ía coneutada, los •iembros de este género son -

U- """'toclotl leaionantea (porque causan lesiones sl sli11entarse de las 

ralees 7 ocaaionalaente en otras partes subterráneas de las plantas) o neú~ 

do del prado porque ae le encuentra trecuenteeente enprados. Son encontrados 

en grandes n<-eroa dentro de laa raíces Christie, 1959 (In Kai and Lyon, 1975). 

"'8 de 100 especies vegetales se han encontrado infestadoB con ne.! 

todos leoionantes de una u otra eopecie. Se incluyen cosechas tales como al

falfa, algodonero, garbanzo, cafta de a.zucar, tabaco, cultivos de cereales ca.> 

avena, 11.aíz, centeno y trigo, cultivos de hortalizas ca.o col, zanahoria, papa, 

u.ate, frutales ce.o toronja, piffa, era.buesa, fresa, plátano, árboles y ar

bustos, así ca.> plantas ornamentales. Allen, 1951, Jensen, 1953 (En Oiristie 

1976). 

Sasser (1972) (En Cardiel, 1987) 11enciona que a pesar de que el al

godonero en hospedero de este nellátodo, no hay suficientes evidencias de que -

este grupo de endoparásitos cause daftos apreciables. 

Ojeda y Cerecer (1980) lo reporta en vid en Caborca, Sonora. 

Nieto (1980) lo hall6 en papa. 

Pérez ( 1969) lo detect6 en algodonero, alfalf"a, cártamo, cítricos, 

trigo y maiz en una exploración net1atológlca realizada en el estado de Sonora. 

Cardlel (1987) lo encontró en algodonero, en el Valle de lle1Cicall. 

Rnlli<i (1969) lo oeñaló en vid en el estado de Califomla, E.U.A. 



ea.o se puede observar, los resultados de este trabajo, coinciden 

con la aayoria de los autores arriba mencionados. 

ORDEN: Tylenchida - Thome, 1949. 

SUBORDEN: Tylenchina - Chitwood y Chitwood, 1950 

SUPERFAIULIA: Tylenchoideo (Orley, 1880) Chitwood y Chitwood, 1937. 

SUBFAMILIA: Oitylenchinae - lllorgnn, 1971. 

GKNERO: Ditylenchus - Filipjev, 1936. 

Este género ocupó el sexto lugar de frecuencia de los cultivos Bn! 

lizados, se detectó en 71 •uestras de suelo, esto da un porcentaje del lfJJ -

respecto al total. 

Según los resultados obtenidos, ne detectó en casi todos los cult! 

vos menos en sandía y melón (Cuadro ?.). 

DIAGNOSIS 

La aayor parte de las larvas y adultos de ente género son largos 

y delgadcls, el estilete corto, región labial plana o nnulada, un solo ovario 

oe>eitos arreglados en una o dos hileras, en el macho lo bolsa cubriendo de ~ 

a 3/4 de la cola, la cola co conoide alargada y aguda o tenainaci6n subaguda 

presentes gubemáculo y espfculas (~me, 1961). 

DISCUSION 

Christie ( 19!>9) (Kn Mal and Lyon, 1975) señaló referente al nemáto

do de los bulbos (Oitylenchus) que el género Ditylcnchus queda en relaci6n por 

un lado con el género Tylenchus, y por el otro lado con el género Anguina. 

1-:sto ha dado origen a l i.gcras confusiones entre ellos y a veces -

ciertos capr.cics se han colocado con un género y otras veces en otro. 
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Cuando menos algunas y quizás todaa las especies de estos tres gén,!! 

roe, tienen una característica común, ciertos estados larvarios persisten en -

condiciones de sequedad y se mantienen viables por varios años. En ningun ca

so, entre los pnrási tos de los vegetales ha llegado a desarrollarse en grado ! 

gual o similar esta característica de anabiosis (~-~·). 

Ditylenchus spp. son neaátodos endoparásitos migratorios, inf'estan 

a una gran variedad de plantas. Las dos especies que tienen mayor importancia 

económica son el neaátodo del tallo Ditylenchus dipsaci, y el nemátodo de la -

pudrición de la papa ~· destructor. Ambas se componen de las que se mencionan 

como razas biol6gicns. En efecto, son razas huéspedes porque su diferenciacl6n 

pri.ordial depende de sus relaciones con el huesped, Christie (1959) (En Mal -

and Lyon, 1975). 

Ditylenchus dipeaci. Es considerado uno de los más serios nemátodos 

parásitos de plantas de regiones te•pladas, ataca aproximadamente 375 especies 

de plantas. Los huéspedes preferidos incluye cultivos de bulbos, ajo, cebolla, 

avena, alfalfa, guisantes, rábano, trébol rojo, remolacha, fresa, tomate y tr!_ 

bol blanco (Ayoub, 1980). 

Según la bibliografía consultada este género se le encuentra asoci! 

do a varios cultivos: 

ra. 

Christie (1976), lo reporta en alf'alfa en Florida, E.U.A. 

Pérez (1969), lo detectó en alfalfa y cebolla en el estado de Sano-

Ojcda y Cerecer (1980) lo encontraron en vid en Caborca, Sonora. 

Cardlel (1987), lo señaló en algodonero en el Valle de Mexicall. 

Como se puede observar hay concordancia con otros autores, y los r!!. 

nullndoo, f?xccpto en nnnd[n, ''ml6n (Cuadro 2). 



CLASE: Adenophorea - Ch i twood, 1958. 

ORDEN: Dorylaiinida - Pearee, 1942. 

SUPERFAJULIA: Oorylahtoidea - Ferris, Virgina R., 1971. 

FAMILIA: Longidoridae - Virgina R., 1971. 

GENERO Longidorua - Micoletz.ky (1922), Thorn~ Suanger, 1936. 

Este género ocupó el séptimo lugur de frecuencia, se detectó en 57 

muestras, esto es W1 porcentaje del 14.4S, resJ>ccto al total de las •uestras. 

En el Valle de Mexicali se detectó en los cultivos de vid, algodon~ 

ro, trigo 1 ajo. 

DIAGNOSIS 

Longidoridae. El cuerpo grande.cnt.c alenuudo, la presencia en los -

labios de dos círculos de 6 y 10 papilas, el ca ti letc •U1 atenuado, el anillo 

guía localizado cerca de la región del labio, esófago reducido y delgado flex! 

ble con un bulbo basal alargado. La glándula dorsal y anterior son fácilmente 

visibles, al tiempo que el par de glándulas submcdianm; posterior son pequeñas 

y obscuras, dos ovarios en todas las especies, 11uy corlan, co.aparado con el 

largo del cuerpo, vulva transversal, la cola de loa sexos ea similar. 

DISCUSION 

Los neaátodos de este género, conocidos COtrlO nellátodos aguja estan 

estrecha.ente relaclonadon al género Xiphineaa, Siddgi (19b9)(f.n Jlai and Lyon, 

1975). Los hábitos alintenlicios y tipos de daños causados por los •ie•bros de 

este género son iguales a los ncmálodon daga (Chrislic, 1976). 

F.l nemátodo aguja se reproduce principulrnente a través de partenog!: 

ncsis, nunque la reproducción bisexual existe en poblaciones donde los 1tachos 

son ca.unen ( Ayoub, 1960). 
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Según la bibliograf'ía consultada, varias de las aproximadamente 30 

especies son reconocidas como it1p<>rtantes pat6genos de plantas. 

IConicek y Jensen (1961) (En llai and Lyon, 1975) lo reportan en la -

menta en Oregon, K .. U .. A .. , específicamente a la especie Longidorus menthasolanwa, 

como una seria peste. 

Mas de 60 especies de plantas estan atacadas por este género, se i!!_ 

cluycn huéspedes CC>ltO zanahoria, apio, lechuga, menta, remolacha, sorgo, fresa, 

herbáceas anuales y cultivos perennes (Ayoub, 1980). 

Nieto (1980) lo reporta en el cultivo de papa. 

Ojeda y Cerccer (1980) lo detectaron en vid en Caborca, Sonora. 

Cardiel (1987) lo encontr-6 en algodonero en el Valle de Mexicali. 

Ramírez (1987), lo detectó en vid ~n la Costa de Her.osillo, Son. 

Como ne puede observar los resultados obtenidos (Cuadro 2), coinci

den con los autores que lo reportan en los cultivos de vid y algodonero. 

ORDEN: Tylenchida - Thorne, 1949. 

SUBORDEN: Tylenchina - Chltwood, 1950. 

SUPERFAJULIA: Tylenchoidea (Orley, 1800) Chitwood y Chitwood, 1937. 

FAIULIA: lloplolai•idae (Filipjev, 193-1) Wieaer, 1953. 

SUBFAMILIA: Rotylenchinae - Coldcn, 1971. 

CENEHO: llt'!llcolylenchus - Stelner, 194S. 

Y.nte género ocup6 el 1.tnmo lugar de frecuencia que el anterior, se 

dr.tecló f~n 57 muentrnn, r.nl.n es un porcenl.;)je del J".41 reRpccto nl total de -

lua •ur.ntrun dr: uuclo. 



Según los resulludos r.c dcLcctó en los cultivos de algodonero, vid, 

ajonjolí, cártamo, to.ate, trip,o, cebuda, n.lfulfa, •nh. y cupárrago (Cuadro 2). 

