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La presencie de los agentes de perturbaoi6n, en el área de 

estudio, principalmente loe de tipo entropog4nioo, como son le

tala inmoderada, e1 cambio en el ueo del suelo, el sobrepaato-

reo o loe incendios forestales; han provocado el incremento de

las zonas en las que se presentan desequilibrios notables entre 

las especies nativas del eooaistema. natural, catalogado como un 

bosque de olimB templado. 

Dichas perturbaciones favorecen un aclareo notable dentro

del bosque, facilitando de ~ata manera el aumento en ndmero, y

~rea de distribucidn de las especies nativas indeseables, tales 

como los g~neroa y especies de la familia Loranthaceae, mejor -

conocidos como mu~rdagoe. 

Loe mu4rdagos verdaderos son plantee superiores hemiparáe! 

tas que causan, o son inductoras de diversas enfermedades a 

loa árboles cultivados y silvestres de importenoiB forestal, 

frutíoole y de ornato que se presenten en el municipio y área -

de influencia de Valle de Bravo, Máxico. 

DiohBs plantes se encuentren muy bien distribu1des en toda 

el área objeto de estudio. Se determinaron 7 especies y 4 g4ne

ros de ~atoe muérdagos folioaoe1 los cuales provocan diversos -

grados de invasión e por lo menos 10 familias y 13 g6neros de -

hospederos. 

LB determineci6n del Ciclo Penol6gico de Struthenthus ~

~. I. lo!. Johnt., sobre ~ persioa, (L) Betsoh y ~

.!!!.!1' drymifolia; y de Peittecenthue sp., sobre~ leiop!Jylle¡ 
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considerados como los m4s nocivos, tanto poi• su d1etribuoi6n y

rango de hospederos que infestan¡ nos permitio la aplicaci6n -

del oontro1 cultural en la fase fenol6g1oa m~s cr!tica de stres 

hidrico, tanto en el hospedero oomo en el hemipe.rt1aito. RompieE 

do de 4sta manera la continuidad de la eonecoi6n xilema.-xilema, 

observada en la zona de 1nteraoc16n de ambas especies. 

Los resultados obten.idos de <teta actividad reflejan la --

efectividad del control cultural. Debiendo tener siempre preaen 

.te ,que la diaminuci6n de loa grados de invaa16n por mu6rdago 

verdadero,deben de complemontarae con prtlcticaa tendientes a el 

amortiguamiento del efecto de los agentes de perturbaci6n sobre· 

el ecosistema. 

Tam.bi~n se logro conocer a dos organismos que aotdan como

limi tante biológica natural de <tatos mu6rdagos verdaderos: 

a) Una Roya, Urom;rces ~~ (Zita y Espadas, 1991), que 

provoca severos daf'.los a los tallos, hojas e inflorecen--

oias de Strnthanthua hunnewellii. 

b) Un insecto de la Fa.ntl.lia Lepid6ptera, que en su estadio -

do larva, barrena los estilos de las intlorecenoiae de -

Psi ttaoanthus sp. 

:ici 



l. Introduooi6n. 

M4xico, al igual que muchos otros paises en desarrollo, e~ 

frenta actualmente toda una gama. completa de problemas de va--

riada índole, que eon en gran medida producto de una desigual-

dad en la dietribuoi6n de la riqueza. 

El desproporcionado crecimiento de la poblacidn urbana, en 

oomparacidn a la del campo, tiende a incidir directamente sobre 

el aprovechamiento cie los recursos naturales oon que cuenta -

nuestro país. 

Por lo anterior, se destaca la necesidad de conocer y tra

tar de superar todos aquellos problemas por los que atraviesa -

el a.gro mexicano¡ apoyandolo con inveatigac16n aplicada en el -

manejo integral de loa recursos naturales y materia1es existen

tes. 

En particular, el Sector Forestal requiere hoy por hoy, de 

un cambio en su d1n4mioa de explotaci6n, sustituyendo laB ten-

donaiae meramente extraotivaa del recurso por aque11aa que con

templen adem4s la conservacidn y ampliaoidn del mismo, 

Las enfe,rmedadee y plagas que ee presentan en ~atas aomun,! 

dadee vegetales deben ser tratadas no e6lo de manera aislada.-

Sina mediante la integraoi6n de todos loa faotdrea que de una u 

otra forma influyen en su presencia. 

Loa gdneros y especies de la familia Loranthaaeae enoontr_! 

dos en nuestra 4rea de estudio, yº catalogados como inductores -

de enfermedades en la masa forestal, no son otra ooaa m4s que -

el producto de 6ea notable fal_t~ .. ~· adminiatracidn y eobreexpl,2 

tacidn del recurso. Es aai ·aomo loe mudrdagoe son producto de -

1 



la vegetaoidn seoundaria, debido a la perturbaci6n de las comu

nidades vegetales donde aparecen, por el efecto aislado o inte

grado de agentes como son el f'uego, la deforestao16n o cambio -

en el uao del suelo. 

Los mu4rdagoe enanos (Arceuthobium epp}, son loe más seve

ros hemipar~aitoa de los bosques, ya que atacan a importantes -

gdneroa de coníferaa de inter'a comercial, en su mayor parte -

pinos, Hawkaworth ~ ~ (1968); Valdivia (1964). Aunque loe -~ 

mu~rdagos folioeos o verdaderos son tambi~n daflinos para las º2 

n!feras presentes en algunas áreas de nuestro pa!e; Peittacan-

.!m!.!t Struthanthus y Phoradendron, son comunes en muohoe 4rbo-

les introducidos de tipo frut!oola y ornamental, Roldan (1924). 

Los efectos del ataque de ~atas plantas se pueden manifes

tar con la muerte prematura del hospedero, baja calidad de la -

madera, deformaciones en las ramas y tronco, p&rdida en la pro

ductividad, etc.; y a oonsecuenoia de 4ato, el hospedero puede

padecer ataques de insectos o de hongos. 

El control del mu4rdago hasta el momento ha sido limitado, 

reduci&ndose al corte mecánico del parásito. Es por &ato que el 

conocimiento de au ecología, distribuci6n y biología en general 

nos permitirá proponer lae actividades conducentes para diemi-

nuir paulatinamente su presencia en el área de estudio. 

El descuido o falta de interda en el control de &atoe hdm.! 

parásitos propiciará el aumento del área actualmente afectada.

Todo 4sto en forma. lenta, pero inexorable. 

2 



2. Antecedentes. 

El parasitismo es un modelo de vida exitoso para muchas --

plantas. Alrededor de 3,000 especies de arigiospermas, distribui

das por unas 15 familias viven paras!ticamente de otras plantas. 

Loe mu~rdagos son un subgrupo contenido por dos tipos de indivi

duos, que presentan ra!z o son parásitos a~reos. Este rango en -

categoria marca diferencias claras entre e1 gran arbusto Nuytaia 

del Oeste de Australia, con raices .parasíticas de hierbas y ar-

bustos; contra el diminuto Arceuthobium griffithii, en loa Hima

layas, Knuteon (1983). 

Para su estudio, Standley (1937) ubica y relaciona a la fa

milia Lorantaceae con Proteaceae y Qlacaceae; !.awrence (1951) y

Camargo (1969) mencionan que la familia Loranthaceae está coloc~ 

da en el orden Santalee. Wsttetein_(l944) y Willis (1973), conei 

deran necesario subdividir a la familia en cueetidn en dos aubf~ 

millas a nivel mundial; reconocen que Loranthoideae presenta fl~ 

res que poseen un calículo y Visooideae, presenta flores sin ca

lículo. 

Las especies de hemipa.r4sitos de la familia Loranthaoeaa, -

conocidas con los nombres vulgares de ºinjerto", "matapalo", "P!: 

jarito" o "lirio", pero en forma más técnica como muérdago, se -

pueden subdividir en dos tipos. El primero de ellos ea denomina

do como muérdago enano, ya que sus hojas estan reducidas a esca

mas. Comprende básicamente al género Arceuthobium _spp, el cual -

es conocido como el causante de graves problemas de sanidad fo-

restal, sobre todo en coníferas. Agrios (1980) y Rodriguez (1983) 

El segundo tipo ea llamado muérdago folioao o verdadero, ya 
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~ue presenta hojas bien desarrolladas, con gran capacidad foto-

eint6tioa, Agrios (1980). 

Por otra pa~te, el conocimiento exacto del m1mero de eape-

oiee existentes a nivel mundial varia de un autor a otro. Mien-

tras que Eiohler (1868), ooneidera la existencia de 20 gdneroe y 

500 eapecies; Lo.wrence (1951), calcula la presencia de 30 g6ne-

ros y 1,100 especies. Wiggine (1980) considera alrededor de 21 -

gánerce y 500 eepeoies; Agrios (1980), reporta 2,500 eepeciee de 

plantas superiores parásitas. 

Una gran cantidad de trabajos científicos, realizado~ a ni

vel mundial, aportan resultados intereaa.ntee sobre el oonooimie~ 

to de la biclog!a del gdnero Arceuthobium. Ea aei como se desta

can loa trabajos de Hawkeworth ~ .!!l (1968), quienes aportaron,

ayudandose con ilustraciones, un mejor oonocimiento del muérdago 

enano, sugiriendo procedimientos para su control. Hawkaworth --

(1972) eugirio y refirio au estudio a la biolog!a y claaifica~

ci6n de Arceuthobium spp. 

Scharpf y Hawkaworth (1974), realizaron un estudio sobre ~ 

mu'rdago que paras1ta árboles de madera du.ra, relatando en gene

ral la biología del gánero Phoradendron. 

En el Sudoeste de loa Estados Unidos, el mu~rdago enano (~ 

ceuthobium vaginatum sep. cryptopodum), está presente en máe de

la tercera parte del bosque comercial y ae estiman p~rdidas deb! 

do a reducci6n de crecimiento y mortalidad, arriba de loa 150 m! 

llones de piea cdbioos. El efecto del parasitismo es más pronun

ciado en el incremento radial y volumen total, intermedio en ar~ 

cimiento y altura, y por ~ltimo, en diámetro total, aegdn Ligh--
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tle y Weias (1974). 

Walters (1976) elabor6 una guia de mu~rdagos de Arizona y -

Nuevo M&xico. Describe en eue reaultadoa una tabla de ~-

~ y Phoradendron, con relaoi6n a sus hospederos principales y 

su distribuci6n. 

Scharpf y Parmeter Jr. (1978), organizaron un simposio so-

bre el control del muárdago enano, el cual cubrio lo relacionado 

con planes de manejo y control, decisiones y t'cnioaa para el -

control integral, y una larga lista bibliográfica referente al -

g~nero ~~· Ostry y Nicholls (1979) basaron su eatudio

de Arceuthobium pusillum sobre hospederos de loe g~neros ~,

~ y ~; describiendo ~ata especie de mudrdago, los de.ffos

que causa, su ciclo fenológico y su 'posible control. 

En ~ ponderosa, Iaws; las p~rdidaa que causa el IIJU~rda

go enano, en t~rminoa de crecimiento y mortalidad, se estiman en 

18 millones de pies c~bicos por al'lo, aegiSn Deatty (1979). Mathi~ 

san y nawksworth (1980) realizaron un estudio sobre al mu~rdago

enano basado en gran parte aobro la biología del mismo, sobre su 

hospedero~~· Wood (1980), citado por Vázquez (1982) 

reporta que existen especies forestales ~ue son inmunes al ata-

que de ásta especie de mu~rda.go enano, como es el caso de ~ 

tsuga menziessi (Mirb), que puede crecer normalmente en áreas ª1 
tamente infectadas. 

Para el caso de Mdxico, las especies de hemipar4sitoa de la 

familia Loranthaceae han sido poco estudiados en nuestro pa!s, -

debido princi~almente al descuido y falta de interás por conocer 

la biolog!a de ~atoe, y su e~ecto negativo sobre las especies --



silvestres y cultivadas de importancia frut!cola, de ornato y f~ 

restal. 

Es aei como Roldán (1924); Sosa (1939); Verduzoo (1952) y -

Moreno (1956), enfocan el problema de loe muárdagoe como un im-

portante aspecto a tratar en la sanidad foresta1. 

Por su parte, Valdi.via (1964) refiere su estudio al muárda

go enano (Aroeuthobium sp.), que comprende una revis16n bib11o-

gráfica de las caraoter{stioaa generales de la especie ~· vagina 

tum, relacionadas a la biolog!a del' mismo. 

Váz~uez y Párez (1962), en eu trabajo sobre el efecto del -

parasitismo del muárdago Peittacanthus echiedeanus, (Cham. & -~ 

Schleaht) Blume, en el desarrollo de tres especies del gánero Pi 

!!!!!; mencionan que segdn sus reaultadoe, se advirtid una tenden~ 

cia de los individuos afectados por el mu.6rdago en cuesti6n a r~ 

duoir su crecimiento armal. 

En lae figuras ( 1 ) y ( 2 ) se denotan las diferencias de ~ 

cremento en did.metro por af'lo y especie, observándose que los in

dividuos sanos incrementaron el diámetro más que los atacados -

por loa hemiparásitos; la diferencia de áete valor no fue i8Ual-

en las tres especies consideradas : 

- En ~ leiophylla, Schl. & Cham; el valor diferencial va

ri6 0.7 a 1.7 mm/al'lo. Valor correspondiente a una poblaci6n me-

die de 127 árboles por hectárea, lo que nos dá una párdida por -

árbol de 0.0166 m3 por un peri6do de cinco al'los. 

- En Pinua montezumae, Schl. & Cham.; el valor tuvo un rango

de variaci6n entre 0.2 y 5.3 mm/al'lo, siendo ásta, la especie que 

mostr6 loe valoree mds altos. (5.3 mm). Considerando que el volu-

6 
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men perdido corresponde a una población media de 25 árboles, te

nidndo una pdrdida de volumen por árbol, y por cinco al'loe de 

o.0843 m3 

- En~~' Iamb.; la misma merma ea de 0.0150 m3 por 

drbol/cinoo affoe. 

Loe witeriores datos indican que la especie más afectada ea 

E!!!!!! montezu.mae. 

Vázquez y Párez (1982), concluyen que la presencia del muá~ 

daeo de la oepeoie Peittacanthue schiedeanua, (cham. & Schlecht) 

Blume, sobre las tres especies del g~nero f!!!!!!, objeto de estu

dio, tiene un efecto sobre el desarrollo de las mismas. Y la ººE 

aeauenoia de la infeataci6n por el mu~rdago, en el incremento en 

414metro, no es la misma para las tres especies de ~ estudi!!_ 

das: 

Rodriguez (1983) reporta que loe bosques de coníferas y la

tifoliadaa, que comprenden el 21.17~ de la superficie de nuestro 

pa!a, padecen diversos grados de alteraciones por los fact6res ~ 

bi6tiooa y bi6ticoe como son las heladas, incendios, talas inmo

áeradas, pastoreo, ple.gas y enfermedades; considerándose entre -

~etas ~ltimas a laa causadas por las plantas superiores pardai-

tas. 

Oliva (1983), en eu trabajo sobre la contribución al conocl 

m~ento de la Pam111a Loranthaceao del Centro de Veracru?. y Zona

Límite oon e1 Estado de Ptlebla; aporta datoe concretos para la -

determinaoi6n taxon6mica de las especies encontradas en dicha á

rea de estudio, y que indirectamente, puede ser tomado como ma-

nual de campo. 
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Bello (1984) y (1985) reconoce que laa especies de hemipar~ 

sitos de la Familia Loranthaceae han sido poco estudiados en --

nuestro país, en aue dif'erentes aspectos. Por lo que sus traba-

jos se enfocan a la descripci6n taxon6mica, diatribuci6n y dete~ 

ci6n de hospederos de las especies localÍzadaa en la zona del E

je Neovolcánico, comprendida dentro del Estado de Michoácan. 

Vázquez y Párez (1986), mencionan que loa trabajos sobre el 

control químico de los muárdagos verdaderos (Paittaoanthus spp)

son escasos, debido a que la dietribuc16n del g4nero está confi

nada al continente Americano, y a que en M~xico a6lo se encuen-

tra reportado como hemiparáaito del gánero gueroue, Rzedoweki -

(1978); además de ásto, existen referencias sobre otros gáneros

de Loranthaceae, como es el caso de Arceuthobium., el cual se ha

estudiado en forma intensiva en loe Eetados Unidos de América, -

en donde tiene una gran distribución y se han logrado resultados 

en el combate del hemiparásito a traváa de: 

control genático, Lewis (1978); oontrol a base de tratamientos -

silvícolas, D.tane (1978); control en base al conooimiento de su

ecología para prescripciones eilvíoolae, Gutríe (1978); oontrol

utilizando tratam:entoa culturales, como son las podas, Lightle

Y Weies (1974); combate con la utilizaci6n de t'uegoe preecritos-

6 quemas controladas, Mu.raro (1978); y control de muérdagos con

la utilizaci6n de herbicidas, Knuteon (1978); en áste dltimo tr_!!; 

bajo se reportan fracasos en el control, pero hay que considerar 

que las especies de muérdago enano carecen de hojas verdadoras. 

De acuerdo con sus resultados obtenidos, Vázquez y Pérez -

(1986) concluyen que es posible lograr un oontrol químico de los 
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mu4rdagoe verdadero (Psittacanthue spp.), en la Sierra Tarasca,

ya que los productos químicos empleados no son fitot6xicos para

~ 1eiophy11a. 