DIAGNOSIS 

Ne11álodo vcrmi forme:~ qur. mi d1m ct~rcn cfo O.'.) - 1.0 tNll cfo longitud. R~ 

gi6n labial con esqueleto cef<ilir.o fucrt.cmc.ml.r. csclcrnaado, continúa con el e!! 

tomo del cuerpo y usualmente con unuluclomm tranuvcrmiltm, pero nin estria

ciones longitudinalee. 

De la deset1bocndura dr. lu r,lánduln cHofúgicn dortml u la bane del e! 

tilete hay una distancia equivalente n " o ta<'íu de longitud del nilsllO. Lae glá!! 

dulas esofágicas sobrelapan al inlcatinn dorsal, vcntrul y laternl11ente. Lu H!:! 

breposici6n lllBB larga ua'ualmcntc cu vcnlrnl. C..1mpoa lalcrnlcu con cuatro inci

suras. Ovarios anfidélficos y extendidos. 1-.. aumidiou pequcñon fm for11n de poro, 

localizados cerca del ano. La cauda de la hr.mbra corta, g1:ncrah1c11le curvada -

ventralmente 1 con el ex.tremo de hcmiRféricn a nlargado v1mLralmttnlc 1 algunas 

veceo formando un 11UCr6n 1 Boan, l97H (l-:n Mornl1:n 1 l9H'I). 

DISCUSION 

Sher (1966) (F.n Mai and Lyon, Ul'/ 111. rtit;cut.r. lu morfolog{a rtc lou -

nemátodos de este género e incluye una clav1• d1? :~ m;pecic:;. 

Siddigi (1972) (Qe. cit.) discuLc cuto r,éncro e incluye una clave a 

caas de 70 especies. 

Usualmente son ect.oparñnilos, se alimentan no únicamente insertando 

el estilete en la raiz, sino taabién penetrando la purte anterior del cuerpo 

(thorne, 1961). Individuos de algunas especies son, sin eabargo, endoparásitos 

aigrat.orios. Aparente11entc todas los especies son parásitas oobre la ralz y o

tros portes subterráneas de los plantea. Cuando se relajan con moderado calor, 

es los ncaátodos asu.en en cierto modo foras de espiral (llai and LJon, 1975). 
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Eete hecho fue visto en las preparaciones realizadas en el labora~ 

rio. 

Según la bibliografia revisada este género oe encuentra asociado a 

varios cultivos tales cOllO t.Oflate, aadera de job, arbustos ornamentales, frut! 

les, habas, centeno y 11alezas (Christie, 1976). 

Vázquez (1979), lo reporta en el cultivo de clavel, en el estado de 

México. 

Pérez (1969), lo encontr6 en los cultivos de alfalfo, algodonero, -

c[tricos, trigo, t1aiz y te.ate en el estado de Sonora. 

Cardiel (1987) lo detectó en algodonero en el Valle de Mexicali, 

Baja California. 

Ramircz, (1987) lo reporta en vid en la Costa de Hermosillo, Sonora. 

Cid del Prado (1978), lo detectó el género y la especie !!· digitus 

en uiz en el estado de México. 

~ se puede observar, casi todos los cultivos donde se detect6 el 

género, coinciden con los reportes de loe otroa autores (Cuadro 2). 

Se encuentran en tlUChas partes del mundo, en climas tanto fríos co

ao cnllrosos, aunque c0l90 lo señnla Steiner (1938)(En Christie, 1976), los re

presentantes de este géner<> son especial.-ente nwiterosos en los regiones tropi

cales y subtropicales donde .uchas especies afectan a gran variedad de cultivos 

y árboles. 
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OHDl!N: Tylenchida - Thorne, 1949. 

nUBOHOl!N: Tylenchinu - Chi lwood, 19~. 

SUPl!RFAllILIA: Tylencholdcu {Orley, UY-JO) Chltwood y Chltwood, 1937. 

FMULIA: Tylenchidae - Or)cy, lHHO. 

SUBFAJIILIA: Tylcnchinac (Orlr.y, IBHO) flllurcinowaki, 1909. 

GENl!RO: Tylenchus - Hustian, 1H6!>. 

Kete género ocupó <?1 octuvo lugar rlc frecuencia en loR cultivos es-

tudlados, de 394 .ueetras de sut?lo, ne delt.~ló en ~. cato es un porcent.aje de 

14.2$. 

In el Valle de llexicall se cnr:nntró en cani todoa loe cultivos est!:! 

diados, 11enos en 11el6n, rábuno y cúrtt1tw> (Cuadro ?) • 

DIAGllOSIS 

Un •iembro del género Tylenchua en reconocido por la cola ~arga Pll!!. 

tiaguda, la glándula esofágica no uobrepuesta, delicado y blen desarrollado e! 

tilete, cabeza claramente esclcrotiznda, un ovario, el aacho presenta una bol

sa corta (Mal y Lyon, 1975. 

DISCUSION 

Las especies de csl(? género cRlun enlrechm.enle relaclonodau al gé

néro Psilenchus Jalrajpurl, 1965 (~.cit.) quien redefinió a Psilenchus inclu

yó única.ente eopecies dldélficas y en Tylenchun todas las especies monodélfl

CtlB, nntiguamcntc inclu{d.::J.s en Pnilcnchus sobre las bases de caracler(sticaa -

morfológicas y filogcnétlcns. 

Andresny, 195"1 (f.n Mal and Lyon, 1975). dividió el género en cuatro 

p,rupos de especies. l.os cuales Indicó que estaban bien definidos y ten(an mer! 

ciclo runr.o Aubp,éncrlco. loa cuulro nuevos oubgéneros propuestos fueron 

'!Yl~~~· ~glenchun, fo~i lenchus J Lclcnchun. 



l&eyl ll961)(~.cit.) elev6 a los cuatro subgéneros a rangos genér! 

co. J.B. Goodey (1963)(op.cit.) los reconoci6 c._, subgénero y agreg6 s 

IUculenchus. Jatrajpuri (1965)l~·~·) estableció otro subgénero Clavilenchus 

en el género Tylenchus, incluye Wl8 especie .anodélfica que estuvo formalmente 

incluida en el género Psilenehus y difiere de otras especies Tylenchus por te

ner una cola clavifor11e. También cita al género Baairia en sinoni•ia con 

Tylenchus ca.o propuesto por Goodey ( 1963) (En Mai and Lyon, 1975). 

Golden, 1971 (Q¡?. ~·) reorganiza &asiria coeo un género separado. 

Thorne y llalek, 1968 (Qe_.ill) establecieron Dasiroides, un género cerrad.amente 

relacionado a !!!.!.!:.!!· 

Conforme a Golden, 1971 (Qe.~·) los géneros estrechamente relaci~ 

nadoa a Tylenchus y que tienen una cola larga y puntiaguda, un es6fago no so-

brepueato, un solo ovario 1 un delicado y bien desarrollado estilete incluyen: 

A¡lenchus, ~. •iculenchus,Neopsilenchus, Basiria, Basiroides, 

Clavilenchus, Dactylotylenchus y Cefbalenchus. El sinonimiza. los subgéneros 

~ y ~ con Tylenchus. 

Según la bibliograf{a consultada gran nú.ero de estos netlátodoe se 

encuentran en ca.11pos cultivados, alrededor de las ralees de •uchas especies de 

plantas entre ellos está el arce dulce y arce plateado, alfalfa y arbustos 

(Christie, 1976). Pérez (1969) lo reporta en un trabajo realizado en Sonora en 

los siguientes cultivos, trigo y cebolla. En el trabajo An6nilM> (1977) lo de

tect6 en el cultivo de algodonero en el Valle de llexicali. 

ea.o tte puede observar coinciden loa resultados obtenidos, con lo 

de otros autores (Cuadro 2). 



ORDEN: Tylenchidn - Thornt~, 1949. 

SUBORDEN: Tylcnchinu - Chlbnod, 19!>0. 

SUPERFAllILIA: Tylcnr.hoi deu (Orlcy, l!lllO) Chi twnod y Ch! t...o<>d, 1937. 

FAJIILIA: Tylenchidae - Chltwood, 1937. 

SUBFAMILIA: Psilenchin.;1e - Porwaonov, 1967. 

CENERO: Peilenchus De Man, 1921. 

Kete género ocupó el noveno lur.ar de frecuencia de lou cultivos ª"!! 

!izados, se detect6 en 42 mueRlran, esto r.a un porcent..aje de 10.6S respecto al 

total de las muestras. 

Según los resultadoo ee detcct.ó en el Vallr. de Jlexicnll en loe cul

tivos de algodonero, vid, trigo, cebada, cártruno, ajonjol(, alfalfa, 110.íz, es

párrago, ajo, cebolla, melón y snndíu (Cuadro 2). 

DIAGllOSIS 

Cutícula y subcutrcula onuloda 1 el nnnaz6n de la cabeza no eeclero

tizado, estilete delicado, sin nódulot-1 basulea, el bulbo esofágico basal pequ_!; 

ño y pirifor-mc, un par de ovarios opueotoH y r.xlendidos, un solo testículo -

alargado, boleo adanal, espículaH ieuulen, colu de ambos sexos largo flllrorme, 

usualmente terminada en clnviformc. f>c Juirajpurl, 196!> (F.n Jlai y r.yon, 1975). 

OISCUSION 

Las especies de ente género estan estrechanent.e relacionadas al g&

nero Tylenchus. En 1965 Jairajpuri redefinl6 a Peilenchus y Tylenchus y retuvo 

en Psilenchus únicamente especies didélficas y especies 110nodélficas en 

Tylenchus, anterior a esto ambas especies didélficae y MOnodélflcae estaban i_!! 

cluídas en Psilenchuo (Jlai y Lyon, 1975). 

Kheir, 1970 (Op. cit.) describe nuevae especiee y presenta una cla

ve de once especies de Peilenchue. 
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Bajo un •icroscopio de disección loe caracteres mas obvios de los -

nemiitodos de este género son: La cola •uy larga, y termina en forma de gota o 

mucr6n, es6fago no sobrepuesto, estilete delicado y sin nódulos basales, según 

las observaciones hechas en las preparaciones no permanentes realizadas en el 

laboratorio, estos caracteres coinciden por los descritos en Mai and Lyon 

(1975). 

Según la revisi6n bibliográfica, especies de este género es tan re

portados en regiones cultivadas y no cultivadas a travéo de una extensa zona -

es tan asociadas con las raíces de las plantas 1 pero se desconocen sus hábitos 

ali,...ntlcios. Goodey, 1963 (QI!. cit.). 

vid. 

Cepeda (1984) 1 lo encontró en el cultivo de unzano. 

Rangel y González (En Cepeda, 1984), lo reportan en el cultivo de -

CLASE: Adenophorea - Linstow, 1909, Chitwood, 1958, Goodey, 1963. 

ORDEN: Dorylai•ida - Pearse 1 1942 .. 

SUPERFAJllILIA: Oorylaintc>idea (Pearse, 1942) 1 Ferris, 1971. 

FM'ILIA: Trichodoridea - Virgina R. 1 1971. 

SUBFAMILIA: Trichodorinae - Ferris, 1971. 

GENERO: Tl"'ichodorus - Cobb 1 1913. 

Er.te gt':nero ocup6 el décimo lugar de frecuencia, en los cultivos a

nalizados, de 394 •uestras de suelo se detectó en 24, ce un porcentaje de 6.1~ 

respecto al total de las auestrao. 

Se detect6 en los cultivos siguientes en el Valle de Mexicall: alg~ 

donoro, vld, cebada, alfalfa, ajo y tomate (Cuadro 2). 



DIAGNOSIS 

ffe.W.todos rechoncho~ con brum:a cota redondeada aguda, grueau. cuU

cula, estilete u odontoeati letc, curvado doraalmenlr.. delgado en et aect.or me

dio,. a.fidas alargadas, at.~ej:mt.e a holrms, con nberturuff elipsoidal, eahfago 

con bulbo banal perlfoN9e', contiene t.ren lurP.oe y dos •UY ~queñmt glándulaf\ -

nucleares,. dos ovarios, un tcst[culo extendido, los flt.nchos ele cicrtus cnpt.-clee 

con bolso, gubernáculo presente IThornc, l9f;l}. 

DISCllSIOH 

Loa ne11átodos pert'!neclentes u '!!!E.ti~~ ~hrist.b!, rucron los pr! 

tneros ne.átodos llruaadoa ••ra(z de eacoblllu". t=l priMer nerafatodn de "ruíz de -

escobilla" que se haya dcscri to fue recolectado en Uolunda en 18"/G por Oc Man, 

quien lo deno11in6 Oor-ylaiMUtl e!.!!!~!!· Allen, 19!>;' o:n Chrjs\.iu, 1976). 

En una llOnograf{a sobre el género, ~l lcn l~>~'/ dcncribc 12 enpecies, 

pero en la déc:nda de los 70 hablo aproximadamente 60 cspt~clr.n reconocidas 

(Christie, 1976). 

Según ln revisión blbl iogri:iCJcn, eutc p,,énern se encuentra asociado 

a loe cultivos siguientes: 

Allcn, 1957 <t:n Christ.lc. 19'/6} lo reporto. en nlgodonero, re-.olaehe 

apio, taaiz, col, coliflor, chayote, hir.uern y vurioa pastos. 

Ayoub (1960) lo reporta en alfalfa, cebolla, auiz, algodonero, ar6!! 

dano, cereales, toronja, cacahuate, cttf\a de azucar y tetante en t.U.A. 

Pérez ( 1969) lo detectó en alfalfa, algodonero y to.ate en la Costa 

de Her.osillo, Sonora .. 

Smmcr, 1972 (l!n Cardiel, 1987) lo reporta en algodonero en los E. 

U.A. 

Curdiel (1987) lo detectó en algodonero en el Valle de Mexicali, B,!! 

jn Cali fornict. 
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Ham.!rcz {1987) lo regiatr6 en vid en la Costa de Uerraoaillo, Son. 

I.N.l.A. - CAKMEXI (1984) reporta el género en alfalfa en el Valle 

de Mex:icali, B. c. 

Rhode y Jenkins, 1957 (En Chrlstie, 1976) lo hallat"On en melón en -

loa E.U.A. 

Colla se puede observar hay una coincidencia entre los resultados oE: 

tenidos y los de los autores, 11enoa en el cultivo de ajo donde no lo reportan. 

CLASE; Secementea - (Von Linstow, 1905), Goodey, 1963. 

ORDEN: Aphelenchida - Siddigl, 1900. 

SUPER.FAMILIA: Aphelenchoidea (Fucha, 1937), ntorne, 1949 .. 

FAMILIA: Aphelenchoididae - Par8"'0nov, !953. 

SUBFAMILIA: Aphelenehoidinae - Schuuraan Stekhoven y Teynissen, 
1938. 

GENERO: Aphelenchoides - Fisher, 1894. 

Según loe resultados ocup6 el décimo primer lugar de frecuencia, en 

loe cultivos analizados, se detectó en 21 muestras de suelo en un total de 394. 

Esto es un porcentaje de 5.3S. 

Se detectó en los cultivos siguientes en el Valle de Mexicali; alg2 

donero. vid, cártamo, alfalfa, maíz blanco, cebollín, rábano, ael6n, sandio. y 

toalatc (Cuadro 2). 

DIAGNOSIS 

Cut[cula 11arcada por finas estrio.s transversales, campos lateralea 

con 2, J 6 4, inclsurao o líneas. Rr.glón labial no cntrindu. seis lubiou. amal-

gamadon U~era11M?ntc heKagonalce cuando se ven de frente. Amrtdos de abcrturaa 
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muy pequeñas, 6pice en el luhlo luLcral, unn papila sola usualmente presente -

en cada uno de los cuatro labios HubmccHunoa, uaqueleln labial ligera.ente ee

clerotizado, glándulas esofágicus en lfibulos lnrgoa cxlendldnn encima del in-

testino en la parte pooterinr, hcmb:onidmJ ponlerior al poro excretor, ovarios 

desplegados con oocit.oo arrcglndon en doble o múlt.iplcu hileros, conducto pos

terior bifurcado corto y colnpm:ido formando un alargado reservarlo de espermas. 

llCachos sin bolsa y sin gu~rnÍJculo,dou o t.rcs paree de papilas ventrosubaediana 

generalmente presente, fasmldins exccaivumenle pequeño y dlf[cll de observar, 

generalmente eubten.inal, cota do ambm; ucxos conoideo obtusa y ter•ina en PU!! 

ta, frecuentetnente llUCronada nunca filiforme (En Thorne, 1961)ª 

DISCUSION 

Goodye, 1963 (En Mni und Lyno, 197~) dicente concerniente al género 

varias de las especies son porási too importantes de plnnlus y otrns d~ vida S! 

profaga; las formas sapr6fugao se encuentran en suelo o en nmterial de plantas 

decayentee, etc a, y probablcrncnlc ne nliment.an nobre hi fas de hongosa Algunas 

de esas especies incluyen purüni LoR de plunt.nu ~· frugnriue puede ser cultiva

da con buen éxito en ngar nutriente al lado de honp,miª 

De ~ a 6 cspeciou de! lon llammlon ueat:ít.odoH de lan yetMls y las ho

jas viven ca.o paró.sitos en ycman y fol lnje de lnH plunt.ns. 

Bajo un taicroscopio de disección, los •ie11bros de este g6nero apar! 

ccn ca.o neaátodoe relativamente delgado, con cola cónica el caracter diagnos

tico .as importante es el mctacorpun grnnde que ocupa 3/4 o úe del ancho del 

es6fngo. F.sto fue lo que ne obncrv6 en nucatro9 preparaciones semiperaanenteeª 

Sanwall, 1961 (F.n Mal y Lyon, 1975) present6 una clave de 3S e11pe

cieR de Aphclcnchoidcn. 

Sc1tún la biblioc,rnrln connultndn son nemátodos altnmente polífagas 

nt;;1c:m unn r.run vnricdad de plant.un, como hospederos primarios, entre ellas e!! 
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lan begonios negras y rojas, crisantemos, helechos y arroz. En ocasiones va

rias especies de flores, tabaco, tubérculos de papa y grama silvestre son alg!! 

nos de los huéspedes secundarios (Ayoub, 1980). 

Ramírez (1987) lo detectó en vid en la Costa de Hermosillo, sOnora. 

Rodríguez, 1961 (En Manzanilla, 1984) lo encontró en cebolla en el 

estado de llorelos. 