A1varado (1991) oita a Cibrián (1990), qui4n estima una su

perficie cercana al m1116n de hectáreas en M4xioo, atacadas por

diveraaa especies del mu~rdago enano (Arceuthobium spp.). 

Faríae (1991) y L6pez (1991) contribuyen en forma decieiva

al conocimiento de loe mu4rdagos verdaderos en sus respectivas ! 
reas de ~atudio. A pesar de todo ésto, adn queda mucho trabajo -

por deaarro11ar para un buen entendimiento de 1a bio1ogía de 4s

ta interesante familia Loranthaceae. 

2.1 El proceso de infecoi6n. 

La infeoo16n por muérdago comienza con una semilla, la que

carece de una cubierta o testap por lo que en su lugar es prote

gida por una masa de ramales ce1u16tioos en una matriz de subs-

tanoiaa p~cticas, generalmente referidas como muo!lago, Paquet -

(1975). E1 muoí1ago se comporta de dos maneras a saber. En una -

de ellas es como una. 11 0sponja h'1meda11 y, cuando se seca, ee un P,2 

tente adhesivo. La. mayoría de las semillas de mu.érda.go tienen un 

endospermo alrededor del embri6n; con Psittacantbua, en menor 

cantidad, por lo cual ee considera como una exoepc16n, Xuijt ---

(1969). 

La.e semillas de mut!rdego parecen contener muchos metaboli

toe tipiooe. El mayor porcentaje 1o constituye e1 a1mid6n y en -

menor grado el azl1car, además de l:!pidos. Ta.mb14n se presentan -
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aminoácidos librea, especialmente aepargina, oitrullina, argini

na y prolina. Exiaten otros aminoácidos con mol6culas de azu.fre

(metionina y ciete!na), pero se encuentran en muy baja oonoentr~ 

ci6n, Kriehnan ~ ~ (1976). 

Los embriones del mu6rd980 contienen clorofila a y b. En --

cantidades variables de 0.2~ mg/g (tejido fresco) en ~-

.!!.!!!!!! ~' Guetafeon (1978); a 0.65 mg/g (pesado en i'reeco)

en Dendrophthoe ~· Kriehnan et ~ (op cit). Eeta clorofila 

e.o evidentemente :f"uncional. Guetafeon(l978) reporta que loe i'ru

tos de Aroeuthobium fijan un 43~ del co2 producido por reapira-

o16n. Si los oloroplastos son f'unoionales, ellos podrían ayudar

gara.ntizando la supervivencia de una pequeffa semilla, lo mismo -

ocurre en el caso de Arceuthobium, que es expelida en otofio, pe

ro que en la mayoría de las especies no ocurre la germinac16n -

basta que existen las oondioionee ideales para el brote. Adem!:ia

los procesos de penetraoidn toman un relativo largo tiempo, poa1 

blemente mds de seis semanas. El tejido fotoeint~tico activo pu~ 

de proveer energía adicional durante ~ate peri6do crítico. 

B. Germinaci6n, Prepenetracidn y Penetración. 

Loa tipos de germ.inaci6n embrionaria o radicular, son del -

tipo fototrdpico negativo y geotrdpioamente neutral en ~' -

Nothothixoa, Loranthus; MoI.uokie (1923) y Tubeuf (1923); y Ar--

oeuthobium, Pieroe (1905). Radículas de Paittacanthue y~

!!!: son axonomotr6pica, Dobbins y K'uijt (1974); Kuijt (1970), ee

oonsidera que ~eta mismo tipo se presenta en muchos otros g&ne--

ros. 
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Eata oaracter!stica asegura el crecimiento pr6ximo al teji

do del hospedero, de tal forma que el impulso del crecimiento r~ 

~ioular se dirigirá hacia la parto ascendente de la rama. El ax~ 

nomotropismo positivo, fototropiamo negativo y geotropiemo neu-

tral son algunas ca.racter!aticas de las raíces epicortfcales de

las eapeciea de Phthiruaa y Struthanthua, Kuijt (1964). Sobre el 

contacto en la superficie 'del hospedero, loa tipos celulares del 

sistema haustorial forman un montículo ligeramente organizado de 

tejidos terminales o en prepenetrao16n; o formando un disco hau~ 

toria1. Esta organizao16n permite una conform.ac16n dispuesta ha

cia la superficie topográ~ica del hospedero, ajn provocar alguna 

deaorientaoidn de el promariatemo en ai miamo, Cohen (1963). La

prepenetraoidn y las estructuras asociadas a la penetraci6n, son 

oolaotivemente llamadas hauetorio, que Kuijt (1969) acertadamen

te refiere oomo el 11 máe plástico de loe 6rganos 11 • 

Las odlulaa parasíticas en contacto con la superficie del -

hospedero presentan un denso contenido y ndoleoa grandea, carac

ter!atioaa de aecrec16n y o4lulaa meriatemátioae. Thoday (1951)

refiere hasta las formas de papila que tienen las c4lulne epide~ 

malee de Visoum. Este se adhiere al tejido del hospedero, tiran

do en realidad a cierta distancia del peridermo del hospedero y

revela.ndo o41ulaa vivas del hospedero. Loe tipos de c~lulaa pro

tuberantes de Phthiruea y las c4lulas elongadae de Struthanthua

son consideradas ó comparables a las de tipo papila de ~. -

Dobbina y Kuijt (1974) y Kuijt (1971). 

Abundantes eeorecionea eventuales ocurren en la porc16n ruf •. 

rea de ~etos tejidos para formar un sello entre el hospedero y -
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el parásito, Thoday (l.95l.). El. meriatemo del. parásito ya desarr2 

Jlado se convierte en la estructura de penetraoi6n, consistiendo 

en un enoa11amiento central de tejido provaacular rodeado por 

una zona de par6nquima cortical., Menziea (l.954). Dobbina y Kuijt 

(l.974) reportan sobra una "gl.ándul.a" formada a partir de l.a es-

tructura intrusiva de Phthirusa. Esta gl.lindula pareciera que se

cretara una sustancia,la cual facilita el crecimiento y deearro

ll.o del endofito dentro de la cavidad practicada en el. tejido -

del hospedero. Dicha glándula pres0nta dos tipos de o~lulas. E1-

primer tipo tiene ndcleoa grandes, un accidentado ret!oulo endo

plasmátioo, riboaomas, cuerpos de Golgi y mitocondr!as esflrioas. 

El otro tipo ds c~lulaa tiene una apariencia granular, con abun

dantes cuerpos de retículo endoplás~ico, muchas mitooondrías y -

cuerpos de Golgi. Esos cuerpos de Golgi son rodeados por un cit,g, 

plasma denso y esta usualmente asociado oon prominentes vee!ou-

lae. De todos modos, eemejantea o~lulaa glandulares aon comunee

entre otros mu~rdagoe, aunque la inform.aoi6u es muy poco conoci

da. contigua a lae c~luJ.as glandularae, hay oálulas que presen

tan un denso citoplaama dentro de loa ramalea de loe miembros de 

vaso diferenciados. Esta forma presumible del conducto del xile

ma entre el parásito y el hospedero, detrás del endof!to tiene -

una uni6n establecida del tipo orgánico, con las o~lulaa del xi

lcma del hospedero. 

Para mu.chao eapeoiea, la "clavija de penetraai6n" es una ª.!! 

truotura punta, oon interacoi6n a trav~e de la epidermis, corte

za, floema y cambium; hasta que alcanza al xilems del hoepedero. 

Ejemplo9 son Ileoatyl.ua micranthua (Loranthus)l Menzies (1954) y 
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Aroeuthobium abietinum, Soharpf y Parmeter (1967). Un gran niim~ 

ro de estudios concertan sobre la oueatidn de ai la penetraoi6n 

ea enzimdtioa o mecánica. Daade entonces, la dificultad ea para 

imaginar semejante interacci6n fiaiol6gioa ain enzimaB semejan

tes a pectinaeas; po~ lo que se acepta la evidencia de Thoday -

(1951) y otros trabajos sobre enzimas, debido a ln complejidad

en lo que reepecta a su actuaci6n como efecto de en la penetra

oi6n mecánica o en la inoculnci6n y expansión oelula.r del hemi

paráai to dentro del tejido del hospedero, 

a. La conecoid~ xilamd.tioa. 

La primitiva y avanzada estructura de la uni6n del hosped~ 

ro y al parásito; y la morfología foliar do 6ate &ltimo, propo!: 

ciona la guía conveniente del par~aito y su habilidad para com

petir con el stress hídrico del hospedero en la temporada cli

mática crítica; y con ellos tambián contribuyen para ampliar -

nuestro escaso conocimiento de los mecanismos f'undamentales de

daf1o en el hospedero. La conecoi6n estructural entre el hosped~ 

ro y el pardaito puede ser claa~fioada como un arreglo aecuen-

cial dol avance evolutivo y dol parentesco ta.xon6mioo; ademáo -

de la adaptacidn al medio ambiente (del par~aito) a diversos 

gradientes de humedad. Al parecer, el haustorio del pa.r4sito 

presenta caracter!sticas ~rimitivas por observa.rae un creoimieE 

to a6reo en dichas ~atructuras paras!ticaa. Adherencias longi't!!, 

dinaloa, y una corteza interna, permiten fije.rae o implantarae

prograaivamente de 6ste p11nto hacia una alta eepeoializaoidn da 

el sistema endof!tico con decano difuso, el cual hace un ~ximo 

contacto con el xilema secundario del hospedero. 



Parece probable que el cierre de la unión entre el hoaped.!. 

ro y e1 parásito tiene una supervivencia apreciable en loa cli

mas 4ridoe. Se inainda que el contacto parece facilitar la ab-

soroi6n y la eliminaci6n del agua perdida por el hospedero en -

el lugar de adherencia, Knuteon (1983) 

En el parasitismo por mu~rdago, la conducoi6n del a.gua ti.!!, 

ne un recorrido caracterizado porJ 

a) Contacto directo entre xilema-xilema; del pardsito al -

.hoe;pedero. 

b) Deae.rrollo aoordinado del xilema del hoepadero y del pa

r4eito. 

o) Una continuidad apopláatioa entre el hospedero y la par!, 

Bita; y 

d) En algunos casos de paraoitiamo, el desarrollo dentro -

del radio ea prof'undo hacia los aiatema.e de traalocaci6n e.xial. 

Loa muárdagos establecen un contacto a nivel del xilema -

del hemiparásito con respecto al xilema del hoapedero; todo ~e

to sucede en etapas tempranas del proceso infeccioso, conjunta

mente oon e1 establecimiento y desarrollo del endofito dentro -

del tejido del hospedero. Al estableoeroe data interacoidn,de -

ningdn modo es rota. A1 parecer, el contacto entre el haustorio 

secundario (hundimiento), y el x1lema del hospedero ea manteni

do por medio de la ooordinaci6n del cambium y el merietemo in-

teroalar en desarrollo; Pieher (1982). 

La proporoidn del sistema endo~ítioo encontrado en al tej_! 

do cortical encallado, y el hundimiento, varia considerablemen

te entre las Viecaceae. Por ejemplo, los hospederos de 1mport8!!, 
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oia forestal aon ocupados por un gran porcentaje de el aiatema

endorítico de Phcradendron que de Arceuthobium, Loonard (1973)-

6 Korthaleella, KUijt (1969). Loa mu~rdagca enanca proporcionan 

hundimientos íntimos de contacto en el xilema 0 sdlo el cuerpo -

principal de el sistema endor!tico se ve en la corteza. CUando

el endo:f:!tioo crece, los mu~rdagoa enanos se "convierten" en -

parte de la yema del hospedero; (figura 3). Esto produce el ai_!! 

tema como opuesto para una infoccidn local, y es otro mecanismo 

oon el cual se cierra el contacto oon el xilema del bospedero,

Kuijt (1960). 

Loa mu.4rdegos parecen diferir para si mismos con respecto

ª la presencia del verdadero flooma, en el oiotema cortical. Ro 

obstante, continuamente entre el hospedero y el pa.rdsito ae pr!!. 

sentan miembros de tubos cribosos, los cualeo no son evidentea

en una u otra especie. El deficiente floema. del mudrdago enano

presenta asociaciones cerradas con el hospedero, y el pa.r~nqui

ma hundido, posiblemente facilita la conducoién do aolutoa org,!! 

nicos en :!"unción a la falta de floema, Srivastava y Eeau (l96lb) 

Loe mu~rdagoa verdade~oa presentan hundimientos t!picaman

. te unidos con radios, a6lo es posible encontrarlos encajados en 

forma radial en medio de las traqueidae del hospedero, Srivaet!! 

va y Esau (1961a). Dichos elementos traqueales de Phoradendron

Y ~- en forma de hundimiento, son miembros del vaso oon e

videntes perforaoionea, Kuijt (1960). 

Como eeflala Kuijt (1977), una conecoi6n xilema-xilema, ea

una oaraoter!stica general de las plantas parásitas de angioe-

permaa. Completando la examinaci6n de la ooneccidn del xilema -
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de los muárdBB"os, áatoa revelan una continuidad del xilema da -

la madera del hospedero, al otro lado del cambium. y el floema. -

secundario; Calvin (1967b); Sall6 (1977)¡ Srivaatava y Eaau 

(196la). Desde entonces. la pared primaria de los elementos tr~ 

quoalea de Arceuthobium, permanecen intactos en donde se han -

realizado las coneccionea oon las cálulaa del hospedero. Miem-

bros del vaso preaentea en Phoradendron y ~' aei como en -

otros hemipar~sitoa, presentan contactos directos compartiendo

perforaoionee oonninoa con ol hospedero, Calvin (1967b) y Sall4-

(1977). Sall6 (1979) indica el modelo estructural de éae movi-

miento de agua y salea mineral.ea, las cuales pueden fluir f4ci! 

mente a travda del xilema., directamente en coneccionea entre el 

tejido del manzano y de y~ .!!lll!!!!• 
D. Mori'olog:(a de ~ bojas ~ muérdago. 

La. variaoi6n en la masa aárea del mudrdago con las hojas,

ea considerablemente variable entre loe gdneroa y eepecieo; y -

data partioularidad explica por que son potencialmente m.!is dlll'li 

nos unos que otros. Algu...~aa eepooiea forman largas maaas globo

sas, exoeaivamente, de más de un metro de anchura y presentando 

una considerable regi6n superficial de transpiraoidn, Knuteon -

(1983). 

En climas secos, loa mudrdagoa presentan una adaptacidn e~ 

truotural oomdn para ser parásitos de naturaleza no xerdfita, -

incluyendo una reduccidn de hojas, grtiesa cutícula, estomas ~ 

didos y cierta auoulenoia, Knutson (op oit). 

En algu.nas eepeoiee, la reducoidn da las bojea puede indi

car un incremento en la dependencia sobre los rotoeintatos del-
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hospedero, tan bi~n como sobre un ajuste a la aridez. Aunque la 

presencia de clorofila y estomas en loe entrenudos del tallo, -

indican ésa actividad de fotosíntesis, ésta no es perdida o de

saparece totalmente de la BUperfioie foliar y del floema (por -

ejemplo Aroeuthobiuin epp.), a la vez se presenta un aumento de

la dependencia hacia el hospedero. 

Muchos mu~rdagoa no realizan o desarrollan una cutícula o

epidermie alrededor· del tejido de elloe, el cual es protegido -

sólo por una epidermis o "epi talio cuticul.ar", Damm (1902 ), 

Loe frutos pueden proporcionar una sJ.8~ioativa extensión 

de la BUperfioie de evaporación debido a :ta abundante oantidad

de eetomas· y una práctica ausencia de attt1nizaoi6n billn desarr2 

11ada. 

E. Espaoitioidad .!!! Hospederos. 

Muchos muérdagos tropicales tienen amplios rangos de hoe~ 

daros; y pueden encontrarse desde la Sabana, hasta aque11os ªº.!?. 
sistemas en loe que por lo limitado de las condiciones bi6tioae 

y abióticas, existe un menor niimero de especiee de mu&rdago y -

de hospederoe, Barlow y Wiens (1977) proponen el posible efecto 

del medio ambiente con posibilidades de alta humedad y en donde 

existe un gran niimero de hospederos. La patogenioidad de loe ~ 

mudrdegoe, de oualquier modo, parece inconexa por el grado de -

hospederos espeo!ficos. 

F. Respuesta !! _!! alteración !!! .!.! crecimiento z desarrollo 
..!!!! hospedero. 

El endofito y la poro.i6n aérea del mullrdago influyen en el 

desarrollo de la enfermedad y la respuesta del hospedero. 