Ca.o ee puede observar los resultados no coinciden con los de los -

autores de literatura revisada, únicamente con ramirez (1987). 

CLASE: Adenophorea - Linstow, 1909, Chitwood, 1958. 

ORDEN: Dorylai•ida •. Pearse, 1942. 

SUPERFAMILIA: DorylaiJDOidea - Pearse, 1942. 

FAMILIA: Longidoridae (Ferrie), Virgina R., 1971. 

SUBFAllILIA: Longidorinae (Ferrie), Virgina R., 1971. 

GENERO: Xiphinet1a - Cobb, 1912. 

Según los resultados este género ocup6 el déciaio segundo lugar de -

frecuencia en los cultivos analizados, se detectó en 11 muestras de suelo, es

to es un porcentaje de 2. 7S respecto al total de las muestras. 

Kn el Valle de Mexicali se detectó en los cultivos siguientes: algf! 

donero, vid, tomate (Cuadro 2). 

DlAGHOSIS 

P.atilnte muy atenuado con larga extcnción y presencia de n6dulos b,!! 

nulcs. Anilln gufn localizado cerca de ln base del estilete, el es6fngn ecnpie-

7.r• cnawt un dclp,adn tubo espiral, el cual es directo únicnmcntc cunndo el esti-



letc eutá expulsado huela u fuera, out.u di~ lgudn porción rep1•nt.inumenle se exp8!! 

de en forma de un bulbo bunnl nlnrp,ndn ~l cual gr.nernl111mle cRlá casi tren ve

ces coeo el largo y el ancho del cuello. Glñndulu eRofáglcn dorsal, células i!! 

testinaleo en paquete en itrimu\ot; rt!frncl.ivoa ordlnuriou. Vulva lrunHveranl, ~ 

varios uno o doe reflejadofl, tmpiculun con pic7.UH dt! urregloa lalt~rnleu y dos 

testlculos. De 111.orne, 1939 U:n Mai y Lyon, 19'/5). 

DISCUSION 

Según la blbliop,rafia connul tuda rcporlornn Kcwi ll ~~ ~! l!t~JH (F.n -

Mai y Lyon, 1973) que el virus de lo "hoJt.1 de ubnnico" de ln vid, fueron t.ran!! 

mitidos por Xiphinema index. F.sla es la primcrn 1?vidcnciu t!xpcrilltf"nlul que un 

virus de planta sea transmitido por un filonc..Wtodo. 

Esto fue observado en olflunnn lotes de vid donde ne prr.ncnt.6 la "h.!? 

ja de abanico". 

México. 

Christie (1976) lo rcportn en lou cult.ivon dt~ mH(?. y vid. 

Thornc (1961) lo encontró en el cultivo d1! vid. 

Vázquez (1979) lo re1tlnlró en el cultivo de clavel er_!r.l CRludo de 

Nieto (1980) lo hallb cnul cultivo dt! pa1in. 

Ojeüa y Cerecer ( 1960) lo reportan en vid en Cnborcn, Sonora. 

Pérez (1969) lo RcHal6 en los cultivos de algodonero, alfalfa y cá!: 

twlo en el estado de Sonora. 

Cardlel (1987) lo reporta en el olgodonero en el Valle de llexicali, 

Bajn California. 

Cepedn (1983) lo ident.lflc6 en vid en la reglón de Cuborca, Son. 

Rnm(rez (198'7) lo delect.6 en vid en la Costa de llerraosillo, Sonora. 

Valle y rerchez, l9HO (Kn Mnn7.ani lln, 1984) reportan la cnpecie 



!· americanum tm vid en el estado de Cohauila. 

Yl!p!.!Z (19·1;.i) halló el néncro en ajo en Vcncz.ucla. 

Como ue puede obnervur, hay concordancia con lo:; rcnultudos obt.cni

dot> y los de loa aulorcu, excepto en t.omatc nadie lo rcport.n. 

Unicumcnt.c unan pocas copccics de mau de 30 son conocidas como pat.~ 

gcnas de lao plantas. Observaciones en campo indican que los rcsult.adoo de in

vcati(~aciones fut.uran dcmo:Jtraran que ciertas especies de Xiphinema son pat.6g!: 

nas de mayor i11portancio en numcroaos cult.ivos copecialmcnte de plantas pere

nnes lcñoaao. 

OHDl-:N: Tylenchida - Thorne, 1949. 

SUBOR01'.:N: Criconetnatina - Siddigi, 1980. 

SUPEHFAMlLIA: Cricone.atoidea (Taylor, 1936), Ceraert, 1966. 

FAMILIA: CriconemaUdae (Taylor, 1936), Thorne, 1949. 

SUBFAMILIA: Criconeinatinae - Taylor, 1936. 

GENERO: Criconemelln - De Criase y Loof, 1965. 

Kste género ocupó el mismo lugar de f'recuencia que el anterior, de 

394 auestros analizadas se detectó en 11, esto dá un porcentaje de 2. 7% respe5:. 

to al total. En el Valle de Mcxicali se detect6 en los cultivos siguientes: 

Algodonero, vid y t09ate (Cuadro 2). 

DIAGNOSIS 

Cuerpo. fusiforme con 33 - 194 ánulos, general.ente l"'Obusto con sen

cillo retrorsos, irregulares o fina.ente el margen aserrado, estilete con n6d~ 

los, con proyecciones hacia adelante, la región lateral de la heabra algunas -

veces marcada por la unión de los ánulos anost0110sados, pero sin líneas longi-
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tudinales o incisurao. La colu curt.u y cónlcn o generalmente redondeada. Ma

chos con 2 1 3 6 4 incisuras en lm; cumpnn laleralca que nr. extiende sobre la -

cola en el ala caudal ungoat.n, que 1w n1nrgn cnsi al finul. llnnki y Goldcn, 

1965 (En Mal y Lyon, 1975). 

OISCUSION 

El actual género ~e;~_!!!.! lle Grissé y Loor, entuvn rnlucinnmtn 

con los géneros llacropoathonju Oc Mnn, lHHU y con ~lE..C2!!.~!toldcu, Tnylor, 1936. 

La erección y descripción del género ~·~~.!:!?~~~!.1~!l!.~r fue baoado en 

algunos ejemplares aachos estableciéndose c<>W> especie tipo a !!· !!!'~la~. Al

gunas diferencias .orrol6gicun como la prcucnciu o mmcncin de una burua cnpu

latriz, preaentadas en dos poblacionen du doü cti fercnten localidodcn de Holan

da, pusieron en duda la validez d'~L P.énero y lle la enpccic tipo, ya que Mien

tras Goodey (1951), los considernba ~~ ~cllin, ~ikirblovich los conni dera-

ba~~· 

Kl género Criconemoldcn fue propu,mlo por Taylnr en 19:16 y designó 

Cricone.oidcs morgenae (llofllner y McnRel, 1914), Tay lur, 1936 CC>mK> ln especie -

tipo. 

Las identidades de las dos cnpccicn mencionnd;.m fueron dlncut.idan -

por De Griseé y Loof (1965) (F.n Mni y Lyon, 1971.J). Lou uulorcu conaidr.ruron -

que M. nnnulata era sin6ni11K> de Criconet10ides kirjanovue Andrausy, 196?., rest! 

bleciéndoBe la validez del género y de la eapecle; rnicntroe que ~· morgcnBe -

fue declarado COSID~ lnquerendua y especie inquirenda, desapareciendo el &! 

nero Criconcmoides. Las especies que lo integraban fueron colocadas en otros -

géneros nuevos dados a conocer por loa mla.>e autores (Nothocricone11a, 

Lobocricone1U1, Diucocricone.ella, Xenocrfconet1ella y Cricone.ella). 

Retos 11is.os autores, reconsideraron su detenninac16n dos aftas 1&118 
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tarde y restablecieron al género Criconemoides, señalando que las especies -

que presentaban loe lóbulos submedioe fUsionndos lateralmente y que presenta

ban una vulva cerrada, pertenecían al género Criconemoides, mientras aquellas 

que tenían loe lóbulos eub.edloe separadon y una vulva abierta, pertenecían al 

g6nero Macropoathonia. Además consideraron a Criconemoides peeudohercyniensiB 

De Grisee y Koen, 1964, como ein6niJ10 de S. morsensie (En ~- cit.) 

Por catorce o.ffos, se consideraron así, COllO dos géneros difer-entes, 

cuestionándose la relación entre ambos y creando la necesidad de aclarar la s! 

tuaci6n taxonÓllica de estos géneros. 

Esta labor fUe efectuada por Luc y Rsski (1981) (En Jaiines, 1985). 

Los autores eJtaainaron los datos originales de !!· annulata y de BU sin6ni110 

2:• kirJanovae; los de ~· morgensis y de su ein6ni110 2:· pseudohercyniensis y -

llegaron a las conclusiones: 

Macroeosthonia ~es~~ specie dubia. 

Cricone110ides kirJanovae recupera su validez como especie. 

Cr-icone.aides morsensis es specie dubia. 

Criconemoides pseudohercyniensis reeupera BU validez como especie. 

Por todo lo anterior, los autores consideraron al género Criconemoides 

cOM ~ dubiWll. Adetnás consideraron coeo sinónimos a los géneros 

Xenocriconettella, Macroposthonia, Criconemoidcs respetando el nombre de 

Cricone.ella dado por De Grissé y Loof (1965), por prioridad. 