17 



18 

)fuy pronto, o despu6a que se a establecido la coneooidn ª.!! 

tre el xilema, en Ileoatylua micranthue (Loranthue), Menziee 

(1954); Dandrophthora inaequidentata, Thoday (1957) y m~a eepu

oiee de Arceuthobium, Weir {1916); el hospedero comienza a res

ponder contra el mudrdago. Se presenta un aumento en la activ:1-

dad oamb:1.al, lo cual resulta en un incremento en la produccidn

de odlulae secundarias de· xilema, causando el t!pioo inchamien

to o hipertrofia de el tejido del hospedero, En Peittacanthue,

el oambium. del hospedero ea desplazado hacia arriba de la parte 

baja del órgano 1ntrueivo y plegado en el revés, formando el f~ 

moeo modelo de la "rosa de madera"; Thoday (1956). Kuijt (1964) 

nota Isa severa hipertrofia, t!pica caraoter!etioa de la rara -

combinaoi6n entre el par4sito y eu hoapadero. Este mismo autor

propono que dato puede ser causado por la hipereensibilidBd del 

hospedero, aei que constituye un mecanismo de resistencia. Ade

m4s, la cantidad de madera e.coI"2<lRl forma reflejoe en la misma -

cantidad que el andofito lateral, extendido dentro de la corte

za y el ~looma. La praduooidn de madera anormal es inferior en

cunressus eargentii in.f"eotado con Phoradendron ~' en el -

cual, e1 sistema endot!tioo ea bastante eimple. En contraste, -

as excesiva la hipertro;t'ia en la madera de Populue, !2!!:,; infe.!:_ 

tadoe por Phorac!endron maorophyllum, que produce un profuso si.!! 

tema abeortivo extraxilar en la rama atacada, Kuijt (1964), 

El mayor síntoma patol6gioo en el área de la hipartrofia -

ea la interrupción en el desarrollo del tejido normal. La infe~ 

oi6n en loa radios ea muy aumentada, y la continuidad cambial -

resulta muy dallada, Srivaatava y Eeau (1961). La madera de vie-



jas infecciones ee oláetioo y ddbil. Eventualmonte el sitio 11~ 

ga a eer in!eotado con mioroorguniamoe y ea infestado por inee~ 

toA. TlA ~ata manara, los o!ntomua de Ja enfermedad eon actual-

mente el resultado de agentes eooundarioa. 

El estimulo de la divieidn celular, necesariamente involu

cra la partioipooi6n de hormonas, más probablemente oitoquini-

naa. Eote conglomerado de hormonas son usualmente produoidao 

por lae ra1oas, y eon traslooadao a trav~e del xilema. K'u.ijt 

(1964) sugiere &se poder productivo a loe hospedaron, ya que 4~ 

toe pueden proveer y mantener el deficiente desarrollo hormonal 

de loe purásitoa. Taivion (1978a) enfoca esa idea en~ sp 

y sugiere que 4oto no puede sor autosufioiente en ln produooidn 

de oi to quininas end6genne y que el· hauetorio puede "reoonooor11 -

ouolquier tipo de hospedero quo suministre suficientes cantida

des de oi to quininas para superar su propia defioi.enoia. El 11 re

oonoo1miento" paraa!tioo de un hospedero, de acuerdo a la detog 

oidn do onntid•dee peroeptiblee do oitoquinin•• en la planta, -

puede ser una adaptoo16n biológica de las raioea del par4sito -

Taivion (1978a). La unidn del xilema entre el hoapodoro y el 

paráaito puede en realidad eer necesaria para mi.ministrar un o~ 

mjno para inducir al hoepedoro a la produooidn de oitoquininaB. 

La actividad de las oitoquininas del abato Douglae (Psaudotsu¡¡a 

menziesii), infectado eu tejido por mu6rdago enano, tue el do-

ble que la de un tejido no infectado, Paquet (1979). Zeatin ri

boaa :rue la oitoquinina encontrada on mayor oonoentrao16n; si -

bi4n, Zeatin y 2i PA ( isopentsnyladenoaina) fueron también en-

oontradae. 

El muo!lugo que contjene Arceuthohium dou5laaii al momento 
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de su diapnro 6 lanzamiento adreo, praoenta oonoentraoionee de

cinco al dioz porciento de oitoquininae, que aquella.a ooncentr,!!

o1onea de el tejido del d.rbol no infectado¡ Aroeuthob1um ~ 

.!!.• ouyae elongaciones aireas tienen de 2 a 3 veces mayor oon-

oentrao16n de oitoqu1n1nae que lae enoontradne en el tejido nn

no, Paquet (1979). 

Praeumiblemente, ol movimiento intorno do loa nutrientes -

en el sitio mismo de la 1nfeoo16n, se facilita. por lo. ooneccidn 

entre loe doa xilemna y o1 tejido del floemaf aunque eo deeoon~ 

aen loe estudios que dieoutan oepec!f icamente la oiroulao16n de 

loa nutrientes dentro del x1lema del hospedero huo1a el mu~rda

go, xnuteon (1983). 

Hull y Leonard (1964) proaontan que loe motubolitoe produ

cidos por las hojas deJ hospedero, oonoontrnn grandoo cn.ntlda-

des en el eietema endofitioo de Aroeuthobiwn; pero no ocurre -

aei en Phorndendron. 

A oauea de que el nitr6gono ea un nutriente frecuontemonto 

limitado, aepeoialmante en aueloe tropicalee; la ut111zact6n -

del nitr6geno del hospedero por parto del mu~rdago, preoonta u

na gran intluenoia en la reduooic5n de la. salud del hoopodero. -

En &eta obeervaoic5n, al mu.árde.go y el hoepeñero pnrecon estar -

einoronizados fieioldgioamente; preoieamonte 0011.oa do rev&nt.u.r

le. yema, cuando la. actividad del mu6rtlugo ee alt11, Pt1.quot (----

1975). De hecho, loe oompueotos de nitrdgeno son freauentemontn 

el mayor componente en materia eeoa de la savia dol xilemu., y -

segundo de loA oa.rbohidratos que porta la savia del ~loema, Pn

te (1980). La ooneooi6n xilam4tion entro ei pardo1to y el hoap~ 
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dero ofrece un contacto mu.y cerrado entre el tejido del hosped2_ 

ro oon un amplio manantial de nitrógeno orgánico. la utiliza--

oi6n de date nitrógeno por parte de los mu.6rdagos puede tener -

una mayor influencia sobre el hospedero, particularmente en el

brote, cuando la deÍílanda de nitrdgeno por las hojas del hospe

dero y las yemas de dato son altas, xnuteon (1983). 

Previo al desarrollo de la planta adrea, el f6eforo, pota

sio, azufre y nitr6geno son acumulados en loa sitios de la 1n-

feoci6n hacia las hojas del mu.6rdago. Los niveles de magnesio -

varían considerablemente; de vez en cuando, el oonteIU.do do oa_! 

cio es generalmente bajo en loe sitios de la in:f'ecc16n. IA acu

mulaoidn de nutrientae ocurre en primer lugar en loe procesos -

de infeoo16n, antes de la produooi6n de las porciones vegetati

vas adreas de Aroeuthobiwn, Hull y Lecnard (1964). 

Finalmente lülutaon (op cit), concluyo C[lle los mu6rdagoe ~ 

causan enfermedad en el hospedero por medio de 1a prolongada -

comb1naci6n de: 

a) Desequilibrado cambio del patrón en el flujo de nutrien

tes entre las coronas y laa raicee de las plantaa hospederas. 

b) Utilizaoidn de las nutrientes del hospedero¡ tanto inor

gánicos como orgánicos. 

o) Stress en el follaje del hospedero, que es fotoeintdtio.!!: 

mente menos eficiente, y es propenso de ~ata manera a una eene

oenoia prematura. Ocurre además pdrdida acelerado de e.gua. 

d) Perturbaciones. las hormonas del hospedero al ser pe~ 

badaa en su conoentraoidn, ejercen un efecto adverso aobre el -

ei normal crecimiento de las yemas y el deaarrol1o vegetativo. 



2.2 Importancia y ueoa. 

Oliva (1963) menciona que a]&unae especies de Loranthaoeae 

'presentan cierta impor~ancia eoondmica. Por ejemplo, son usadas 

las "florea de palo" o "rosas de maderaº en la oonfecc16n de b!_ 

llas artesaniae. Dichas deformaciones presentan formas oaprich.!?, 

eas, y la parta interna ea oscura y estriada. Se elaboran figu

ras de garzas y 111mpa.ras. 

Gallina~!! (1976), citan a las especies Phoradendron .2,2 

~y l• ~. como alimen"to principal del venado "cola 

blanca", existente en 1a Reserva de la Bi6sfera, en !a Michil!a 

Dure.ngo. Del Amo (1979), menciona a Paittacanthus oalyculathua, 

en el SU.r de Veraoruz, que ea usado localmente para dar bailas a 

loa reoidn nacidos. Mendieta (l96l), cita a Paittacanthue ~ 

~' que se usa en forma de cocimiento, principalmente las h2 

jas; el cual ea administrado por v!a oral para controlar el as

ma y las enfermedades espaemddicae. 

En la zona de estudio se tuvo l.a experiencia de que al re,!!; 

lizar el control oulturai en l.ae zonas eeffaladae, el follaje 

caidc de PaittacanthUe ap., f'ue muy palatable para el ganado o

vino presente en dioba. 4rea. No so oomento por parte de los lu

ga.reHoe sobre el empleo de algunas partes vegetativas de loa -

mu~rdagoe verdaderos estudiados, en alguna actividad artesanal

º de medicina tradicional. 
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3. Objetivos, 

.l) Daterminaoic5n del g4nero y especie al que pertenecen loe e-

~amplaree de la l'Bmilia Loranthaaeae, aei como al rango de -

hospederos, oultivadoe y ei1veetres do importa.noia foreatal

onleotadoe dentro del área objeto de estudio. 

B) Definic1c5n del aiolo fenolc5gioo parcial de Peittacanthue ep. 

sobre ~ leiop!lylla¡ aefl.alendo tiempos, faeee y 4pocas de 

loe prooeeoe de germinaoic5n, creoimiento vegetativo, flora-

o16n y :rru.otif 1oaoi6n. 

C) Daf1nio1c5n del oiolo fenolc5gioo comploto de Struthe.nthus ~ 

·~, I. 11. Johnt,¡ sobre~ pereica (L) Batech, va

riedad Prieoo y !!!:!!.!!!; dr;ymifolia, variedad criolla. 

D) l!tt'aluao16n del oontrol cultural. aplicado para la obtenoi6n -

de eetad!atiaa y d1Bm1nuo1c5n del grado de 1nfeetaci6n provo

cado por Pai ttaoantlnle sp., sobre aua hospederos del g.Snero

~' presentes en lae zonas do1 4rea de estudio. 
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4. Caraoterfetioao generales del 4rea de estudio. 

4.1 Looalizaci6n geo¡¡ráfioa. 

La zona de estudio, seglln INEGI (1980) sa encuentra situada 

en la poroión SUroeste del Estado de M4xioo, cerca de los l:!mi~ 

tea estatales con el Estado de Michoacán. Desde los 1,850, hasta 

100 2,950 m.e.n.m.(Pueblo de Valle de Bravo, y, el pe.raje oonoo,! 

do como "Loe P1anee", municipio de Temaeoaltepec1 respectivamen

te). SUe límites geogr4ficoe a nive·1 municipal son¡ (:!'ig. 4 )1 

- Al. Norte limita oon el municipio de Donato Guerra y la por~ 

oi6n Noroeste del municipio de Amanaloo de Becerra; en loe --

19º 20' 44" de Latitud Norte. 

Al Este colinda con los municipios de Amsnaloo de Becerra y -

la porción Noreste del municipio de Temasoaltepeo; a los --

99º 52• 59" de Longitud Este. 

Al SUr, con prdotioamente todo el municipio de Temaeoaltepeo

haeta loe límites de loe 19° 92' 52" de Latitud Norte. 

- Al Oeste, el municipio de Valle de Bravo colinda con loe de -

Santo Tomde de loe Pldtru;ioe, Ot~oloapan, Ixtapan del Oro y Z!; 

oazonapan; hasta loe l:!mitee de loe 100º 15° oo" de Longitud

Este. 

4.2 Orogra~ía. 

La zona de estudio pertenece, eegt!n INEGI (op oit), a la ~ 

subprovinoia Mil CUmbres. 

Esta subprovinoia, de extensión relativamente reducida, 11~ 

va el nombre tradicional de eu e·xtremo Oeste, sobre la ruta Mol'!. 

líá-Zitdouaro. Se trata de una región accidentada y complicada -
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por la diversidad de sus geoformas, que descienden hacia el Sur. 

Abarca Sierrao Volcánicas oomplejae, debido a la variedad -

de sus antiguos aparatos vo1od.niooe, mesetas 14vioas eaoalonadae 

loQerioe basálticos y al val.le por el CJ11al, al Bio terma se dir,! 

ge hacia el Norte da la Presa Solis, 

La Subprovinoia penetra en al Oriente del Estado de M4xioo

y ocupa el 6.4\)ll: (1,508,461 km2 ) de la euper:fioie total eetatal

Y abarca completamente al. municipio da El Oro, y partes de loe -

de Amanaloo da Beoarra, Donato Guerra, Joootitlán, Swi Pelipe -

del Progreso, Temaeoaloingo, Temaecaltepeo, Valle de Bravo, Vi--

11a da Allende y Villa Vict6ria, El sistema de topotormas más i~ 

portante en la entidad ea el de lomeríoe de colinas radondeadae

oon l!IBeetae de basalto, de la región de Valle de Bravo. Se pre-

•entan además la Sierra de Laderas Abruptas, La Sierra de Lade-

rae !endid.ae, LB Sierra Compleja, el Lomer!o suave con mesetaa,

el Valle de Laderas Tendidas, La Mesita L4v1oa y un pequello Lla

no Alisado. 

4,3 Geología y euelo. 

IREGI (1980) menciona qua la oonstituoi6n litol6gica da la

sona1 formada por andesitas, baealtoa, riolitas, granitos, ex--

~uietoe y arenieoa -toba-1 intluidoo por las condiciones olimát,! 

oas da la zona o SUbprovi.noia, determinaD J.a presencia de once -

tipos diferentes de BUelo, entre loe que dominan el Andoaol Hdm! 
oo y el Andosol ortioo; suelos derivados de oenizae voloánioas,

muy ligeros y oon alta oapaoidad da retenoi6n de agua. Bl prillle

ro tiene una oapa euportioial oscura o negra, rioa en materia º!: 

g4nioa, pero muy 4oida y pobre en nutrientes (aioroele..,ntoe). -
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Bl Begundo presenta una capa super:f'ioial clara, pobre en nutriea 

teB {lllioro 7 maoronutrientea), Se presentan tBlllbi.Sn oon bastante 

-rreou1u1oia1 

- Aridisol 6rtioo.- Suelo generalmente ácido o lllt1J' ácido, de o~ 

lar rojo, amarillo 6 amarillo claro; oon manchas rojas¡ ~ode

rad&mente susceptible a la eroei6n 7 oon aoumulaoi6n de arci

lla en el subsuelo. 

l'eozem háplioo.- Se caracteriza principalmente por su capa 8:!!: 

per:f'ioial oscura, suave, rica en materia orgánica y nutrien

tes {micrcnutrimentce), 

Pluviecl cr6mioo.~ Tiene semejanza oon el Aoriaol por la aou

mulaoi6n de arcilla en el subsuelo, cuyo color es rojo o ama

rillo; su fertilidad ea moderada; 

Loa suelos que ee presentan en menor proporoi6n son1 

- Planosol m6lioo.- Es el más :f'drtil de los planoeolea. ~iena ~ 

na capa :f'4rtil muy euper:f'ioiel, oscura 7 rioa en hwau.a¡ deba

jo do e11a se encuentra. una O!'Lpa m4o o menoa del&ada de un ni:! 

ttorial alero que ea siempre menos aroilloao que las capas ad

yacentes. Esta oapa ea 4oida e tnr.Srtil, y a vaoas illpide el

peao de las raíces. Abajo da elle se encuentra un eubauelo -

muy arcilloso e iapermeable, o bi4n, roca o tepetate, taabi.Sn

impermeable. 

P'oozem ldvioo.- Se oaraoteríza por preaenter en el subsuelo -

una capa de arcilla¡ algunos de .Sstoa aueloe pueden ser algo

m4a tnr.Srtilee y ácidos que la lll.QJ'Oría de loe :f'eozeme y tie~ 

nen una euaoeptibilidad para la erosión de 110derada a alta. 

- · Vertisol pdlioo. - Ea un .suelo muy arcilloso que presente gri.!:!, 

'. 



tas anchas y profundas en la ~poca de sequía. Con la humedad se 

vuelve pegajoso. Ea de color negro o gris oscuro y :aai eiempre 

muy f~rtil, pero su manejo requiere m4e trabajo para labrarlo,

ya que eu dureza ae alta. Adem4e presenta oon treouenoia probl~ 

mae de 1nundaoi6n y ma1 drenaje. 

Litoeol.- Ea un suelo con menos de dioz cent!metros de pro-

fu.ndidad, limitado por roca, tepetate o caliche puro. 

- Andosol m.6lioo.- Tiene una capa superficial oeoura o negra,

rioa en materia orgánica y nutrientes; derivado de ceniza.a -

Tolo4nioae. Es nnly ligero y tiene una alta capacidad do re-

tanoi6n de agua y nutrientes. Se erosiona fácilmente y ffija

f'uártemente el f6eforo. 

Cambieol or6mico.- Es un suelo joven, poco desarrollado y ee 

oa:raoteriza por B\1 color rojizo o pardo oscuro y por tener ~ 

na alta capacidad para retener nutrientes. 

4.4 Hidro105!a. 

El Estado de M6xioo queda comprendido en parto do 1ae si-

guientea regionee hidro16gioas1 "Lerma-Chapala-Santiago• (RH ~ 

#12), que cubre 1a porción Centro-Oeete, oon una superficie de-

5,584,54 1cm2• "Rio Ba1eae• (RH 118) oon un 4rea do 9,761.85 -

k:m2 en la parte Sur¡ y "ilto Pdnuco" (RH H 26), en la poroi6n -

Norte del Estado, oon una superficie de 7,933.83 km2• 

Nuestra área de estudio esta comprendida dentro de 1a Re-

g16n Hidrol.6gioa ndmero 18 G (RH I 18 G) 1 ooupando una euperfi

oie de 5,217.98 Jan2, En ~eta regi6n, la corriente a4e importan

te aporta un buen oauda1 a1 Río Ba1eae. A lo largo de sus 262 -

km de recorrido, reciba loe nombres des Ta.ximarOa, '.ranlndeo, --

27 
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Río Grande, Tuxpan, Zit4ouaro y cutzamala. se origina a 2,725 

m.s.n.a.1 61.5 km al Oeste de Xorelia, l!ioboaoiín. En su recorri

do llegan a dota oorriento varios afluentes de ooneideraoi6n; -

tiene como subcuenoae intermedias: Río CUtzamala (RH 16 GA); Río 

Ixtapan (RH 18 GE)1 Río Temaeoaltepec (RH 18 GP); y Río Tilostoo 

(RH 18 GG). Segdn INEGI (1980). 

4.4.l Al.maoenrunientoe. 

Son pocos los almacenamientos que se ubican dentro de 4eta

regi6n hidro16gica; dos de o1loe destacen por eu importancia y -

magnitud• la Presa de Valle de Bravo, que ea la m4e importante -

del Estado, la cual tiene una capaoidad de almacenamiento de 403 

millones de m3 en tan e6lo una aupez:t'ioie de 24.5 km2 (ootaa al

nivel de loe 1,846 m.e.n.m.). Y la presa Villa Viot6ria, oon una 

capacidad de almacenruniento de 218 millones de m3, ocupando una

superficie de 72.~ 1an2 • El reato de 1ae obras son mayores a1 al

macenruniento de m4e de l millon de m3. Integran en conjunto el -

Sistema Hidroe14ctrioo Miguel Alemán. INEGI (op oit). 

- Contaminaci6n ·-

Esta cuenca presenta tB.mbi~n un problema avansado de oonta

m1naoi6n, calificando como de primer orden y que requiore do un

oontrol inmediato. El crecimiento de la poblaoi6n he originado -

un incremento considerable de la demanda de agua, y de un inore

mento en el vollimen de aguas residuales descargadas. Así pu.ea 9 -

las cuencas de 1a Regi6n Hidro16gica 1 18, presentan tales oond! 

oiones de oontaminac16n. 
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INEGI (1960), eeftala que el municipio de Valle de Bravo, E~ 

tado de M~xico, se encuentra clasificado climatol6gicamente en 2 

grandes eubgrupoa de climas: 

i) El olima aemicálido aubhrunedo (que ocupa la porci6n Noro

este del munioipio en ouesti6n) y; 

ii) El olima templado aubhWnsdo (predominante en por lo manos 

el 60',j: del área de es~idio. Y que incluye las porciones -

comprendidas del Nornoreote, hasta el SUroeate de la misma 

(ver plano anexo de la fi¡; 5 ) • 

En el primer tipo de clima, se presenta un porcentaje de -

lluvia invernal menor del 5~. La precipitaoi6n media anual es DI! 
yor a los 800 mm, y la temperatura media anual oscila entre los-

16 y 22º C. (Pig. 5 ). 

La. máxima incidencia de lluvias se presenta en loa meses de 

julio, junio y septiembre; todos oon un rango que est4 entra los 

250 y 260 mm, y la mínima se registra en los meses de febrsro,-

marzo y diciembre, oon un val.ar =enor a loe 5 mm. 

La temperatura máxima se registra en el mea de mayo, oon u

na cantidad entre los 25° e y 26° O; y la mínima en ol moa de e

nero, con un valor de 16° C a 17º c. 
En el segundo tipo, predominante en nuestra d.rea de estudio 

está definido oomo un templado eubhdmedo. Es el m4e hl!msdo de ~ 

loe templados, con una lluvia de verano, y un porcentaje de llu

via invernal menor de 5 mm. 

La preoipitaoi6n media anual es mayor de 600 llll!l, y la temP! 

ratura media anual osoila entre los 12° e a 18° c. 

La máxima incidencia de lluvias ee presenta en julio, con -

un valor que fluotd.a entre loe 150 y 160 mm. La sequía ee regia-
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tra en loa meses de rebrero y diciembre, con un valor menor a 

loe 10 mm. 
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El mea más odlido ea mayo, con una temperatura. media entre

loe 11º e y 12º c. 

Pare. el caao de1 área de estudio, eegdn loe datos tomadoo -

del olimograma que se anexa; ee indica que la preoipitao16n pro

medio anual fu.e de 816 mm.;·eato en base a loa promodioe de un -

lapso comprendido entre 1976 y 1989. 

4.6 ~taci6n. 

INEGI (1980) reoonooe que la relaoidn que exiete entre el -

clima, el suelo y la vegetaoidn ea muy estrecha; por lo tanto, y 

como resultado de la influencia de los dos primeros factorea so

bre el tercero, se da en la SUbprovincia un predominio de loe -

bosques (pino-encino, pino, encino, oyamel, oyamel-pino, pino-o

yamal y encino-pino) , que se al teman con áreas de pastizal ind_!! 

oido y chaparral. 

El bosque de pino-encino se encuentra distribuido de loa --

2 ,800 a loo 2,950 m.a.n.m., en clima semifr!o aubhWnedo, con 11~ 

viae en veranos su fase de crecimiento ea .fustal, el ndm.ero pro

medio de 4rboles por h9ct4rea es de 125 y su di4metro menor es -

de 35 om (D.A.P.). Loa eleMentos que lo constituyen son1 en el -

estrato arb6reo: pino -~ montezumae-¡ Encino -Querous spp-¡

Aile -~ jorullenaia- y ~ finlli:t'olia-1 Pino amarillo y P.! 

no real -!!!!l!.!! ~- , y Encino chino -Querous ~-1 y en 

el estrato arbuativo1 Madrollo -~ landuloea-r Escoba -.!!!!;-

~ ~. ~ braohY'staob,le, Buddeleia lanoeolata, ~ 

.21!!!.!! th.Y?itolia y Stipa vireaoens. 
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Entre loe zaoates y otras plantas, naturales prinoipalmente 

ee encuentran 1 

Ilfuhlenbergia ~. Muhl.enbergia ~' ~ ~ y ---

Irallatroemia !!!!E:!!!. 
El bosque de pino de data su.bprovinoia se encuentra dnica-

mente a 2,700 m.a.n.m.; en clima aemifr!o eubhd.medo. Su fase de

crecimiento es :f'ustal, el promedio de árboles por hectárea es de 

200 y su diámetro mayor (D.A.P.), es de 35 cm. Rn el estrato ar

b6reo ae presenta el pino, ~ h.9.rtwegii; y en el arbustivo y

berb~ceo: pasto, Mu..hlenbergia sp.; Escoba, Braooharie ~ -

~ ~ y ~ oaloarius. 

El bosque de encino se encuentra general.mente en zonas de -

clima templado, aunque se presenta tambi'n en climas semic4lidos 

eemifríoe y semiaeaos. Esta constituido por dos eetratoe1 el ar

bdreo y el herbaoeo. En e1 primero, se presentan como elemento -

dominante el enc:L'lo, c¡uercua app. ¡ que alcanza de B a 15 m de 81 
tura. El segundo, está compuesto por pastos.Se~ INEGI (1980). 

El bosque de oyamel ea una oomunidad de árboles altos, del

g~nero ~1 oyamel, pinabete; que se desarrolla en clima eemi

:frío y hdmedo. 

El bosque de oyamel-pino está constituido por diferentes e! 

peoiea de loa g6neros ~ y ~' con predominio del primero. 

Se onouentra en zonas de clima templado subhdmedo y eemi:fr!o. 

El bosque de pino-oyamol se desarrolla en zonas de clima 

templado eubhdmedo y aemifr!o, y está constituido por diversas -

especies de pino: ~ ap; y oyamel, ~ spp., con pNdominio 

de las del primero. El bosque de Encino-Pino ea una comu.nidad de 
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4rbolee de los g~neros Queroue y ~· en la que predominando -

loa del primero. Se encuentran en zonas de clima templado subhd

medo y frecuentemente en 4reaa forestales muy explotadas o en 

condicionas de disturbio de1 bosque de Pino o de Pino-Encino. 

El pastizal es una oomu.nidad herbácea que surge espontánea

mente en las zonas donde se ha eliminado la vegetación natural -

ya sea por desmonte o abandono de un 4rea agrícola, aobrepaato-

reo o incendio. 

El chaparral ea una asooiaoidn, generalmente densa, de ele

mentos arbustivos resistentes al fuego. En la subprovincia se e~ 

ouentran dnicamente a 2,650 m.s.n.m., en clima templado eubhdme

do. Esta constituido por Querous miorophYlla, Bouvardia ~

!!!!;. Helianthermum glomeratum y Baocharie ~ (Escoba); en

el estrato superior; y ~ rotundata, LYourus phleoidea y ..§!!..

.!!.!: ~ en e1 estrato inferior. Otroe elementos presentes 

son el nopal, ~ ap. y el maguey, Agave atrovirene. 
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5. Metodologia. 

Le metodologia que se ue6 para la elaboraoi6n de 4ste treb~ 

jo, se desglosa de aouerdo a loa requerimientos para oada objet! 

vo propuesto. De tal forma que1 

- Objetivo A)1 

i) Reoopilaoi6n bibliográfioa¡ ana1izando y seleccionando

la de más utilidad para áete trabajo. 

ii) Trabajo de herbario1 en el de la Escuela Naoiona.J. de ~ 

Ciencias Biol6gioae (ENCB), del Instituto Politdonioo Naoional¡

Herbario del Instituto de Biologia, de la Universidad Raciona1 -

Autónoma de Mdxico (MEXU)¡ Herbario de la Universidad Aut6nOll4 -

de Chapiz16o (CHAPA), dependiente del Departamento de Bosques, de 

dicha Universidad y¡ Herbario Naoional Forestal (I.N.I.P.- S.A.

R.H. ). 

Con lo anter:i,or, se obtendrán datos sobre la dietribuoi6n -

de especies, rango de hoapederoa, eto., de 1aa eepeoiee de la f~ 

milis Loranthaoeae oolectadae en Mdxico; prinoipal.lllente de aque

llas que tu.eren coleotadas dentro del Estado de U6%ico. O aque~ 

llas colectadas dentro do la porción Suroste del Estado de Kioh.2 

acán, ya que colinda con el área de estudio. 

iii) Salidas de campo para realizar las colectas de ejemplares 

botánicos, dentro del área de estudio. Con intervalos entre uno

Y otro de 15 d{ss. Este material, una vez procooado para eu mon

taje como ejemplares de herbario, servirá para m1 cotejado con -

loe ejemplares de los herbarioe arriba eeflal.ados y, oon 4eto, ~ 

despejar cualquier duda referente a la determinao16n taxon6mioa

realizada. 



iv) La determinaoi6n taxondmica de los ejemplares ooleotados 

sa raalizd en base a la bibliograt'!a consultada¡ s:4¡uiando la -

metodología de Rzedowski y Rzedowski (1979). Loa datos morfol6-

gioos a tomar en cuenta para cada oepeoie de .Loro.nthaceae enoo~ 

trada, son las siguientes: 

Oreoimiento: - Ereoto, colgante, arbustivo, redondeado 

- 1'amal!o 

~allo: ~ Redondeado, plano, cuadrangulado, angul.oao 

- Con o sin pubescencia 

- Presencia o au.eenoia de vainas oatáfilaree 

Hojasr Porma 

- Oonsietenoia 

- Con o sin }:JQbeeoencia 

- 1'ama!'lo 

- 1'ipo de nervaoidn 

Plorea r - 1'ama!'lo 

Color 

- Ndmero y diaposioidn de florea por art!oulo 

- Ndmoro da piozaa del perianto 

- NWnero de estambres 

- Longitud de anterao y filamento 

Prll.tor - Forma 

- Color 

- ~ama!Io 

La bibliograi'!a oon811ltada, 7 1aa oaraoter!atioas botdni-

oas de los ejemplares tomadoe en cuenta, eervir4n de basa para

la realizaoidn de olavea para separar loa glneroa y eapeoiea de 
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la Pemilia Loranthaceae encentradas en nuestra zona de estudio. 

v) Para la elaboraoidn de loe planos que se presentan, se ~ 

emplearon 8 cartas tipo fotomapa (de un juego de 208), y que en 

una escala de 1 1 201 000; permiten revisar todas aquellas bre-

ohae y oaminos por donde se e~eotuo el muestreo y colecta. Ade

más ae usaron las cartas topogrll.fioaa publicada.e por IllEGI, es

cala l : 50,000 

vi) La metodología empleada para la realización de las oole~ 

tas fue: 

.l) Recorridos por lee carreteras pavimentadas que entrela-

zan loa pueblos y oomunidades del área de estudio. 

2) Encentradas las áreas que presentan alguna perturbaci6n

en su vegetaci6n cultivada o eilves'tro de importancia forestal, 

se procedio a internarse déntro del monte o de la comunidad ve

getal en cuest16n. En muchos caeos fue necesario subir a1 4rbo1 

para realizar la colecta~ 

3) Do 4!sta. forma, se logró ~onfeooionar un plano en el cual. 

se ilustran las zonas quo presentan aJ.K>1n grado de perturbaci6n 

por el efecto de aJ.K>1n género de la familia Loranthaceae. 

vii) La oonfeoo16n del olimograma que se presenta, mnestra ~ 

toe de temperatura y precipitaoi6n promedio en un lapso de 15 -

anos; con un intervalo de B d!as entre cada lapso del aflo. 

- Objetivo B)s 

Se neoesit6 de la revie16n de loe recorridos de campo eta~ 

tuadoe durante el desarrolle del objetivo A. Ya que con éstos -

datos fue posible la dalimitaoi6n de tres grandes zonas en las

cuales se encontr6 tres diferentes grados de efecto por inva---
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aidn del gdnero Paittaoanthua ep.; sobre hospederos del gdnero-

~· 
La toma de datos de campo ae inicio en el mes de noviembre 

de 1989 y ea concluyo hasta el mea de marzo de 1991. La zona en 

la que ae efeotd.o dicha toma de datos fue en la denominada B; -

(fig. t;). En data zona se eacogieron al azar 10 individuos de 

la especie de ~ leiophylla, los cualea presentaban el grado 

2 de 1nvasi6n por mu~rdago verdadero, de acuerdo a loa diagra

_mae de la figura (31). Se observaron y. tomaron datos cualitati

vos de las fases, tiempos y 4pooae de la germinaoidn de1 fruto, 

desarrollo vegetativo, floraoi6n, fructificaoidn y liberaci6n -

da in6ouloa. 

En forma paralela a data actividad eo observaron loe cam-

bioa arriba anotados en las zonas A y e, para su posterior ºº!! 
paraci6n y diaouai6n. 

- Objetivo C )1 

Este objetivo ae deaarro116 mediante la toma de datos de -

campo realizados durante el peri6do comprendido entre el mes de 

marzo de 1988 y hasta el mee de febrero de 1991. 

Se ubioar6n dos huertos familiares distantes a 300 m uno -

de otro. En 4stoe se encontraron cultivados individuos de las -

eepeoiea de~ peraica (L) Batach., de la variedad Prisco.

Y de ~ drzmi:t'olia, variedad criollo. Estos hospederos pre

sentaban el grado de infeoci6n I , (ver figura 3.2. ) • 

En ambas huertas ee eligieron al azar tres individuos de -

oade. especie. 

La edad promedio de loe individuos de durazno fu' de 6 a--
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ftos y para los individuos de aguacate f'ud de 25 aflos. 

Durante la toma de datos de campo se pernd.tio la realiza-

ci6n de lae prácticas de cultivo tradicional, a excepci6n del -

•aeeinjertado", necesario para evitar 1a baja on 1a producoi6n

y la calidad de los frutos, además de la mu.arte de la parte ªPi 
cal de la rama atacada. 

Dichas huertas se si.tul'ln· muy cerca del Pueblo de Valle de-

Bravo. 

- Objetivo D)1 

i) Psittaoanthue sp. está ubicado en tres grandes zonas 

que pertenecen a nuestra área de estudio. SU dist~ibuoi6n ee da 

dé la siguiente manera (figura 6 ) 1 

- Zona A.- Tiene una superficie previamente delimitada de 1-40-

00 ha¡ al Norte limita con bosque de pino-encino, con claros -

deslindee oolooadoa eatrat~gicamente1 al Sur limita con parce-

las de temporal; al Este con brecha, y al Oeste, oon deslindee

previe.mente colocados. 

su poeic16n geogr4fica se ubica en las coordenadas de loa-

190 16' 54" de I.e.titud Norte y loe 100° 06' 5o" de Longitud 0-

•ste¡ con una altitud media de 2,350 m.s.n.m. 

El clima que prevalece en data zona, segdn datos del INEGI 

(1980), es un templado eubhl!msdo C (w2 )(w), con lluvias de ?Sr_!!: 

no; y un porcentaje de preoipitaoi6n menor al 5~, en invierno. 

El rodal esta conformado por tres especies del gdnero .!!!-
E!!!,• F_. patula, F.• m.ontezumae y F.• ~· Existen además a~ 

nos ejemplares del gdnero Querous. Por lo que date rodal se ca

taloga como un boaque de pino-encino. El estrato herbáceo eat4-
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integrado por algunas especies de gram!neaa, principalmente. 