Además de considerar COftlO s in6nimos de Criconemella a llasocriconema 

Andrassy, 1965. NPocriconema: Diab y Jenkins género Cricone11ella De Griseé y 

Loof, 1965, constituido por 78 especies (Luc y Raski, 1981
1
)(En Jnimes, 1985). 

Según ln bibliograf(a consultab este género infesta aun 3111plio ran

go de huéspedes y produce clorosis y raquitismo en las plantas hospederas, -



llaci-r (1953) (En Chrlstle, 19"/fl). 

F.ntre loe huéepedf~S tcm?mon vid, nuc?., ciruelo, mnlc~nn, árboles Jl!! 

rennea, ce.ella, clavel, cítricoa, nls~ndonr?ro, cncuhuale y t.nbacn (En Ayoub, 

1900). 

Cid del Prado (1976) 1 lo rcporl;1 en lou cullivott de eapinaca, acel

ga, aguacate, pepino, naranja, nopnl, cnncln, piaicnta gorda, piña, li..Sn, pa!! 

to alemán, cacao y nogal en di f'erentcN cnludos de ln Rcpúbllcu •cxicnna. 

En W1 trabajo wi6nimo cf1?Cltmdo f!n ( 197"/) ne detectó en algodonero 

en el Valle de lllexicali, e. c. 

Cepeda (1983), lo cncontrf) en vid en Cnborcn, Snnortl. 

Teliz y Coheen, 1968 O:n Munznrulla, 1904), lo detectaron en vid, -

la especie Criconemella xenoplux {Luc y H:1Hki, 1980) en lm1 catndnu de Coahui

la y Durango. 

Yépez (1972), registró el n~m:ro en el cultivo de ojonjoH en el -

pa{e de Venezuela. 

Vázquez, 1976 (en Man?.nnilla. 1984) cilu la m;pecic Cricone11ella 

~ (Luc y Raski, 1981) en el cullivn de maí?. 1!n los fmlndou de •éxico, 

Tlaxcalo y Puebla. 

Como se puede observar hoy cnncnrdunciu entre lon ouloreR y loe re

sultados obtenidoe y entre lon micmon autores. F.xccplo en el cultivo de taaate, 

nadie reporto el género y en los resultados si se encontró (Cuadro 2). 



ORDEN: Tylenchida - Thorne, 1949. 

SUBORDEN: Tylenchina - Chitwood, 1950. 

SUPERFAlllLIA: Tylenchoidea (Orley, 1880) Chitwood y Chitwood, 1937. 

FAllILIA: Hoplolaiaidae (Filipjev, 1934) WÍeser, 1953. 

SUBFAlllLIA: Rotylenchinae Golden, 1971 

GENERO: Rotylenchua - Filipjev, 1936. 

Este g6nero ocup6 el déci.a tercer lugar de frecuencia en los cul t! 

vos analizados, se detectó en 10 euestras de suelo, esto dá un porcentaje del 

2.511 respecto al total de -straa. 

Según los resultados 111e detectó en los cultivos de vid, algodonero, 

espárrago y cebolla (Cuadro 2) • 

DlACltOSIS 

Región labial con o sin anulaciones o estriaciones, glándulas esof! 

gicae sobrepuestas al intestino dorsal, ventral y lateralmente, la sobreposi

ci6n úe larga usualmente es ventral. ca..poa laterales con cuatro incisuras. 

Ovarios anfidélficos y extendidos. Fasaidios pequeños, en f'onaa de poros, loe! 

lizadoe cerca del ano. La. cauda de la hembra corta, generalmente curvada ven

tralmente y con el eittreeo de healaférico a alargado ventral.ente, algunas ve

ces roraanOO un aucr6n. De Sher, 1965 (En lllai y Lyon, 1975) • 

DISCUSION 

Filipjev (1936), propone el gll!!nero Rotylenchus dentro de la subfam! 

Ha T;Jlenchinae y 1horne en 1949 lo incluye dentro de Hoplolaiainae junto con 

t!oplolaillUB y Helicotylenchue; sin embargo Golden en 1956 separa Rotylenchus -

de Helicot7lenchus consider6ndolon coao parte de lo fBllilia Tylenchidae; Amir! 

ney hoce una reviai6n de la aubfuilia Hoplolai•inao en 1958, 1UU1tenlendo los 

P.~neros separados. Skarbilovlch en 1959, propone la reclosiflcaci6ndeli1 thllilia 



Tylenchidae con Hoplolaimun. lfel icnlylcnchue y Rotylenchus comn géncroR; Chit

wood un ni5o antes (19~) prnpone lo fnmllio lloplolal111idae, n09lbrc que fue usa

do par Wieaer en 1953. Sher, 1961 (F.n Mni y Lynn, 19"/5). 

Margan Golden (1971) propone la nubfnmilia Rotylcnchinae con dos g~ 

neros HeUcotylenchus y Rotylenchus. (En Moralr.tt, 19tt7). 

Sher (1965) cot1enta lo eip.uientc: Lna eapccien propuestas en el gé

nero Rotylenchus, muestra un amplio rnnp,o de c;irnctercn morfológicoH. La espe

cie tipo !!• ~. es grande, robusta con un lnrKo y bien denarrollado eet! 

lete, anulaciones bien deearrolladaa y eutriaH Junp,i tudinalen que clurn1M?nte -

resaltan la región del labio¡ en un 1aacho In cola cu mm~ lnrgu que 1!) ancho -

del cuerpo a la cloaca. 

!!• ~es la fllilnd del lnrn."lño dc la enpccie tipo, r.stilr.te corto, 

la regi6n labial sin la bien deonrrolladao ;tnulacioncn o nntriucion~n longllu

dinales, no sobresalen del cuerpo y la colo del macho r.s man corla que la an-

chura del cuerpa a la cloaca (único paro el género). 

Rotylenchua quartus y !!· cnudaphrmmidius, di ficr1m de In nupecie l! 

po, en que tienen f'os•idiae en la coln y n una al lur:1. l.a rr.eión lnbinl un so

breoolc, sin estriaciones longi ludlnulcn. 

La especie!!• brevinluna, tiene únicamente unu dul icndn glándula e

sofágica sobrepuesta sobre el intestino y la región labial nin entriaciones -

longitudinales, no oobresnlcn del cuerpo. 

Esta especie se ase.eje n Tylenchorhynchuo brevicaudatus según Ho-

pper (1959), en un exa.en de paratipon de !• brevicaudatus, •uestra w¡a delic! 

da glándula sobrepuesta sobre el inteetino, pero el 1U11Cn de la glándula eeof! 

gicn parece estar en el centro con una glándula sobrepuesta dorsal y ventral -

Iguales. 

!!• brevlelann 11t.1cotra uno glándula us dorsal sobrepuesta 1 par lo 



tanto ee conelderado ca.o un Rotylenchus. (En Mai y Lyon, 1975). 

Según la bibliografía consultada este género ee encuentra asociado 

a los cultivos siguientes: guisante, liliWI, zanahoria, caCeto, piña, Crijol, 

fresa y rosal (Chrietie, 1976). 

Saaser, 1972 (In Cardiel, 1987) lo reporta el género y especie 

!!· reniforaie (Linford y Oliveira, 1940) en algodonero en E.U.A. 

Rall[rez (1987) detectó el género en vid en la Costa de Heraosillo, 

Sonora. C090 se puede observar hay concordancia con los autores Sasser y Ram! 

rez únicamente (Cuadro 2). 

4.2. DISPERSION DE LOS GENEROS POR llUNICIPIO 

Según loo eotudios neaatol6gicos realizados en el Centro Regional -

de Estudios e Identificación Fi tosani taria (CREDIF de Sanidad Vegetal), los &! 

neroo encontrados en loe cultivos del Valle de Mexicali por lo general casi ~ 

doo se encuentran en el •unicipio de Ensenada. Lo cual puede deberse a la se

mejanza de cultivos, tipo de suelo, entre otros: excepto el algodonero, cárta

IBO y ajonjoli que son de cliaa caluroso. 

La naturaleza y el hombre han contribuido a la dise•inaci6n de los 

nemátodos siendo factores esenciales el viento, agua, insectos, aves, transpo!: 

te de restos de plantas infestadas por neaátodos, el acarreo de porciones de -

suelo contamlnadoo, el uso de i•plementoe agrícolas infestados por neaátodos -

do una regi6n a otro, etc. 

Allen, 1957 (En Christie, 1976) observó que Trichodorus christiei 

ea una especie co.ún y muy propagada en E.U.A. habiendo colectados ejemplares 

en Alabama. California, Florida, Louiniana. bryland, Mlchigan, Carolina del -

Marte y Oregon. 
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Daker, 194?. {F.n ChrinLic, HOH} encontró que loe n6duloa radicula

res Bon bnatante C()fllunen en cullivoa ccrcu de Sarnln, Ontario, y se hnn encon

trado en los crunpoo de papa cerco de Prcuquc tale en Maine, E.U.A. Lon inves

tigadores runos informan que en lu rer,ión de M<mcu, lus zannhorias y otros cu! 

tlvoa susceptibles se destruyen por los n6dulmt rndtculurcs {~~}. 