- Zona B.- Tiene una superficie previamente delimitada de 

10-09-80 ha. Al Norte limita con la carretera pavimentada en d! 

reoo16n Valle-Los Sauooe; a1 sur limita con mojoneras a 100 m -

de equidistancia con respecto al acotamiento de la carretera; -

al Este, con mojoneras previamente colocadas; lo mismo ocurre -

al Oeste, con una equidistancia de l,009.8 metros. 

Su posici6n geográfica se eitua en las coordenadas de loe-

190 09
1 

29" de Latitud Norte y loa· 100° 06
1 

10" de Longitud o
~ete; con una altitud media de 2,050 m.s.n.m. 

El clima que p1•evalece en ésta área corresponde a un C (w2 ) 

(w), con lluvias en verano; y un porcentaje de precipitaci6n ~ 

vernal menor al 5~. 

El rodal esta conformado por dos especies de ~: E• ~ 
~ y E• leiophzlla. Existen por lo m9noe dos especies del

g~nero quercus: .2• ~y quercua ep.; lo cual denota que se 

trata de un bosque de pino-encino. El eotrato herbáceo eat4 re

presentado prinoipalmonto por gramíneas. 

- Zona c.- Tiene una superficie previamente delimitada de 3-61-

20 ha. Al Norte limita con cárcava de mediana profundidad; al -

Sur, con mojoneras previamente colocadas; al Este, con mojone~ 

ras a una equidistancia de 100 m, siguiendo el contorno del ac~ 

tamiento de la carretera y, al Oeste, con la carretera pavimen

tada, de Valle-San Francisco Oxtotilpan. 

su poeioi6n geogr4fica se encuentra en loe 19° 09' 48" de

Latitud Norte y loe 99º 57° 15" de Longitud Oeste.con una alti

tud media de 2,900 m.e.n.m. 
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El clima que prevalece en &eta 4rea corresponde a un C(w2 ) 

(w), con lluvias en verano; y un porcentaje de precipitaoi6n l.!! 

vernal menor al 5%, y helados en 4ete peri6do. 

El rodal eatá conformado por dos especies del gdnero ~ 

E• ~ y E• montezuma.e. Se presenta en forma aiolatla algu-

nos ejemplares de ~ religiosa; por lo que se denomina a 4e

te bosque como de Pino. Existen además algunos zacatee y pas-

toe inducidos. 

Cada una de 4atae tres zonas 'tu~ dividida en cinco fajas -

de 20 metros de anoho,por la longitud mtb:ima tomada en baee al

contorno del acotamiento de la carretera. Además, ee levant6 un 

croquis de looalizao16n; aeHalando en 41, la d1atr1buci6n dol -

arbolado se.no y enfermo en cada zonB en cuesti6n. 

De igual forma, se obtuvieron datos eetadíetioos referen-

tes a: especie del hospedero, grado de infestaoi6n, zn1mero de -

hemiparásitoa por hospedero, altura del hospedero, D.A.P., tie~ 

po empleado en el control cultural, poaici6n del boapedero oon

reapeoto al acotamiento de la carretera y si ~ate fue resinado-

u ocoteado. 

Como experiencia de campo, y para cubrir la evaluaci6n del 

grado de invasi6n por Peittaca.nthua sp., sobre sus ho8pederoe -

del g4nero ~; fUd necesario confeccionar dos tipos de dia-

gramas que se adecuaran a las oondioionee de oem.po bajo las CU.! 

lee ee trabajo. Y que son muy diferentes a loa propuestos por ~ 

tros autores como oon1 Hawkaworth y Wiena (1977) y l!ello (1984) 

(ver anexo II). 
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LB efectividad del Control Cultural ejecutado este en fun

oi6n e la integraoi6n de loe siguientes faot6ree1 

e) Conocimiento de la morfología y fisiología de le ooneo-

oión xilemAtioe entre el hemipareeito y eue hospederos. 

b) Definioi6n del ciclo fenol6gioo de Peittaoenthue sp., p~ 

ra oonooar cuál ea el intervalo de tiempo mt!e recomendable para 

ia implementaoidn del control cultural. 

e) Como seHala Kuijt (1977), una coneooi6n xilema-xilema ea

una caracter!etioa general de las Plantas parásitas de angioe-

pe~e. Por lo que la ooneooi6n del xilema de los mu'rdagos oon 

respecto al xilema de eus hospederos, revela que existe una ºº.!! 
tinuidad entre ambos tejidos, incluso a nivel del oambiWI y el

floema secundario, Calvin (1967b); Sall~ (1977); Srivaetava y -

Esau (196la). 

A1 parecer el contacto entre el hauetorio secundario {hun

dimiento), y el xil~ma del hospedero es montenido por medio de

la ooordinacidn del cambium y el meriotemo interoale.r en deaa-

rrollo, ?ieher (1982). 

El fundamento del oon~rol ou1tura1 consiste en la e11mina

oi6n de la poroi6n vegetativa a&rea de PeittaoenthUs ep., de~ 

preferencia en el periódo crítico o de stress hídrioo para am~ 

bas especies (parásito-hospedero), rompiendo de &eta manera la

oontinuidad de la ooneooidn xilema-xiloma. 

El material y equipo utilizado para el control cultural ~ 

fuez Cuerdas de henequ&n de 20 m de longitud, "deeinjertadoree" 

(mangos de madera de 4.5 m de longitud, con ganchos hechos de -

v~illa en la punta), libreta de campo , lápices de coloree y -

ointa eetadiam&trica. 



6. Resultados y Diacuai6n. 

En el 4rea objeto de estudio, se reconocieron 4 g~neros -

y 7 especies de la familia Lora.nthaceae. 

En lo que se refiere a los hoepedoroa que presente.ron al-

gdn grado de invasidn por mu6rdago verdadero, se reconocieron -

en nuestra 4rea de estudio a por lo menos 10 familias y 13 g4n~ 

roe; todos ellos drbolea o arbustos leftosas, silvestres y cu.ltl 

vadoo de importancia forestal, ~ru~!oola o de ornato. 

Tambi4n se detectaron dos relaciones de hiperparaaitismo -

entre especies del g6nero Phoradend.ron; y una entre la espeoie

de Cladooolea microph,ylla y Paittacantbua sohiedeanus. 

LRa descripciones de la famili~ Loranthaceae, y de loe g4-

neroa presentes en el área de estudio, aei como las claves para 

las especies determinadas, pueden coteje.rae en el a.nexo I. 

6.1 Ph6radendron brao1Jystao1>yum, (DO) Nutt. 

Localidad representativa: Avándaro, municipio de val.le de

Bravo, Estado de M~xico. 

Planta arbustiva de 30 cm de alto, de color verde amari~ 

llanto, ligera.mente pubescente o glabra; ramas deeproVietas de

catáfilaa, peci6loe cortos. Hojas de forma variable, pero rre~ 

cuentemente oblongo-lanceoladas a orbiculares, de 3 a 6.5 om de 

largo por 3 a 11 mm de ancho, con un margen pequefto de color a

marillo alrededor, 4pice obtuso, base cuneada, genera1m.ente gl~ 

bras; flores dioicae con inflorecenoia solitaria en las axilae

de las hojas, cortas, pubescentes; flores pisti1adao con seis o 
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md.e en ca.da un16n, las maeoul:lnae con dos o oinoo artículos, º.!: 

da uno de e11os con 10 a 40 f1orea. Pruto g1abro, oaf&-amari---

1l.ento o anaranjado de unos 15 mm de 1argo por 1 mm de di4metro 

En el 4rea de estudio s61o se a encontrado en la zona rea! 

dencia1 de Avánda.ro, muy cerca al Club de Golf'; paraaitando a -

Espino Herrero (Prosopis sp.). Tambián ee a encontrado en ro1a

ci6n de hiperparasitismo sobre la hiperp1asia do Paittaoanthlls

sohiedeanue, el cual ea a BU vez hemipard.eito de Proeopis sp.,

que forma parte de la vegetaci6n natural, la que se encuentra & 

en un a1to grado de perturbaci6n debido a 1a prasi6n urbana de

que ha sido objeto la zona en ouesti6n. 

El rango a1titudinal en a1 que se ubica ~ata especie ea ~ 

entre los 1,900 a los 1,940 m.s.n.m. 

El clima en ~eta zona, eegdn INEGI (1980), es de1 tipo te.!!! 

plado eubhW.edc1 e Cw2 )(w). 

Con frutos se a encontrado desde la dltima quinvena de oa

tubre y hasta la primera de diciembre. 

Bel1c (1985) indica que f• brachyateohyum, se B encontrado 

en loe estados de Sonora ~ Tamaulipaa, Veraoruz y MichoaoAn. 

Por nuestra parte, hemos encontrado reportado a ~ste hemi

paráaito en loe estados da Hidalgo, Distrito l'edera1, K~xioo, -

Qu.e~taro, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Moreloe, San Iuie 

Potosí, Sina1oa, Durango y l3aja California SUr. 

Ejempl.ares examinados 

Municipio Atizapan, al SE de1 Cerro Chi1uca, Esperanza 207 

(INIF, 'll!EJCU, ENCB, CHAPA);, Municipio Tepeapu.lco, Cerro Xihuingo 



Ventura l,201 (INIP,MEXU)¡ Municipio Atiza.pan, Cerro del Tigro

Rzadowski 32,017 (14EXIJ,ERCB)¡ J!unioipio IXtapan de la Sal, Ce-

rro El Arenal, Ma1.uda 27,436 (HEXU )¡ Municipio Texcoco, San Di~ 

guito, Ventura l,660 (MEXll ,ENCB); Municipio Zacua.lpan, Cerro ".!! 

matla., Me.tuda 30,577 (MEXU); Municipio Texcoco, Cerro Tetzcut~ 

zingo, Pulido 320 y 371 (MEXU,ERCB)1 llunioipio Texcoco, Santa -

Catarina del Monte, Ventura 630 (MEXU,ENCB)¡ ll!unicipio san Juan 

Teotihudcan, Cerro Patlachique, G6mez 209 (ERCB); l!llnicipio A~ 

culeo, Tenango del Aire, Hinton-Aaillco #131 (ERCB); .ll!nnicipio -

Tepctzotltln, Sierra del Alcaparrosa, Rzedowski 29,665 (ENCB)¡ -

Municipio Apaxco, Cerro La Manga, Rojas 848 (RllCB); Municipio -

San Juan Teotihudcan, Castilla-Tejero 583 (ENCB)¡ ll!unicipio Ec~ 

tepeo, Sierra de Guadalupe, Rzedcweki 21,562 (ENCB)1 llunicipio

Temasonltepeo, Estancia Vieja, Moreno 161 (ENCB). 

Ejemplnree colectados 

Eetado de Máxioot Municipio Valle de Bravo, Poblado de A~ 

vándaro; coleo. Reyes c., K.A. 18, 25/VIII/90~ Lote baldío oon

esoaeos ejemplares de la vegetaoi6n natural (11Btorral. s~bmonta

no). Hospedero Prosopis ep. Municipio Valle de Bravo, Avándaro 

cerca de la glorieta de acceso al Club de Golr; coleo. Reyes c. 

M.A. 19, 22/rx/90•. En vegetaci6n natural con alto grado de pe.!: 

turbacidn por presi6n urbana¡ asooiacidn de espeoiee do ~ y 

Prceopis ep. Se enoontr6 en relao16n de hiperparaaitito1110 sobre

Psi ttaoantbue sohiedeauus. 
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6.2 Phoradendron oalyculatum, Trel. 

Looalidad representativa: Poblado de Ranoho Avándaro, muni 
, oipio de Valle de Bravo, Estado de Mdxioo. 

Oliva (1983), la describe como: 

Planta arbustiva, p4ndu1a, hasta de 1.5 m de largo, tallos 

p1anoe y delgados, ein catdfilao; hojas falcadas, entre 10 a 15 

om de largo y de 1 a 1.5 ·cm de ancho, baeinervadas; infloreace~ 

oia femenina con 4-6 om de longitud y con 3-4 art!culoe¡ cada -

-art!au.lo con más de 8 oolu.mnae de florea, éstas dltimae alrede

doz• de 60 6 máe, eepiga masculina de 4-4 .. 5 cm do longitud, con

l.&e demás oaraoter!sticaa que las femeninas¡ fnito globoso-ros~ 

do y de unos 4 mm de al tura. 
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En nuestra zona de estudio se encuentra en relac16n de hi

perparasi tiemo sobre Phoradendron ~. Trol. y 4ate a su 

vez se enoontr6 como hemiparásito de Quercue ~ (encino 

chino), Queraus micropl!Yllus y de encino negro (Queraue ap. ). 

LB altitud de la zona representativa oscila entro loe 

1,990 a 2,120 m.s.n.m. 

Con :trutoa se enoontr6 durante el traneoureo de la primera 

quincena de noviembre1 y ai.1.n se pudieron encontrar hasta la ~1-

ti.mB quinoena de diciembre. 

Oliva (1963) reporta quo ee han colectado ejemplaree de~· 

oa1.you1a'tu.m, :ruara del estado de Veracruz; &ato ee, en loe eet! 

doa de Puebla, Jalieoo, Guerrero, Oaxaoa y Morelos. 

Por nuestra parte, lo hemos oncontrado reportado además en 

los eetadoe de Ohiapae, Guanajuato y Mdxioo. 
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Ejemplares examinados. 

lfunioipio Zaoualpan, cerro de llla.matla, l!atuda 30,579 ~--

(MEXU). 

Ejemplares coleotadoa. 

Estado de 1!6>:ioo1 lfunioipio Valle do Bravo, Poblado de -

Rancho Avándaro, km 25, carretera Valle-Loa Saucoa. Colee. Re-

yes c., M.A. 20, 20/x/90
1

• En bosque de guercua, en relaci6n da 

hiperparasitiemo sobre Phoradendron ~. Trel. Municipio -

Valle de Bravo, límites oon el Rancho Santa Elena, km 22, carr~ 

tara Valle-Loe Sauoos. Coleo. Reyes c., M.A. 21, 3/xI/901
• En -

bosque de pino-encino. El hoepadero :!'ue E•~. Trel,1 en -

relaoi6n de hiperparaeitismo. 

6.3 Phoradendron ~. Trel. 

Localidad repreeentativar municipio de Valle de Bravo; po

blado de Rancho Avándaro. 

Arbusto da color vardoeo, hasta da l.5 m da longitud (en -

la zona de estudio aloanzan hasta loe 2.5 m de longitud), las -

rama.e viejas redondeadae, las ramas jdvenee con 2 filos, con º! 

t4:t'ilas oeroa de la base de las ramas; bojas verde obscuro, fa! 

cado lanceoladas, baeinervadaa, pecioladas, con peciolo miden -

de 15-19 om da largo y 3.5-4.5 om de anoho¡ int'loresoanoia rem~ 

nina erecta, alargada, de 6-7.5 om de largo, con 6-7 artículos. 

Cada articulo con 14 a 16 rlores distribuidas en 6 oolumnae¡ 1E 
florescencia masculina erecta, alargada, de 6-7.5 cm de largo,

oon 6-7 art!ouloe. Cada articulo con un mlmaro de 30-40 rloree

dietribuidae en 6 columnas¡ fruto blanco, globoso¡ de 4 mm de -
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a1to (en gen9ral, el eje de la espiga y las cavidadea donde ee

alojan los frutos, al madurar 6stae, presentan.un oolor naranja 

amarillento). 

Esta especie se encuentra confinada dentro de una zona quo 

no excede lse 30 ha. Dicho cálculo de superficie ee determ1n6 -

en forma planim~trica, de acuerdo a loa datos de campo. 

El desarrollo de las- eetruoturaa florales ae inicia duran

te la segunda quincena de ma.yo. 

La formaoi6n y desarrollo de los frutos se da a finales -

del mee de julio; abarcando hasta la d..ltima quincena de octubre 

Y la 1iberaoi6n de loe in6oulos ocurre en el mes de noviembre -

(plenitud), y hasta la primera quinoonn de diciembre. 

Phoradendron ~ se ubica entre loa 1,990 a 2,150 m.s. 

n.m. 

Oliva (1983) menciona que en la Repdblica Mexicana so ha

reportado la preeenoia de ~· ~ en los estados de Veracruz 

Pllebla e Hidalgo. 

Ejempla.rae examinados 

Hid&lgc1 Municipio Tuzamapa, 3 km al. Norte, Gonzál.es 814-

(ENCB)¡ Veracruz1 Municipio Jalancingo, Ignacio Allende, Ventu

ra 129 (ENCB). 

Ejempl.areo colectados 

Estado do M~xico1 llunicipic Vall.e de Bravo, poblado de Rll!l 

cho Av4ndaro, Reyes c., M.A. 10, 26/v/90, en bosque de encino -

Municipio Valle de Bravo, Ral:loho Santa. Elena, km 21 carretera -

Val1e-Loa Saucos, Reyee c., M.A. ll• 2/vI/90', en bosque de en-



cinc-pino. Muy perturbado. Sobre Qlleroua sp. 

En la figura 10 ae presenta la distribuoidn del glnero ~ 

Pboradondron en el d.rea de estudio. 

Relac16n de pardsitoa-hospederoa en la zona de es-
tu dio para el gánero Phoradendron. 

Eapeoie (v1st~0~~~~~~~tado) Familia del 
hospedero 

.!'.• brao!llataol!:!!!!! Prosapia ep. Leguminosae 

Psittaoanthus 
echiodeanua Loranthaceae 

l• oa1;¡:oulatum Phoradendron .P!!!l!!!!!1 " 
Qllerous ~ Fagaceae 

Qlleroue ep. Fagaceae 

l· ~ Qlleroue ~ Fagaceae 

Qllerous ep. Pagaoeae 
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6.4 Psittaoantbue sobiedeBnUs, (Cbam, & Sobleoht.) Blume. 

:r.ooalidad representativa1 Pueblo de Donato Guerra (:r.a AS1J!! 
oi6n), Estado de Máxioo. 

Arbusto erooto, de 1-1.5 m de longitud, parásito sobre ra

mas de diootileddneas prinoipalmente; re.mas e.nguJ.adas o ouadrB;!! 

gulares (sobre todo en las partea j6voneo); hojas verdea, bien

deearrolladas, lanceoladas, con 4pice agudo y pinnatinerviae, -

miden de 5.5-17 om de longitud; inflorecenoia oorimbosa, con n~ 

merosae flores reunidas en triadas, de color amarillo anaranja

do o rojo anaranjado, de 6-8 cm de longitud; al madurar se a

bren en seis partes, estambres en igual nd.mero que las par-tea -

del perianto y el filamento unido a ellos, con más de l om do -

longitud; :t'ruto negruzco, eubgloboso, do hasta 1.5 cm do aJ.tura 

Se conoce además oon los nombres vulgares de "oorr1gue1a" o -

"lirio" s 

Esta eepeoie está bi6n distribuida el el área da estudio -

(ver plano de la figura 10). Pero oon mayor :!'reouanoia, en las

cercanías dol P\leblo de Donato Guerra, la Aaunoi6n. En ásta zo

na se ha encontrado parasitando a por lo menos dos especies dol 

gánero Querous, además de espaoies :t'rutíoolao de importanoia e

oondmioa, explotadas bajo al sistema de hUerto familiar. 

El rango altitudinal en el que esta presente varia de loo-

2,030 a 2,300 m.s.n.m.; en zonas de clima templado aubhdmedo1 -

C (w2 )(w); lo cual indica presencia de lluvias en verano, y un

poroentaje de preoipitaoi6n menor al 5~, en el invierno. 

Con florea se a coleotado desde la primera quincena de ma

yo -inicio-¡ y la plenitud de la misma ee da en todo el mee de-
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agosto. Finaliza la floraoi6n durante la ~ltima quincena de o~ 

tubre. Con f'ruto ea ha colectado en el mes de marzo, existien

do ooincidenoia con el desarrollo de nuevas ramas de floraoidn. 

En M~xico, Oliva (1983) y Bello (1985); reportan la preseE 

oia de Psittaoanthue sohiedeanue, en loe estados de Puebla, Ve

raoru.z, Miohoaaán, Oaxaoa y Jalisco. 

Por nuestra parte, eegtin los datos recabados en los herba

rios ooneultadoe (MEXU, CHAPA, ENCB e INIF), E• ochiedeanue se

encuentra tambi~n en loa estados de San Iuie Potosi, Colima, 

Gu~ajuato, Yuoatán, Quer~taro, Guerrero, Chiapas, Zaoateoas y 

Quintana Roo. 

Ejemplaree e~ados 

Municipio Valle de Bravo, Converso, Claves 210,395; 210,~ 

393 y 210,391 ('MEXU) 

Ejemplares ooleotados 

Estado de M~xioo; Municipio Valle de Bravo 1 

km 29, carretera Valle-Loe Saucae, Reyes 7, 20/III/90'; en bos

que de pino-encino, muy perturbado, hospedero Qllerous ~~· 

km 28.5 carretera Valle-Loe Sauooa, Reyes 8, 28/IV/90'; en bos

que de pino-encino, altamente perturbado, hospedero quercu.e sp. 

(encino negro). Paraje Cruz do Misi6n, Reyes 12, 5/VI/90'; en

boeque de pino-encino, pertllrbado, hospedero Queroua sp. Pobl! 

do de Av4ndaro, Reyes 13, 9/VI/90°, hospedero Prosapia ep. (lla

pino Herrara). klll 26.5 carretera Valle-Loe Sauooa, Reyes 14, -

9/VI/90°; hospedero Quercus ~· Pobl.ado da Avándaro, zona 

urbana, Reyes 15, 9/VI/90'; hospedero Euca1yptus globulus. 
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Pueblo de Valle de Bravo, Santa 1.11. Ahuaoatl4n, Reyes 22, 

9/II/1991; hospedero: ~ uhdei. 
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Municipio Donato Guerra: Pueblo Ia Asunoi6n, Reyes 16, ~ 

sobre los siguientes hospederosa Peraea americana; ~ drymi 

f2.!!!!, ~ limon, ~ pereica, Juglans !:!S-.!• Prunua ~ 

11, Quercua ~y Quarcue ep. (encino negro). 

6.5 Psittaoanthus sp. 

La siguiente desoripo16n taxon6mica de Paittaoanthue sp.-

:tue elaborada a partir de las caracteríaticaa botdnicaa que pr~ 

sentan loe ejempla.rea colectados en la localidad representativa 

del Poblado de Mesa de Jaimea; municipio de Valle de Bravo, Es

tado de M~xioo. 

Lo anterior se debio a que no ae encontr6 reportada a ~ata 

especie en ninguno de los herbarios coneultadoa. Por lo que ººE 

eideramoe que pueda tratarse de una nueva especie del g~nero -

Psittaoanthus. 

Arbueto erecto, con evidente estructura globosa en el pe~ 

ri6do reproductivo; de 1 a 1.5m de alto, parásito sobre. ramas -

de diootiled6neas (básicamente del gánero ~ y ~); ramas 

cuadrangulares o angulosaa en las partes mds jóvenes; poco 

flexibles, leftoeae cuando adultae, cil!ndrioas, de haeta 3 cm -

de dillmetro, de color oaf4 oscuro a pardo; bojas verde claro, -

glabras, b14n desarrolladas, lanceoladas u ovadas, con peciolos 

cortos de 0.5 a 1 om de largo, con 4pioe agudo u obtuso, vena-

oi6n ligeramente evidente, tanto en el haz como en el envda. -

pinnatinervias, borde entero, asim4tricae, más anchas en la PO..:: 





ta media que en amboa extremos, de 5.5 a 13 cm de largo por 2 a 

3.5 cm de anoho; inflorecenoia corimboea, con numerosas flores, 

hermafroditas, reunidas en triadas, con perianto de color amar,! 

llo canario mate, ligeramente anaranjadas al momento de la---

dehiecenoia del perianto; de 6 a 7.5 om de longitud. Al madurar 

se abren en seis partea, estambres en igual ndmero que las par

tes del periantot y que se abren en forma espiral al momento de 

la floraoi6n; y el filamento unido a ellos, con UllR longitud de 

hasta 2 cm. Fruto de color verde Olivo cenizo al momento da la-

madurez fieiol6gioa; ee une drupa eubgloboea de haeta 2 cm de -

altura por 1.8 om de diámetro. En la zona de estudi.o se le con~ 

ce con el nombre vuJ..&ar de "injerto". 

El rango altitudinal en el que ente. presente Peitte.onnthue 

sp., ve. de loe 2,050 y basta loe 2,950 m.s.n.m. 

El tipo de clima presente en la localidad representativa. -

ea un templado aubhdmedo, con lluvias en verano y un porcentaje 

menor al 5 ~ de precipitaoi6n invernal. 

Con florea se a visto desde la primera quincena de noviem

bre (ooloraoi6n típioe. del perianto). El inioio de la floraci6n 

ocurre en el transcurso de la primera quincena de diciembre; y

el fin de la floraci6n se presenta hasta la segunda quincena de 

marzo. 

El peri6do de liberaci6n de frutos (in6oulo), ocurre en~ 

por lo menos doa etapas t 

- Primera etapat durante la primera quincena de enero. 

- Segunda etapa1 en la dltima semana de enero; y 

- Tercera etapat se~da y tercera semana de febrero. 
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Ejemplares examina.dos 

Munioipio Valle de Bravo, Cruz Bla.noa, Converse l, Tipo #3 

(MEXU). 

Ejemplares ooleota.doa 

Eatedo de M6xioo; Municipio Valle de Bravo : 

Meea de Jaimea, Reyea 2, 8/I/89¡ hoapederoa1 Pinua leiophylla,

E· montezu.mae. 

Mu.nioipio Donato Guerra, lan 21 carretera Valle-Monumento,

·Reyea 3, 22/I/89¡ hoapederoa1 Pinua patula, !· ~y E• .!!!!!!! 

~; en boeque da pino muy perturbado. 

Municipio Temaeoaltepec, Loa Planea, Reyes 4, 15/II/89; ª2 

bre ~ ~' f• montezumae y ~ religiosa. Bosque de -

pino muy perturbado por tala o incendios con fines de reavivar

el pasto para agostadero, ( 11 pelillo"). 

En la tabla ( 2 ) pueden obaervaree lea diferenoiaa báaicae 

entre P8ittaoantbue achiedeanua y Peittacanthua sp. 

El ple.no de la figura (13) preaanta la distribución del g! 

nero Psittaoanthua en el 4rea de estudio. 

Mientras tanto, la ta.ble ( 3 ) muestra la relaci6n de pará

si toa-hoapederoe. 
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To.bla1 2 

Diferenoiae prinoipaloa entre Paittacanthua ep. y!!• !E.h!!,.-

Caracter 

Tiempo de la 
floraci6n. 

Color del P.e! 
rianto 

Localizacién 

en ln corona 
del hospedero 

Forma de la -
hiperplasia 

Rango de hO,!! 
pederoa. 

Tnmaf'lo del -
f'ruto. 

~ 

Pai ttacanthua ap. 

De la primara quince
na de noviembre (ini
cio), hasta la negun
da de marzo (fin). 

Amarillo canario mate 

En toda la lonei tud -
do las ramaa dol hos

pedero. Nunca en el -
'fuete. 

El disco hauatorial -
aemeja un cono inver

tido de base acrncie!l 
te. La. hiperplnaia a
base visible del hem,! 
pard.ai to, tie"no forma 
c~nica. 

Unicamente especies -

del gdnero ~ y ~
~; presenteo on el 

área de estudio. 

Hasta 2 cm de longi-

tud 

f• aohiedeanua 

Da la primera quin
cena. de mayo (inicio) 
hasta la dl tima qui!! 

cena de octubre (:t'in) 

Rojo a.naranjado bri
llante. 

En la periferia de la 
corona del boepodero. 
Nunca en ol 'fuete. 

El disco hauatorial -
ea de f'orma muy dU'u

aa. Do igual forma se 

presenta la hipcrpla
eia. 

Ea hemipardei to de º.!!. 
pecfea cul tivadae y -
silvestres de impor
tancia forestal, f'ru

t!cola y do ornato. 

De l. cm de largo, ge
neralmente. 
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Tabla 1 3 

Relao16n de paráaitoe-hoepederoe en la zona de os-
1;ud1o para el gdnero Psittacanthus. 

Especie . Hospedero Familia del 
(visto o ooleotado) hospedero 

E· aohiedeanus Queroue ~ Pagaceae 

Querous sp. Pagaoeae 

Proaopie sp. Lagwninosae 

Eucal.zptus slobulua Myrthaceae 

~ americana. Iauraoeae 

~ dry¡nilolia La.uraceae 

~ .ll!!!2!! Rutacoae 

~ pereica Roeaoeae 

~ oapuli Roeaceae 

JU6lane regia Juglandaoeae 

~~ Oleaceae 

Peittaoanthus ap. Pinus leioph;ylla Pinaoeaa 

~ montemun.ae Pinaoeaa 

~ pa1;ula Pinaceaa 

~~ Pinaoeaa 

~ rel~iosa Pinaoeaa 



Fig.13 _Distribución del género Psjttacanthys en el área de estudio. ~ 
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6,6 Struthanthue hunnewellii, I. M. Johnt. 

Sinomimias Struthanthue mexioanus, Calderon. 

Loca11dad representativa1 Pueblo de Valle de Bravo, Estado 

de M6xioo. 
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Arbusto dioioot erecto, de 30 a 100 om de alto. Tallos ra

mi~ioadoe con pubesoenoie cortamente velutina, de color oaf~. -

Hojas suba~eilea, opueetaa o alternas, ovadas o elípticas, de 2 

a 5 cm de largo por 0.5 a 2.5 cm de ancho; dpioe agudo o aowni

nado, a veces obtuso; borde entero, base obtusa o m4s freouent~ 

mente cuneada; nerviaoi6n pinnada, con frecuencia e6lo la nerv~ 

dura media manifiesta, ambas caras velutinae en las hojas j6ve

nea, glabras en la madurez, firmes y rígidas, pero no oor14ceae 

Infloreoenoiae en capítulos axilar&a~ dispuestas sobre pectdnou

los velutinoe de 0.3 a 2 cm de largo. Ploree genera1mente de -

tres a diez. S6eiles o eubs6eiles, blanoo-ame.rillento; flores -

masculinas con un oal!culo de una sola pieza de 1 mm de largo,

perigonio de seis tdpaloe, de 3. a 3,5 mm de largo¡ ~lores feme

ninas oon un oa1!oulo de una sola pieza, de pooo menos de l mm.

de largo, perigonio de ee i.s tdpaloe, de 2 a 3. 5 mm de largo. -

Fruto monoeepermo, rojo oscuro a la madurez, carnoso, elipsoide 

de 6 a 6 mm de largo por 4 a 5 mm de ancho. 

Bello (1965), menciona que .l!.• hunnewellii ea encuentra.di,! 

tribuido en loa siguientes estadoa1 Jalisco, Miohoaoán, Guerre

ro~ Moreloe y el Distrito Federal. 

Ejemplares examinados 

Munioipio Temascaltepec, Estancia Vieja, Rzedowski 30,374-

(INIF), 



A.·R.nuir.otilnO•trl'mtf:~::::~ll;:,. 
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C.·Dtt•lludtl•hnJ•. 
1t .• nrorm•,nilln11, 
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Ejemplares colectados 

Estado de Máxico; municipio Valle de Bravo: 

Pueblo Valle de Bravo, Santa lif' Ahuacatldn, Reyes 1, 17/vI/66¡

hospederos: ~ pereica, variedad Prisco; ~ persica, V! 

riodad injertada Melocot6n. ~ drymifolia, variedad criolla 

~ americana, variedades injertadas Hase y Fuerte. Pueblo -

de Valle de Bravo, Santa·lff'. Ahuacatlan, Reyes 5, 10/XII/69; -

hospedero: l'raxinue uhdei. El l'resno, Reyes 6, 22/II/90¡ hospe

dero ~ jorulleneia. Pueblo, Santa ~ Ahuacatlan, Reyes 9, -

11/v/90¡ hoepedero: ~ ~. variedad criolla e injertada

conooida como Peruana. 

Municipio Donato Guerra, LB Asunción; Reyeo 17, 23/VI/90'; 

hoepederos1 ~ oapuli, ~ persica, ~ drymifolia. 

LB tabla (4) mueetra la relación de parásito-hospederos -

en la zona de estudio, para el g~nero Struthanthua. 

El plano de la figura (15) presenta la distribución del -

g4nero en el 4rea de estudio. 
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Tabla 14 

Relaci6n de paráaito-hoapederos en la zona de es-
tudio para el género Struthanthue. 

Especie Hospedero Familia del 
(visto 6 colectado) hospedero 

.!!· hunnewellii ~peraica Roaaceae 

Var. Criolla (prisco) 
var. injertada (melocoton) 

~ drymif olia Lauraceae 
var. Criolla 

~ americana Lauraceae 
var. injertadas 
Hase y Fuerte 

~~ Oleaceae 

~ jorulleneia Betula.ceae 

fil!:!:!!~ Rutaceae 

Var. injertada "Peruana" 
var. Criolla 

~ oapuli Roeaoeae 
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6.7 Cladooolea miorophylla, (HBK) K.Uijt. 

S!nomimia.1 

Loranthue miorophYllue, H.B.K.; Nov. Gen. Sp. Pl. 31 439 

(quarto ed.), pl. 300. 1820 

Phthirusa microph:¡:llB, (H.B.K.) Blume, sn Sohultes y --

Schultee, Syet. Veg. 7(2)1 1,730. 1,830. 

Struthanthus microph;yllus, (H.B.K.) G. Don, Gen. Hist. -

Dichlam. Pl. 31 413~ l,834. 

~ microph.ylla, (H.B.K.) Van Tie~hem, Bull. Soo. -

Bot. Francia 421 387. l,895. 

Localidad representativa: Paraje "Mesa. de Jaimee", munici

pio de Valle de Bravo, Eetado de M6xioo. 

Planta dioica, inoano-puberulenta, de 50 om de alto o más, 

con creoimiento eimp6dioo, tallos de forma alargada y oilíndri

oa, erectos, hojas primarias sólo sobre el oreoimiento en curso 

el crecimiento vegetativo de un afio de edad, t'reouentemente con 

muchas lentioelae de color roji~o o marr6n1 cráteres muy obvios 

del mismo color; tallo y raíces basales au.eontee. Hojas alterD!: 

das o decueadas, en su mayor parte; las m4e viejas de 5 a 30 mm 

por 2 a 10 mm; lanceoladas¡ ápice y base aguda¡ peciolo de 2 mm 

de longitud o menos, margen y base de la hoja puberu1ento. In~ 

florecenoia e6lo sobre ramas de un alio de edad (es mu;r raro que 

ocurra en ramas de mayor edad), una pistilada o de 1 a 2 estam! 

nada por axila, data en una posioi6n superpuesta, donde ocurre; 

pediinaulo do 2 a 12 mm (raramente deficiente), terminada en ca

pítulo junto a varios involucros de brácteas folie.res soetenie~ 

dÓ a las floree bajas; flores superiores junto a bráoteae dimi-
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nutae o (la flor terminal) ebraoteada; florea usualmente alred~ 

dor de 61 algunas individuales, de acuerdo con l a 2 hojas so-

bre el peddnoulo, máa abajo; datas hojas carecen de floree axi

lares. 