El nemótodo barrenador (lfadoph~ npp.} 1 ne encuentra ampliamente 

distribuido en paises tropicalcn y nubtropicaleo y ne ha informado de su exis

tencia en Fiji, Fornw:>Ba, Filipinan, Jndnnenia, India Meridional, lluwai, Ja.al

ca, Braoil, Centroallérica, Puerto IHco, l.ouiuianu y ~·loridu de F..U.A. (Kn 

Chrletie, 1976). 

4. 3. RELAClON DEL TIPO o~: };Uf.LO CON LOH c~:NF.UO!i DE NF.MATOl>OH 

Según los rcnultudoa oblenido!1 (Cuadro 3) en el Valle M. Medcall, 

los Citonemátodos se encontraron en una forma genera) i7.ndu en loa tipos de BU!!_ 

lo Croncos o ntedios y arenosos principalmente. 

Cardicl (198•1) menciona que t!fl lon suulnn de tcxturn gruesa (areno

sos) en donde los ne..Wlodos ne desarrul l:in lftf?jor, ya que tienen mun libertad -

de movimiento a trnví•R Ue lon eup;1cl1m i11l.crpt1rLicularcn rt!lulivnmenlc grandes 

y en general es donde pueden cncnnlrur mejoren condicionen pura nu desarrollo. 

Entre ellos se encuentran loo géneros siguientes: 

Meloidop,yne sp., Longidoruo sp., Tylenchorhynchus ep., Pratylenchue 

sp., Trichodorus sp., Aphclenchus sp., Helicotylenchus sp., y otros (SP.gún re

nultadon, Cuadro J). 

F.n suulo de textura fina (arcilloso) los netnátodos no se adaptan -

muy bien y las poblncioncs son escasas y ne encuentran 11enos diversidad de gé

ncrao. Entre ellos Aphelenchus sp., Pratylenchua sp., llleloldogyne sp., 

Dorylah1us sp., y otros (Según reeultados, Cuadro 3). 
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En loe suelos de textura media (francos) laa condiciones son ópti

mas para el desarrollo de las poblaciones de fitoncmátodos, oe encuentran una 

gran diversidad de géneroe entre ellos Meloidogyne op., Tylenchorhfnchus sp., 

Longidorus op., Xiphinema ep., Pratylenchue sp., Criconemoides sp., Aphelenchus 

sp., Aphelenchoides ep., Rotylenchus sp., sapr6fitos y otros. 

Reynolds, 1956 y 0'bannon, 1961 (En Chriotie, 1976) demuestran que 

el tipo de suelo donde mejor prospera el género Tylenchorhynchus es el arenoso, 

esto coincide con los resultados obtenidos. 

Los experi.entos de O'bannon y Reynolds, 1961 (2!!• cit.) confirman 

que los ne.átodos se reproducen ll8S rápidaiaente sobre suelo de textura gruesa 

con SOi o aas de arena, tales ca.o los suelos areno-limosos y los suelos limo

arenosoa. 

(Ayoub,1980) menciona que el género Trichodorus, se encuentra en m! 

yor número en suelos ligeros (arenosos) y húmedos tropicales. El necaátodo del 

ruqui tismo Tylcnchorhynchue está distribuido mundialmente, aunque prefiere BU.!:_ 

los áridos arenosos. 

Rcynolds, 1958 (En Christic, 1976), observó que aun las bajas pobl!! 

cienes de ncalitodos del género Meloidogyne, en suelos arenosos causan pérdidas 

ccon6micas al cultivo del algodonero. 

(Cardiel, 1987), observó que el nemátodo del género Helicotylenchus 

se localizaba frecuenlctRCnte en suelos arcillosos y en asociaci6n con el hongo 

Verticillium ~; y su presencia fue del 16~ y confinada al N.E. del Va

lle de Mexicali. 

Sclnhorst, 19f>8 (En Chriatic, 197'1) y otros investigadores que han 

estudiado el género Dilylcnchue, en los países bajos han encontrado que el ti-



po du suelo lnfluyc purticularnicnt.c en la diat.ribuci6n del ncrnátodo del tallo. 

IU ncm6todo del tallo en loo cultivos de lu cebolla es .as grave y 

rnli.n dificil de controlar en Duelos peGadoa que en suelos ligeros. Lo humedad 

elevado es favorable parn el ncmátodo del tallo y las condiciones el imálicas 

influyen mucho en lu gravedad de BU daño. 
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5. DISCllSION GEIOOW. 

De acuerdo can loe resultados obtenidos, se puede obseNar una BJD-

plia diee.inaci6n 7 una gran sildli tud entre l~s géneros f'i toparás! tos en los 

diferentes cultivos y tipos de suelo¡ esto pasibleMnte se deba a que estos g§_ 

neroa son poltcaaoa 7 por lo tanto tienen una gran cantidad de hufepedes 7 se 

adaptM bien a loa tipos de suelos que C011POnen al Valle, general.ente al ae

dio 7 arenoso. 

Eatoa resultados eatan de acuerdo con otros autores. 

Cardiel (1987) encontró de los análisis de 256 .uestraa de suelo -

provenientes de 63 ejidos 7 colonias, dando un total de 187 parcelas; el 73' 

de las -.aestras con la presencia de: WlO o WlB nea&todoe de géneros reconocidos 

C'-l f'itopáraaitos en dil'erentes ho&pederas. 

TMbi~n estan de acuerdo con la aa,yor!a de loe investigadores quie

nes indican una 11111>lia dietribuci6n de los fi toneaátodos del género lleloidopne 

en los cultivos. Adeúa apoya loe resultados de Barker y Nusba1111, 1969 (En ~ 

diel, 1987); en lo que se ref'iere a su distribución en :for-u de agregados o -

sea formando aanchonea de plantas o.rectadlls. 

Las li•itaciones operacionalen para este tipo de trabajo i.Pidier"On 

llevar a cabo un 11Ue&treo .as wtif"orme en cuanto a la época¡ pues de acuerdo -

con Nasbata y Barker, 1971 (QI!. ~-) existe WlB a.plia variación de las dens! 

dades de poblaciones de newítodos dentro de los lotes agrícolas. Posibles.ente, 

un muestreo hecho en un período de tiempo aas corto, ya sea antes o despu~e -

del primer riego Je auxilio, dé un resultado signif"icativimente dif"erente. 

Loa estudios de Wallace en 1971 (En Christie, 1976) indican que loe 

f"i toneaátodos resisten las condiciones adversas de hu.edad y te.pera tura, sin 

embargo, la 11111or(a de los investigadores coinciden en que estos f"actoree ad-



vereos disminuyen las poblacionen de los estados jóvenes y adultos. 

Por todas las consideraclones anteriores hacen muy di f[cil la inte!: 

pretaci6n de los rcsultadoa en nematolog{n. 

Taylor, 1971 (En Christir., 1976) considera que los estudios de cam

po son difíciles de interpretar debido a lan variaciones de las densidades po

blncionales de los ncmátodos. 

Las dificultades que existen en ln cuantificación de las pérdidas -

en los rendimienton impiden obtener datos mas considerables. 

De acuerdo con Drodie y Coopcr, 196-1 (En Cardiel, 1987), es difícil 

de predecir el daño potencial de determinado nivel de poblaci6n, pues su rcpr~ 

ducci6n es independiente del daño rn los rendimientoc de su hospedera. Cuando 

se presenta una densidad de población nlt.u, al presrnlarr.r. condicioneo favora

bles los ncmátodos darán cuenta de la hoopcdcra al r,rado de eliminarla por c~ 

pleto, no dejando desarrollarla hnula su maduréz, por con~~cuencia la pobla

ci6n será escasa en un cultivo fuerlcmente 1.1tacado y al minmo t.iempo la pobla

ci6n de nctnátodos disminuirá debido u que son paráni tou obligndos; o bien en 

los casos donde la densidad de µoblación de fitopuriinilos sen baja al inicio -

del cultivo y ante condiciones ambicnlaicn f.uvnrnUlr.n pnrn la plantn, haran -

que se incrementen las densidades de población a niveles peligrosos para el s! 

guientc cultivo. F.sto en particularmente cierto cuando es mayor la susceptib! 

lidad de las plantas hospederas cxpuestae a los nenlátodos filoparásitoe. 

Oostcbrink (1961), Kincaid (1960) y Good (1965) (En Cardiel, 1987), 

estnblecen que la composición y denaidades de población de nctnátodos resultan

tes de rotaciones catan influenciadas por laR plantas que se cultivan. Gran -

número de investigadores demuestran que la planta susceptible no desarrollará 

ante el ataque de los nr.mátodos que son capaces de interferir con la absorci6n 

de nulricnles como en el caso del nemálodo de los nódulos radiculares y que a-



dc.tis incre.entan la incidencia de var-ias enfermedades de la ra[z. 

La respuesta fisio16gica de la plnnta del algodonero ante los fact,!! 

rea adversos, como lo es una alta densidad de población de Meloidogyne, es la 

absición de los cuadros florales, esto da como resultado final una considera

ble merma en la producción de algodón. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio, permiten plantear las conclu

siones siguientes: 

l. El principal hallazgo es una estimación de la dise11inuci6n de los f'i~ 

nemátodos alcanzada en la actualidad sobre los cultivos del Valle de -

Mexicali, B. C. 

2. De las 394 -..estras de ouelo talladas al azar de los lotes agrícolas, -

se observ6 un rango de variación de 10 a 376 auestras con fi toneaát.o

doe del •iBIM> género. 