Floree estaminadas de color amarillo pálido o naranja, de 

3 a 4 por 1 a 2 mm, en yema o capullo, con 6 divisiones o par-

tea; anteras con 4 sacos de polen, al interior 2, al.ge más aba

jo que de la anterior; las !Jlteraa dimorfas, encima. o eaoaeame~ 

te abajo o en poeioi6n intermedia ·del ¡><!talo; ovario de 0,5 mm; 

estilo escasamente enrollado en la parte media; estLgma. espita

do, ubicado a la mitad de la longitud de la flor. Floree pieti

ladae de color verdoso amarillento, de 3 a 5 mm por 1 mm; con 6 

J)4!talos, muy eetreohos, con eetaminodio muy delgado, cercano a

las puntas; ovario escasamente menor a 1 mm¡ estilo poco o muy

enrollado, en la porci6n media superior; estigma espitado, fre

cuentemente algo lobular y B,!¡Udo, alcanzando 3/4 partee de la -

longitud desde la base de la flor. Nectario en waboe tipos de -

flor, glabro; toda 1a flor pu.boru.lenta sobre o1 ovario y el re

v~e de loe p&talos. Fruto 9e 7 por 4 mm; de color naranja a es

carlata, baya elipsoidal; embrión dicotiled6noo, las puntas de

los cotiledones emergen del endospermo esf~rico. 

La eepeoie es frecuentemente confundida oon Cladocolea .!,2-

niceroides. que. de oualquier modo• hace parte de la peculiar -

periodicidad de Q• roicropl!ylla, y al parecer, a una flor m4e o

menoe continua. I.as dos especies, no obstante, ee encuentran ª.! 

treohamente relacionadas; Kuijt (1975) 

La localidad representativa muestra en eu zona boscosa ad-
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yacente, una comunidad arbórea de bajo porte; definiendcee aei

como de tipo arbustiva (oausado por corta del :ruste ori¡¡inal).

Por otra parte, el eobrepaetoreo, doamonte y práoticae de sobre 

explotao16n, favorecen la preaenoia de 4eta hemipa.r4aito. 

El rs.ngo altitudinal en que se a encontrado a Cladooolea -

microphy1la oscila entre loe 1,930 a 2,580 m.a.n.m. 

En plena floraoi6n se a encontrado durante el raes de sep-

tiembre y hasta principios de octubre. Con frutos se puede en-

oontrar desde la eegunda semana de· octubre 7 hasta la primera -

quino~na de diciembre. 

La distribución de g. mioropb;ylla, a nivel neoional, se da 

en loa estados de Miohoaodn, Pu.ebla, K4xioo, Morolos, Guorrero, 

Colima 7 Jalisco. 

Ejemplares exBlllinados 

Municipio Ocuitldn, García 978 (CHAPA); lllunioipio Sn1tepeo 

OJ.suin 26,453 (MEXU); ll!unicipio Zaoualpan, Cerro lfa:llatla, 01~ 

guin 30,575 (MEXU); lllunioipio Sultepeo, Palda Sur del llevado de 

Toluca, Olguin 30,576 (MEXU)¡ Municipio Valle de Bravo, Tilos~ 

too, Ortiz l,B03 (MEXU)¡ Municipio Temaecaltepec, Cieneguillaa, 

Jlloreno 161 (MEXU); J!lunioipio Temascaltepec, Comunidad, Hinton -

7,669 (ENCB)¡ Municipio Sultepeo, I.a Cidnega, Rzedowaki 30,369-

7 30,390 (ENCB)¡ Mitnicipio Villa Victoria, Rzedoweki 26,127 -~ 

(ENCB). 

Ejemplares oolectados 

Estado de Mdxico; Municipio Valle de Bravo 1 Meea de Jai

mes, Reyes 23, 16/X/91'¡ hospedero guercue ep.; Entrada a Cerro 
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Co1orado, Reyes 24, 22/X/91°; en relaoidn de hiperparaeitiBmo -

sobre Paittaoanthua achiedeanus. Av4ndaro, Reyes 25, 22/X/91';

hoepederoa: Quercus ep. y Quercue ~· Municipio Amanaloo

de Beoerra, San Barto1o, Reyes 26, 22/X/91'; hoapedero1 gueroua 

ap. 

Tabla 1 5 

Relaoi6n de par4aito-hoepedero en la zona de estudio 
para el. gdnero Cladooolea 

Espeoie Hospedero Familia del 
(visto o colectado) hospedero 

.Q• mioro211>ll1a Quercue laurina Fagaceae 

guerous sp. Fagaceae 

Psi ttaoanthue 
sohiedeanus Loranthaceae. 

El plano de la :!'18Ura (17) presenta la dietribuoi6n del g! 

nero Clo.dooolea en el d.rea de estudio. 
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Dieouoi6a. 

En loe resultados de le identifioeoi6n tsxon6mioa de los -

hemiper4eitos encontrados en el área de estudio, se incluye le 

deeoripoi6n taxon6mioa de tales sspaoiea,debido a que oonsider~ 

moa que 4stes pueden ser de utilidad y apoyo e futuras investi

investigaciones, raferenteo al mismo tema. 

El g~nero Phoradendron presenta sdlo 3 espeoies en el área 

de estudio. Dichas especies astan .oont'inadas en la localidad r!. 

presentativa de Rancho Avándaro, perteneoienta al municipio de

Velle de Bravo (figure 10). Esto ss explica debido a que en 4s

ta localidad es donde se encuentra la mayor superficie cubierta 

por bosque de encino (Quercus spp);. y que de acuerdo a los da-

tos de le tabla (1), son los principales hospederos de las esp~ 

cies de 4stos hemipar4sitos. 

A nivel estectal, Phoradendron braahystaohyum es la especie 

que presenta la mejor distribuci6n. Se reporta en 12 municipios 

de los 121 que integran al Estado de M&xioo. E• oalyoulatum y E• 
~ presentan una distribuoi6n muy limitada a nivel estatal 

El hiperparaeitiamo qlle se presenta entre algunas especies 

del g~nero Phoradendron, como ea el caso de E• braobystaoh.yum -

sobre Psittaoanthus aohiedeanua; y de Phoradendron calyou1atum

sobre E• ~; no debe considerarse como limitante biol6gice 

para los hospederos atacados, puesto que dicha relación no tie

ne un efecto negativo aparente. 

Por su parte, el g&nero Psittacanthus presente 2 espeoies

en el área de estudio, muy bien distribuidas en los tres munic! 
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pios que la integran. 

El afaoto nocivo de 4stas dos espeoies de homipar4sitoe es 

notable, puesto que iMestan a un wnplio grupo de hospederos 

(tabla 3), oultivados y oilvestres de importancia frutioola, f2 

restal y de orna.to.·· 

No ee logrd determinar la espeoie de Psittaoanthus ep., d~ 

bido a que las olavee dicotdmicae presentadas por Oliva (1983), 

y Bello (1984),(1985)¡ no reportan datos eufioientes para la -

identifioaoidn taxon6mica de 6sta 'interesante espeoie. De igual 

mane,ra, el trabajo desarrollado en los herbarios (MEXO, CH.APA,

INIF y ENCB), indios que pr4ctioamente no existen datos para -

tal determ1naoi6n. Por lo que consideramos que se trata de una

nueva especie que debe ser dada a oonooer al mundo oientifioo -

de acuerdo a loa parámetros requeridos. Se trabaja en ello. 

Es de hacer mano16n que las dos eapeoiea encontradas difi~ 

ren en cuanto a su ubicaoi6n dentro de la corona del hospedero. 

E• sohiedea.nue prefiero colocar~o en la periferia de la coronas 

mientras que Psittaoanthus sp. se oolooa en toda la longitud de 

las ramas de las especies ~e ~ a las cuales infesta. En am

bos caeos, nunca se han encontrado en el :ruste. Con mejor deta

lle puede verificarse 6ata apreoiaoidn en la parte final del 

Anexo II. 

El potencial ornamental,medicinal y de empleo artesanal -

de &atas mu&rdS&OB atin queda por conoceree en e1 4rea de estu

dio. En países del Continente Europeo, y de Am6rioa del Norte, 

son usadas las inf1oreaenc1aa en la temporada navidefia, segdn 

Bull (1864) y Tubeuf (1923). 
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Struthanthua hunnewellii tiene una amplia dietribuci6n en

toda el área de estudio; ya que se ha encontrado infestando a -

hospederos cultivados y silvestres de importancia frut!cola, f2 

reatal y de ornato, tal como ae expone en la tabla (4). 

Consideramos que éste amplio rango de hospederos se ve fa

vorecido por la auceptibilidad de datos, las pequefiua dimensio

nes del in6cu1o, presencia de vectores (pájaros) y el amplio -

lapso de tiempo en el que ocurre la liberaci6n de in6culos, la

. oual dura casi cinco meses. 

Cladocolea miorophylla se encuentra reportada en 6 munici

pios de la porci6n SUroeate del Estado de M~xioo. 

De acuerdo a las observaciones de campo, el grado de inva

s16n que provoca ~ate hemipar4sito sobre sus hospederos del gá

nero Querous (tabla 5), puede aer catalogado oomo del tipo eev_!! 

ro (figura 32), sobre todo en aquellos bosques de encino con -

o1aros signos de disturbio. 

En 100 bosques de pino-encino, la relaoidn paráeito-hoepe

dero ea md.e eetab1e, puesto que el grado de invaeidn no excode

al. tipo ligero (figura 32). 
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6.6 Definición del ciclo fenc16gico paroial. de Psittacanthua -
sp. sobre ~ leicph.Ylla. 

Se enccntrd qua el ciclo fenológico de Psittacantbus ap.,

eobre ~ leiopby1la, se completa en un lapeo de 3 a 4 af1os1-

desde in6oulo hasta la liberación de nuevos inóculoa por parte

de un nuevo hemipar4aito. Todo dependor4 b4aicamonte de la pos1 

oión que guarde la hemipardeita con respecto a la longitud de -

1a rama del hospedero; su crecimiento y desarrollo se ve favol".!. 

·cido en la poroidn extrema de la misma, que aquellas situadas ~

m4e oeroa del :f'uete. 

Lo anterior se asegura puesto que en el extremo de la rama 

mny cerca de la periferia de la corona, la cantidad y oa11dad -

de la luz solar ea mayor que en el extremo cercano al fuste. De 

igual forma, el espesor de la corteza ea menor en dicha poai•-

oión. 

El ciclo comprende dos etapas 1 

a) Etapa vegetativa y; b) Etapa reproductiva. 

La.e fases que comprende dicho ciclo ee resumen en la f igu

ra (19); y ee ajustan al olimograma del drea de eotudio de la -

f:f8ura (16). Diohae etapas y faeee ee desarrollan de la siguie_!! 

te manera 1 

a) Etapa vegetativa 

i) Pijaoión.- La liberación de loe frutos maduros (inócul.o)

oourre en tres diferentes periódoe 1 

- Primer periódo1 Durante la primeJ;"B quincena de enero (inicio) 

- Segundo periódo1 En la ~ltima eemena de enero (máxima lib9ra-

oi6n). 



- Teroar peri6do1 Ocurre en 1a segunda y tercera semana de fe-

brero (fina1izac1dn). 

A1 a1oanza.r la madurez fie1oldg1ca, e1 exocarpio del fruto 

pasa de un color verde claro a un verde olivo cenizo. 

A1 ocurrir .Seta oamb1o, e1 mesocarpio de1 fruto va madur":!:! 

do desde l.a parte apical de1 peddncrulo, hacia 1a base de .Sete,

adquiriendo una consietenoia mlis adhesiva y con mayor volumen y 

suavidad al tacto. Se le denomina como mucílago. 

En similar poeici6n con respecto al paddnou1o se encuentra 

la sem.i.lla. 

A1 momento de desprenderse del ped11nau1o, e1 i'r'llto ef'ec-tda 

un giro de 180°, debido a que en la caída libre, e1 centro de -

gravedad est4 ubicado en la porci6n media superior. 

De .Ssta forma, el proceso de d1etribucidn de m.ievos in6ou

los comienza, ya que en su recorrido hacia el suelo, e1 fruto -

puede chocar con otras ramas del hospedero, rompi~ndoae de 4eta 

forma el eotocarpio~ y liberándose aei el mucílago, favorecien

do la f'ijaci6n del mismo. 

De acuerdo a las obeerva.oiones de campo, se considera que

e6lo un 5 a un 10'.t de los frutos producidoe por cio1o reproduc

tivo, logran fijarse a alguna de las ramas del hospedero. El --

90 6 95~ restante, pierde eu carácter de ºindau1o a1 11egar a1 -

sue1o. 

Otro mecanismo de transporte de ~atoe in6ou1os hacia otros 

ho2podoros, ae el que se denomina oomo diapersidn; y en &l in-

tervienen aves nativas del 4.rea de estudi~, conocidas con los -

nombres vulgares de 11 tordos", "urracas" o "globeros", prinoipa,! 
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mente. Y en muy raros casos ocurre por el roce entre una rama -
' da un árbol invadido del g4nero ~ haoia otro árbol del mis-

mo g&nero, o del gdnero ~. o viceversa. 

Las aves transportan el ~ruto de Peittacanthua sp., ya que 

'ate puede adherirsele e.l. pico, plumas o patae, median.ta la ao

o16n del muo!lago, 

Ea necesario que a1 ~ruto se fije en forma perpendicular -

a la rwna del hospedero, para faoilitar la f1jaci6n del mismo, 

ii) Prepanetrao16n.- En 4sta fase el eotocarpio pierde "turge~ 

oia y adquiere una ooloraoidn parda o negruzca. Por deeeoacidn

se desprende del oonjunto de semilla y mucílago. 

De acuerdo oon el ol:lmograma de la figura (18), las condi

ciones meteoroldgioas que prevalecen al momento de la tijacidn

de loe i'rutoe, 4stas permiten la reaotivaoidn oasi inmediata 

del matabolismo interno de los miemos. Ya que se a observado 

que una hum.edad relativa alta, o una ligera precipitacidn, re-

blandeoen la corteza externa del hospedero G hidratan al mucil~ 

go. 

Por lo anterior, e1 mucilago cubre las funciones de 1 

a) lllantener f'uertemente adherido al i'ruto a la corteza del -

hoepedero. 

b) Evitar la deeecao16n de la semilla 

o) Proporcionar metabo11toa enoargadoe de desintegrar la oo~ 

teza externa e interna de1 hospedero para permitir el ºr.!. 

oimiento y desarrollo del hauetorio dentro del mismo. 

A este nivel, el mucílago ea a depositado por escurrimien

to en la base de la semilla, la que , al paso del tiempo adqui~ 

re la típica ~orma estrellada¡ la oual puede estar integrada 
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Simbología. 

Desarrollo de estructuras florales. 

Crecimiento vegetativo. 

0 1PeriÓdo de polinización. 

Desarrollo de los frutos. 

Liber.ación de inóculos. 

"Germinación del fruto." 

OIAcciÓn c!el"Barrenadar de estilos~ 
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Fig.18 A¡uste del ciclo fenol6;1co di ps¡ttacantli!Q, sp., sobre f!!!l!!! lelophyl la;
al climograma del áre.!l de estudlo.<P.sra¡e: Mesa de Jaimes; Valle de Bravo, MéxJ 
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por 3, 4, 5 o 6 seaaionee, tmdas ellas bien distribuidas en ro!: 

ma eimlftrioa¡ sin que interrierano limiten el 4xito de la germ_! 

naoic5n. 

El tiempo requerido para que ocurran loa dos prooeaoe ant,! 

riores oscila e11tre··45 a 60 d:!ae, tiempo en el aual, la semilla 

dependeri b4aioamento de sus reservas •.. 

Del loo:' de loe rrutoe que logran 4ste prooeeo de germina

oi6n, edlo un 3 a un 5~ logra paear a la siguiente rase de •pe

netraai6n•; es deair, la apariai6n del vortiailo vegetativa aon 

el primer par de hojas verdaderas. 

iii) Penetraoi6n.- Observaciones e!ectuadee por lll&dio del 1111~ 

croeoopio eatereoao6pioo, de cortes longitudinales practioadoe

en ramas inreatadae aon pllintulae de Peittaaanthua ep.; ee der.!_ 

ne que al aparecer el primer par de hojae verdaderae, ya eXiste 

un :íntimo contacto del haustorio aon el tejido de la albura del 

hospedero, lo cual permitirá un buen oreaimiento y desarrollo -

de las estructuras vegetativas del hellipardeito, ;ya que se a 12 

grado una buena ooneooic5n entre e1 par4eito y el hospedero, es

to es a nivel de Xilema a xilema entre ambos. 

iv) Caloni~aaidn.- El tiempo requerido desde la rijaci6n del

!ruto, hasta la aparia16n del primer par de hojas verdaderas, -

es de 90 días como máximo. 