3. En los cultivos donde se detectaron el mayor níMlero de muestras con f! 

toneaátod<>s fUeron: algodonero. vid, jitoeate, trigo, alfalf"a, ajonjo

lí y espárrago respectivwnente. 

4. Por inspecci6n ocular se observó en forma generalizada que el género -

lleloidogyne sp., causa aas daños en los cultivos del algodonero, vid y 

hortalizas por nodulaciones en las ra[ces, principalmente en suelos de 

textura media y arenosa. 

5. En téminos generales se encont.r6 que la zona noroeste y centro del Y! 

lle es la más afectada por fitonetaátodos, principal.ente donde predOll! 

nan los suelos tipo arenosos y medio. Un censo ne-.atol6gico hecho an

teriormente por el Laboratorio de Metlatolog{a y Fitopatolog{a depen

diente de Sanidad Vegetal 11Uestra que en un 27. n de los suelos se en

cuentra el género Meloidogyn~ sp., en CQlll>araci6n con un 35.5S de otros 

géneros y el 36.8" de fl tonetlátodos sapr6fl tos. 

Se reca.ienda estudiar loe métodos de control que involucren el aanejo 

de las condiciones Ulhientales que afectan a las poblaciones de netút~ 
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dos, tales COIM> la temperatura, la humedad, materia orgánica y oxigen.! 

ci6n del suelo. Para ello es necesario evaluar la época de barbecho, 

riego y escardas; y cualquiera de las prácticns que i11¡>lican el nsanejo 

del cultivo en el sentido de exponer los f'itoneraátodos a condiciones -

aabientales adversas, pero cuidando no afectar el desarrollo de la -

planta. 

Seria útil evaluar una rotaci6n de cultivos alternando algodón, trigo 

y barbecho, seguido de la aplicaci6n de alguna materia orgánica en de!! 

c011pOSici6n barata y faicil de aplicar, para aquellos Prt!dios con pro

bleaas graves de neaitodos. Cualquier estudio sobre rotaci6n de cult! 

vos en relaci6n con la dináaica de poblaciones de los principales fi~ 

ne.ti todos encontrados en el Valle de Mexicali ¡ será de gran utilidad -

para CUturas recomendaciones sobre control de netlátodos. 

Se sugiere ca.pletar los actuales resulta dos, en lo que respecta a ev.! 

luaci6n de daftos, con el análisis de muestras tomadas durante varios -

ciclos agrícolas, al .a.ento de la emergencia de la planta, con el ob

jeto de correlacionar las densidades de poblaci6n con loe rendimientos 

alcanzados. Para ello es útil la elaboraci6n actualizada de W\ upa -

neaatol6gico que .uestre la dinAaica de poblaci6n de neaátodos. 

Para la investigaci6n de métodos de control adaptados a la rcgi6n 1 pa

ra evaluar los daffos en la producción de los cultivos, Por los difere!! 

tes nemátodos fi toparás! tos, así ca.o las interacciones con otras en

fe1"9edades f'WJBO&as de la raíz, se rec011ienda hacer experiaentoe a ni

vel de invernadero para controlar lea condiciones adversas, tales COltO 

te.peratura, hu.edad y patógenos. 
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También se recomienda idenlificnr a nivel de especie a los principales 

fitonemátodoe asociados a la vld, algodonero y hortalizas; para obser

var cuales son las eepccicn quu catan produciendo daños en estos cult! 

von. 
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B. APENDICE 

B.L DESCRIPCION DE llETODOS DE EXTRACCION DE NF.MATODOS. 

a) l!llbudo de Baermann 

Este aparato fUe descrito por Baennann en 1917 y ee utilizado prin

cipalmente para recolectar neaátodoa pequeños y activos. 

Consiete en un embudo de 10 a 15 era de diámetro, con un tubo de go

aa. de 8 a 15 ca de largo colocado al cuello cerrado por una pinza de preei6n -

(Pinzas de llohr), se agrega agua al embudo hasta 2 a 3 cm por debajo del borde; 

se coloca el suelo (50 a 60 gr) en un pedazo de tela porosa, se envuelve, len

ta.ente se sumerge en el agua. Los nemátodos pasan n través de la tela y bajan 

a la parte inf'erior del cuello del eabudo. Después de doce o más horas se ex

traen 5-10 al de agua abriendo la pinza de pren16n. 

b) Método de gravedad de Cobb o Embudo de Baermann - tamizado. 

Este método consiste en una serie de operaciones mediante las cua

les los nemátodos son separados de las partículas del suelo y materia orgánica, 

una vez colocada la •ueetra de suela en agua, lne partículas •ás pesadas san -

separadas par sedimentación y descartadas. 

La euepenei6n conteniendo las partículas livianas jwito can loe ne

llát.odoe es pasada por una serie de tamices que penni ten separar los neaátodos 

de la aayoría de estas partlculas. 

Los taaicee deben usarse individualmente y no sobre puestos. La ef"! 

ciencia de este 96todo variará entre el 50-90S dependiendo de la habilidad del 

operador. 

Jllateriales: 

2 baldes de unos 5 lt de capacidad, un et11base pequeffo de 250-500 •l, 



ta.ices No. 100-230-325 mallas. Se coloca la .uestra de suelo (250 gr) en un 

recipiente de pláotico o alwainio, ne le agrega de 3 a 3Js litros de agua ~ ee 

re.ueve hasta obtener una mezcla uni fon.e. Se deja la suspensión en reposo por 

30 segundos. Después la suspenoi6n se pasa por el Uut{z No. 100, a una cace~ 

la limpia, cuidadosaaente se lavan loe residuos del ta.Iz No. 100 con agua co-

rriente. Se recogen los residuos del twdz No. 100 en un vaso precipitado de -

400 al. Después se pasa la suspensión por el taaíz No. 230 a una cacerola 11._ 

pia, cuidadoe1111ente se lavan los residuos del twlíz No. 230 con agua corriente, 

se depositan los residuos retcnidoti por csle tua[z en el ais.:> envase de loe -

reeiduoe del ta.íz No. 100. 

Finalmente se pasa la suspensión por el laa[z No. :P5, descartando ésta. 

Cuidadosa.ente se lavan los residuos del ta.[z No. 325 con agua corriente, se 

agregan estos residuos al envase con el material de los ta.ices No. 100 y 230. 

El aaterial obtenido en loa ta.ices No. 100, 230 y 325 es procesado por el mé-

todo de 8ael'9ann .:>dificado, para obtener loe neWítodoe c09pleta.ente libres 

de partículas del suelo o aateria orgánico. 

c) Técnica de Centrifugación de Gooris, J. y llerde, C.J. 1972. Modificada 
(Cid del Prado, 1976). 

Procediaiento: 

a) Kn una probeta de 500 •l conteniendo 200 al de agua, se .tde por 

desplazamiento, un vohmen de 200 ce de suelo. 

b) Se pasa a un recipiente 7 se allade euf"iciente agua (3.5 lt) 8P"!? 

xi.ad.amente para hacer wm suspensión lodosa. 

e) Se hace pasar a la suspensi6n por una serie de ta.ices de Noe. 

50, 100, 230 y 325 aallas. 
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d) El u.terial que queda retenido en el taaf.z No. 50 se desecha; 

se colecta elresiduo de los de 100, 230 y 325 .allos. 

e) El extracto se concentra por reposo y decantac16n a un volumen -

de 100 .i. 

f) Se aftade Caolin ( 5 gr aproximadallente} por cada 50 al de canee!!. 

traci6n 1 se •zcla perfecta.ente. 

g) El coneentrado se distribuye en 4 tubos de centrífuga (cada tubo 

con una capacidad de 15 al) 1 se centrifuga a 2,500 r.p.a/15 ainutos. 

h) Se desecha por decantaci6n el sobrenadante. 

i} Se af\ade solución de sacarosa al 5~ en un volumen igua.1 al del 

11edi11ento 1 se hc9>geniza perfectamente por agitaci6n enérgica. 

j) Se centrifuga a 2,000 r.p.•./3 ainutos. 

k) Posteriormente, el sobrenadante de los tubos se centri:fuga, se -

hace pasar por un tuiiz de 325 mallas de diámetro, en el cual quedan retenidos 

los netlátodos; de aquí aediante arrastre con egua. Pauan a un frasco de 20 al 

1 se concentran a \D1 volW1en de 10 al, quedando listos para el conteo, poste

rion.ente la identificación. 

d) Técnica de incubaci6n 

Este eétodo fue propuesto por Young en 1954 para obtener espec[19e

nes de Radopholus !!.!!!!!..! 1 de Pratylenchinae, aachos de Heterodera spp. y 

1'eloidopne spp., pueden ser obtenidos por este 9étodo twlbién. · 

Procedi aiento: 

Se lavan las raíces para eli•lnar las partículas de suelo adheridas 

y se encierran 810jadas en frascos con at.6sfera hu.edad. El agua baja al fondo 

del frasco con los neútodos; se cambia el agua de vez en cuando y se asperjan 
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las ru{ceo con agua limpia. Oeupués ac toma una ulicuola de 10 ml y se procede 

al conteo e identiricaci6n de Jou ncm:ilodoo. 

Para la cxtrucclém d(! los ncmjloduu en el presente lrabujo, ee ent-

plearon las cuatro técnicas descritau, p1!rO ln mús frecuentemente usada fue la 

de tamtz embudo de Baermann modiflcuda. 
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:STJLli.TI:: BIN NOOllLOS BABAL~:s 

.\ UOCORl'llS 
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!OLA PARTf. ANTt:RtoR m·: LA m:flllBRA MAClltflA 
COf«>líllo: 

HY.llBRA •ArKIRA 

Anllelenchu• avenat 
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JNTfo:.~TINO 

ESTA 
SAlJI 

Uf,~W'll---1·110<:oi;f'lt:; 

T)'ltnchorh)'nchua 1p. 

TESIS 
DE 1A 

lW ~ERt 
Bi3LiÜilGA 

:lll.A l!ONlHllt: 

COLA nr.L MACIKJ 



lll\CHO Dl': !lcloidogyne sp. 

1._ __ cabeza con ·disco labialr 'formada 
por dos anillos. 

cut!cula anulada. 

Esp!culc'.ls mas arribll que: 
en Hctcr.odera. 

i;.srtufE 
11011uto s CJ,&.5ALI$ 

Intestino. 

Test!culo diorchido. 

Col.:i li9C!ramcnte redond 
sl.n burs\l. 



'1 

LARVA DE Meloidosvnc ~p. 

cabeza conoide. 
1 .... ~~~~- Estilete medianamente largo coOL· 

nódulos. 

Región glandular sobrepuesta·. 

cut!cula anulada. 

Ano. 

fll ·¡ 
j 



PATRON PERINEAL DE Meloidogyne ap 
l, - Zona de Perineo sin 1 íneas. 
2.- Zona con 1 íneas quebradas, onduladas 
3.- Zona con 1 ínt>as largas discontinuas 
i..- Zona dorsal: Arco. 
S.- Campos laterales. 
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COLA ntt. MACUO VISTA r..AnmAL 
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Pratyl111chu1 1p. 
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CULTIVOS 

TRIGO-GRANO 
RYE-GRASS 
CEBADA-GRANO 
CEBOLLIN 
CARTAMO 
AVENA-FO?.RAJERA 
RABANO 
LECHUGA 
AJO 

SUBTOTAL: 

ALGODON HUESO 
AJONJOLI 
llAIZ 
SORGO-FORRAJERO 
llEL(lfj 
SoYA 
SANDIA 

SUBTOTAL: 

T O T A L: 

ALFALFA 
ESPARRAGO 
VID 
FRUTALES 

SUBTOTAL: 

GRAN TOTAL: 

CUADRO l. PRWCJ?AL~S CULTIVOS DEL VALLE DE MEXlCALl, B. C. 

CIERRE DE COSECHAS CJCLO oroRO-INVIERNO 1985-86 

SUPf.RFJCI! SuPERFICIE 
SEMBRADA COSECHADA PRODUCCJON 

HAS HAS TONELADAS 

88,860 86,253 405,389 
11,641 U,641 407 ,435 
11, lBO 10,179 33,638 
1,568 1,604 20,050 
1,660 1,512 4,493 
1,045 1,045 36,924 

517 422 4,692 
453 433 7,101 
128 114 1,072 

117, 172 llJ,203 920, 795 

CIERIU: DE COSECHAS üEL CJCLO rR:JiU,VEf!A-\'tRAHO 1986-86 

30,055 34,483 111,125 
21, 5~ 19, 507 IR,259 
5,839 5,839 18,977 
4,450 4,355 85,271 
l ,G4? J ,633 22,046 

833 627 610 
822 720 13 ,464 

70,205 

1a1,3n 

2E.9 '752 

1'190,547 

CIERilf DE COSECHA DE CULTJ"J(~ FH~~'-iNE.5 !9f0-88 

1¡.,550 12,558 163,25-4 
2,76;> 2, 762 17, 12~.4 
1,882 l,b82 19,761 

522 522 7,830 

17, 724 17, 724 ~07,96S.4 

~O!>,lOJ 19S,lí91 1,398,SU;.4 

VALOR DE LA 
PRODUCClON 

MI LES DE PESOS 

23,~12'568 
3,870' 632 
l,950 1 988 

11,047 1 500 
521' 188 
313'862 
673'090 
440°274 
128'592 

42,458 1 G94 

30,254' 710 
5,4º17'700 
1,821'792 

896' 710 
) ,543'220 

132'065 
1,211'760 

41,337'957 

83,79i'651 

16,3251 400 
20,549'280 

5,265''092 
1,722'600 

43,&b6'372 

Datos tomad-c;e df.l~b¡:7rtsr~~a -ae--Jf.°f(:~.CJC'j fn, -EStafutICa{S¡_:J_ffr ¡·-rs:_;-;.n-s-fiC& AarÍcolftdfl D"T"!t.ri t.c. ae"Rii= 
ªº 002. 



CUADRO 3. RELACION DEL TIPO DE SUELOS COll LOS GENEHOS DE FITONl!llATOOOS 

NUMERO DE 11\lESTRAS POSITIVA POR TIPO DE SUELO 

No. GEHEROS ARC. FR. AR. Llll. TOTALES SIIO!OLOGIA 

Dorylai•uo sp. X X X X 4 X ARC.: arcilloso 

2 Aehelenchus ep. X X X 3 X FH. : franco 

3 !llenchorh,l!!chus ep. X X 2 X AR. : arenoso 

4 Jleloidoll!!e sp. X X X 3 X Llll.: U.aso 

5 Prag:lenchus sp. X X X 3 X 

6 Di 9:lenchus sp. X X 2 X 

7 Ty lenchus ep. X X 2 X 

B Longidorus ep. X X 2 X 

9 Helico2lenchun sp. X X 2 X 

10 Trichodorus ep. X l X 

11 Poilenchus sp. X 2 X 

12 ~helenchoides sp. X l X 

13 Criconeeoides sp. 2 X 

14 Xiphinm sp. X 2 X 

15 Rot;r:lenchus sp. X X 2 X 

16 Otros fi tonetaátodos X X 3 X 

17 Ssprofitos X X X 4 X 

DATOS: Tomados de los resultados de este trnbojo. 

9S 



CUADRO 4. DJSPERSION DE LOS GENEROS POR •UNICIPIO 

WNICIPIOS 
GENE ROS Mexicali • Ensenada Totales 

Dorylaiaus sp. X X 2 X 

Aphc lenchus sp. X X 2 X 

T,llenchorh,lnchus sp. X X 2 X 

Mcloidogync sp. X X 2 X 

Praty lenchus sp. X X 2 X 

Di tylenchus sp. X X 2 X 

Ty lenchus ap. X X 2 X 

Longidorus sp. X X 2 X 

Hcllcotllenchus sp. X X 2 X 

Trichodorus sp. X X 2 X 

Psilenchus sp. X X 2 X 

~helenchoides sp. X X 2 X 

Criconet1oides sp. X l X 

Xiphineea sp. X X 2 X 

Rotylenchus sp. X l X 

Otros fi toparás! tos X X 2 X 

Saprófitos X X 2 X 

•DATOS: Tomados del C.R.E.O.I.F. (Centro Regional de Estudios de Diagónstlcos 

Fitosanitarios ) Sanidad Vegetal, SARH. •éxicali, B. C. 



CUADRO 2. CO'IROS DI FJTOtlFJIATOOOS ASOCIAOOS A LOS PHlMClPAl.IS CULTIVOS Dl:L V.U.U DE .XlCAI.l, ti. C. 

fMll'.RO Dr: -.rt.'fmA.'i DI! SUILO DOMDlt SI OETF.crARON LOS flTONDAtoOOS TOTAL De MJIS'mAS 
Dr. SWLD POfl cm.-

""· CULTIVOO 11 111 IV VI VII VIII IX XI m X111 XIV XV XVI ttVO 

l Al.OOOOMRO 16 .. 27 33 21 20 10 .. .. 100 101 

2 VID 66 37 23 12 30 13 .. 12 20 98 97 101 

3 ''""" 11 o 18 18 20 . c ..... 11 11 11 .. CAAT.., 10 11 11 

• AJOkJOLI .. l• l• 

1 At.t'ALf'A 11 16 .. 16 

8 .... 12 11 12 

9 ISPARRAOO 2. 12 " 12 

10 cr.aot.LA lD 10 10 

11 Cl!JOLLIN 10 " " 12 

12 AJO lD 10 

13 ....... 10 10 

l• ... ..,,. 11 10 11 

l• SMDlA 12 17 12 

16 ,,..,. 12 11 .. "' 30 

51.MA OI: lllESTRA.'i 108 91 132 ., 11 ., 24 71 .. 42 .. l., 10 11 376 383 394 
S Pl U.S IRIE!>TRAS n.• 23 33.• 14 ... 2.7 14.4 6.1 18 14.? 10.6 .. , 38.!:i 2.• 0.1 g';J.4 "1.> 100 

v. IUpM~ ap. JX, f}'ll!m:hua ap, XIII. ~">l1hnetiu11 sp. 
VI. Lontl.&,rua ap~ X. Pall!!nehus sp. XIV. ~&p. l~sp.) ... vn.~•P· Xl. •(?!!elenchol~• •P· XV. (hr1lal.11tc111 ap. 

vnt. Dltzlenchua ap, Jl.11. ApMlt:nchua ap. XVI, S1pr6rHna 

"' 
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