Una vez establecido un nuevo hemipardoito sobre la rama ~ 

del boapederp, el primero aumentar& la biomasa de sus estructu

ras vegetativas, y durante el transcurso de los prf.ximoe 10 a -

12 meses; de igual rorma, el crecimiento y desarrollo de la hi

perplasia aumentará en voliiman, rormando junto con el haustario 
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un disco de continuo aumento en did.m.etro; formandose aei un co

no invertido con respecto a las ramas de1 hemipar4sito. 

v) Inter-re1aci6n parásito-hospedero.- E1 haustorio quedará

por tanto, embebido por e1 oont!nuo crecimiento de la madera -

del hospedero. Por su parte, las eecoionee del cotileddn de la

semilla de Psitteoanthua sp., permaneoeran adheridas a la hipeE 

plaeia por un peri6do de·haeta 5 e.ffos, formando en dicha estru~ 

tura algo asi como un ool1ar. Se observa ademds que el hospede

. ro reacciona a la invasi6n formando un tejido de oicatr1zaci6n

Y faleoa anillos de crecimiento. 

b) Etapa reproductiva 

1) Crecimiento y deearro11o de 1ae estructuras f1ora1ee : 

El perianto de las flores del hemiparáeito es de color ve,!_ 

de claro durante la mayor parte de su crecimiento. Pero al ace~ 

oe.ree el periddo de maduración de las flores, va adquiriendo un 

oo1or amarillo canario mate. Madurando dichas floroo deodo ln -

peri~eria del corimbo y hacia el centro. Por lo que antes de o

currir la anteeie, el perianto a adquirido ya la coloracidn tí

pica de una flor madura. Ea precisamente en esta faee cuando un 

insecto de 1a femi1ia Lepidoptera, en su estadio da 1arva, ba-

rrona e1 esti1o de1 perigonioJ oonvirtiendose de dota manera en 

una limite.nte bioldgica para Psittaoanthus ep. 

ii) Antesis 1 En data fase e1 perianto se divide en 6 tdpa1oe 

cada uno de ell"Oe con un filamento y una antera. Al continuar -

el prooeoo, loe tdpa1oa se tuercen en forma e11co1da1, con 1 &-
2 giros como máximo. 
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iii) Polinizaci6n y fecundaci6n : El principal agente de poli

n1zaoi6n de lae floree de Psittacanthue ap., es del tipo anem6-

filo; le sigue en orden de importancia la de tipo hidrofilia y

en ~ltimo lugar la ornitofilia. En ~eta ~ltima se ha obaervado

la palatibilidad por el nectar de las floree del hemipardsito -

por parto de loa pájaros conocidos con e1 nombre vulgar de "Co-

1:1br1es11. 

Daspu4s de 1a fecundaoi6n, los t~palos son caducos, quedB!! 

do s6lo el estilo por un lapso de 5 a 10 d!as más, para poste-

riorm.ente desprenderse. 

iv) El oreoimiento y desarrollo de los frutos requerirá del

transcurso de 9 a 1:0 meses, tiempo en el cual, durante loe me

ses de febrero y marzo, se desarrollarán los nuevos tallos que

al final de ~se afio, formar4n nuevas floree, iniciandose as! un 

nuevo ciclo reproductivo. 

Paittaoanthua sp. tiene un ciclo de vida perenne; además -

de eer perenifo1io. Y, si no es alterado o perturbado por el 

hombre, puede permanecer sobre su hospedero hasta. contribuir a 

J.a muerte de 4ete. 

Aquellos hoepederoe que presentan un grado da invaeidn se

vero (ver anexo II), ai no son aujetoa de al~ tipo de control 

es mny posible que el efecto del parasitismo provoque defolia-

oi6n severa en el hospedero, y al poco tiempo, la muerte de am

boa individuos. 





6.fl.: Definición del. ciclo fenológico completo de Struth!mthus -
hunnewellii 1 I. M. Johnt.; sobre~ persioa (L) Batsah,

variedad Prisco, y~ drymifolia, variedad criolla. 

Se enoontr6 que el oiol.o fenológico completo de ~-

~ hunnewo1111, eObre sus hospederos arriba se~alados, ae ºº.!: 
pleta en un lapso de 21 a 23 meses; desde in6oulo hasta la lib~ 

rac16n de nuevos in6ouloe por parte de una hemipe.rásita nueva. 

Ia.s fases que comprende dicho 01010, se reuumen en las fi

guras 21. y 22; y son ajustadas al. olimograma del 4rea de estu-

dio de la figura (20). Dichas faeee son oomo sigue : 

l) Aunque la hemiparáeita en cuestión tiene bi~n delimita

das eus faeee de floraoi6n y fruotifioaoi6n 1 no hay que dejar a 

un lado las variaciones ol.imatoldgicas que ocurren en el área -

de estudio, y que de una u otra forma, alteran 1a respuesta f1-

eiol6gica del hospedero hacia dichos eatí.mulos. A eu vez, por -

depender del euministro de savia bruta, y de aJ.8l1n porcentaje -

de savia elaborada, los muárdagoa verdaderos responden en la -

misma forma que sus hospederos a dichos cambios; seg\!n SchBrpf

y Hawksworth (1974). 

Por lo anterior, en el transcurso de los meses de oo'tu.bre

y hasta la primera quincena de abril, es cuando se da la m4s 81 
ta liberación de frutos maduros. Ocurriendo l.a ed.xima libera-~ 

oi6n durante todo el mes de enero y principio de febrero. 

Al adquirir el estado de madurez fisiol6gioa, loe frutos -

presentan un exooarpio de color rojo carmín, muy brillante. Por 

su parte, el mesocarpio presenta una ooneistenoia muoilagtnosa, 

lo que le brinda al fruto,· grandes oportunidades de adheriree a 
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cualquier eupe~icie, incluyendo las ramas del propio hemipará

oito, donde tambi~n puedan observarse las faeae 1nio1a1ee del -

proceso de ge:rminaoi6n de 4ete fnito carnoso. 

E1 endocarpio presenta \UlB oubierta de consistencia ooriá

oea. Un endospermo de apariencia lechosa; y en direco16n haoia

la porción apical del fruto, un embrión, con dos cotiledones a

rrollados en i'orms o6rnea; y con longitud de no más de 3 11m1. De 

color verde olivo o verde oscuro, lo cual denuncia la presencia 

de oloroi'ila. 

2) Existen dos mecanismos mediante loe auales 4ete 1n6aulo -

puede desplaza.ree en un d.rea determinada, hacia otros hospede-

roe ea.noa o enferm.oe ya, o dentro de la corona de un mismo 4r-

bol o arbustoa 
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~) Por dispers16n.- Reo.liza.da por vectores, que on el 4-

rea de eatudio aon p4jaroe silvestres; loe cuales diseminan loe 

in6culos al traneporte.rloB en sus plumas o en aue patas; yo. que 

11e a oboervado que e1 fruto, en eu etapa de madurez fieiol6gioa. 

es ~ palato.ble para 4stos. 

El otro agente de diaperai6n es el viento, ya que al agi-

tar a 1as ramas de1 nm.l!irdago, provoca un "efecto catapulta", -

permitiendo de 4eta manera que el 1n6oulo viaje a una mayor di~ 

tanoia. 

b) Por distribuoi6n.- Se da en loe niveles inferiores de-

1a corona del hospedero, eobre loe cua1ee se encuentran indivi

duos de &ate hH>.ipar4eito en etapa reproductiva. 

Al desprenderse el i'rUto del pedlinaulo, date, en Sil oaida

libre hacia el suelo, rebota por las ramas del hospedero, haata 



que logra adherirse en alguna de ellas; o en su defecto, oaar -

al ouelo, donde pierde ou caracter de 1n6ou1a. 

I) Etapa vegetativa. 

I.ae tases que comprende lata etapa son 1 

1) Prepenetraci6n¡ i1) Penetrac16n¡ 1ii) Oolonizaci6n y iv) In

ter-re1aoidn. 

Loe 1naisoe (i),(11) y (iii) son considerados como 1nta.--

grantes del proceso de germ.1naoi6n. 

1) Prepenetraoi6n.- El exocarpio comienza a decolorarse, pa

sa de un rojo oarm!n brillante a un pardo Tioláoeo. El fruto se 

encuentra en posicidn perpendicular a la rama. atacada o oon una 

variaoi6n angular de 10 a 15 grados. 

El fruto ea aprecia con una turgencia muy su.perior a la de 

madurez f1eiol6gica, pasando da una forma ovoide a una caei es

férica. El exoca.rpio es de color blanco oremooo. Todo 'eta pro

ceso dura de 8 a 16 días, dependiendo de las aondio1ones wabie~ 

tales imperantes y de la posic16n del fruto fijado,oon reapeoto 

a una mayor 1noidenoia d& rad1aoi6n solar. 

A1 cabo de 5 a 7 días,. la turgencia da loe frutoa diDlllinu

ye y adquieren una apariencia similar a la de una pasa¡ lo cual. 

requiere de otros 3 a 6 días. 

Da.rante todo date proceso, el haustorio se encarga de "ta

ladrar" la corteza externa de la rama invadida. Mientras que el 

mucílago le sirve de protecci6n contra la deaeoaci6n1 además de 

ser fuente de nutrientes y enzimas degradativas, segdn IBmont -

(1983), Sall4 (1983) y Paquet et,!!! (1986). 

ii) Penetraoi6n.- Esta etapa se caracteriza por que la cu~-
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bierta de1 fruto (exooarpio) ea impu1eada hacia ia porción api

oa1 de1 mismo. mientras que en 1a parte baja se observa la cau

sa de 4sta e11minaoi6n del exocarpio1 dos cotiledones bien for

mados y que hacen recordar a loa cotiledones de alguna eemilla

de cucurbitácea en germinacidn. Este proceso dura de 4 a 7 días 

Y es denominado como de penetrao16n puesto que hasta data fase

el hauetorio ya ha "taladrado" toda la corteza externa e inter

na del hospedero. 

iii) Co1onizaoi6n.- Se presenta en e1 traneoureo de 6 a 12 

días posteriores a ia fase de penetración. Se aprecia que e1 

par de hojas coti1edonarss se han desp1egado de·.ta1 forma wie -

captan una mayor cantidad de iuz eoiar. SU oo1or verde o1ivo P.2 

ne de manifiesto una a1ta actividad fotoeintdtica, 1o oua1 su~ 

giera que se ha establecido la coneco16n con el hospedero para

ia abaoroidn de agua y nutrientes. 

Dichas hojas cotiledonarea se encuentran recubiertas por ~ 

na capa de cera, do espesor variable; la cual las protege da u

na excesiva deshidratación. Por BU parte, 1a hiperp1asia prima

ria se encuentra en pleno.crecimiento, aumentando de 'ata forma 

e1 área baaa1 de fijación de1 hemiparásito sobre ia rama de su-

hospedero. 

Qbservacionea rea1izadaa mediante 01 microscopio estereoe

odpico, muestran que hasta 6eta fase, e1 hauetorio ha 11egado -

ya a loe haces vaeoularea del hospedero; pasando primeramente -

por el floema, la regi6n del cambium, y en ocaaioneethasta la -

parte máe reoiente de1 xi1ema 

iv) Inter-relaoi6n Parásito-hospedero.- Aunque se ha observa

do que una gran cantidad de fru.tos completa las etapas antes s~ 
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f1Bladas, s61o 1, o como máximo 2, logran continuar con las eta

pas eigu.ientes. Lo e.ntes expuesto ocurre para. el caso de cada ~ 

na de las ramas infectadas del hospedero. 

Is. aparici6n del primer par de hojas verdaderas requiere -

de 10 a 20 d!aa posterioree a la fase de oolonizaci6n. 

En l!Ulllll, todo el proceeo de germinaci6n, deede la fijaci6n 

y hasta la aparici6n del ~rimar par de hojas verdaderas, requi~ 

re de 45 a 75 diae¡ dependiendo de la poeici6n en que se locali 

.ce el fruto oon respecto a un área de mayor o menor inaolaoi6n, 

o del di4m.etro de la rama infectada. Pavoreoi~ndose el prooeso

en rama.e de menos de dos a~os de edad. 

Se ha observado que ~· hUnnewe1111 crece m4s rápido en re.

me.a del hospedero cuyo didmetro es menor a loe l.5 cm; llegando 

inoluso a suprimir totalmente a la porci6n terminal de la rama. 

No se han encontrado ejemplares adu1tóa 1 ni fases de germina--

oi6n de 4ete mu4rdago en la porci6n f'ustal de los hospederos. 

Loe individuos da §• hunnewellii eon perenifolioa. El pro

m&dio> de vida ea oaloula entre loa 5 a 7 afio e 1 aunque no ea oo~ 

eidera oomo tajante 4ete lapso, ya que todo depende de la efec

tividad oon qua se realice el control cultural de 4etoe mu4rda

gos, ~ que para el oaeo da ~ pereica y ~ dr,ymifolia, 

una 1nteetaoi6n por ~· hunnewellii del tipo o grado A, ocasiona 

reduooi6n en vigor y pro<!Uotividad, e incluso la lllUerte del ho.!!, 

pedero en grados avanzados da 1nvasi6n,(ver anexo II). 

II) Etapa reproductiva. 

Esta etapa Be inicia al al'lo siguiente de la fijaoi6n del -
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bemipar4eito sobre la rama del hospedero; precisa.mente en los -

meses de abril a junio. Aunque eon ya visibles las yemas veget~ 

tivaa desde el mea de diciembre (primera quincena), y de la axi 

la de cada una de las hojas, apareceran las yemas florales. 

La polinización de las flores ocurre durante loa meses de

abril y basta principios de julio. Loa agentes de polinizaoión

son, por orden de importancia: el viento, los inseotos (!I!!! !!! 

~y~ domestica, principalmente), y el egua. 

A pesar de que la planta se encuentra en periódo reproduc

tivo, no cesa su crecimiento y desarrollo vegetativo, adquirie!!: 

do cada dia mayor porte y vol'dmen. De f'orma. que oon:torme crecen 

las ramas de ese afio, en J.a. baeo axilar de cada hoja se dese.rrg, 

lla una inf'loresoencia. 

Ea muy interesante observar que mientras el hoepedero oa~ 

oifolio cambia de follaje, la invasión producida en 41 por~· 

hunnewellii, le hace parecer oomo un "arbol siempre verde". 

El desarrollo de los frutos requiere de un lapso de 6 a 8-

mese a; al t~rmino de loa cuales puede iniciarse un nuevo oiolo. 

El dnioo mecanismo de control practicado en al área de es

tudio para el hemipardeito y hospederos en oueatidn son las la

borea culturales de poda con finalidad de sanidad (deainjerta-

do ), uoando herramientas muy rudimentarias, fabricadas con ti~ 

ras de madera, y en la punta, ganchos de varilla, sujetados con 

alambre recocido. 

Con data herramienta ae deainjerta, arrancando una frac

ción inmediata inferior a la hiperplaaia. De no hacerse de data 

manera; ai sólo ee quita el follaje del hemipardaito dejando la 
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hiperplas1a, es seguro e1 brote de retoaoe. 

Por otra parte, ee observó el efecto de unn l!mitante bio

ldgioa que afeota a StruthEUlthue hunnewellii, sobre ~ .22!:

.!!.!2!• y que ee conocida oomo Roya (UromyceB ~; eegWi Zita

y Espadas -1991-), la cual ataoa en el periddo de Invierno-Pri

mavera; y es espeo!fica para e1 hemipar4eito en ouestidn, oau-

sandole daflo tanto a loe ·foliolos, inflorocenoia y tallos. 

Finalmente, a pesar de que oe trata de un mismo hemiparáe! 

.to, no existe coinoidenoia entre las diferentes faees del ciclo 

fenoldgico deeorito. Dioho oiolo se inicia en primer tármino s~ 

bre ~ pernioa¡ y al cabo de 15 6 25 días se inicia en ~

.!!!!.! dry¡nifolia. Se atribuye dicha variacidn a la condioidn de -

oaduoifolio y peronifolio de dichos hospederos. 
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Disousidn. 

Loe datos que se presentan en loa oioloe fenoldgicoa de -

Struthanthue hunnewellii, sobre ~ persica y~~

~; y de Peittaoanthus sp., sobre~ leiopb.Ylla; deben -

ooneidera.rse como una guía de campo, y no como una serie de --

eventos que se presentan con preo1e16n matemdtioa. 

I.o anterior se afirma,porque consideramos que es necesario 

recordar que &atoa hemiparáaitoa eatan sujetos a las respuestas 

fiaioldgicas de sus hospederos a loe cuales :Infestan. Y que a -

su vez, 4atoa responden en diferente medida a los cambios que -

ocurren en el transcurso del a.f1o, en lo que se refiere a los -

eventos abióticos, principalmente loa de índole meteoroldgioa,

Weir (1916), Menzies (1954), Thoday (1957), Kllijt (1964) y Ha

rold y Hocker (1984). I.a variacidn no excede en más de 15 a 20-

d{aa entre cada fase fenológica. 

I.aa figuras (20) y (18) muestran un ajuste de diohas fases 

fenológicas a las oondicior.es meteorol6gioaa que generalmente -

se presentan en el área de estudio. 

Para el ·caso de Struthanthua Jnumewellii, es sugiere real! 

zar el control cultural (deainjertado), entre loa meses de fe

brero a octubre, ya que en 4ote periddo ea m4a efectiva dicha -

actividad, puesto que baja notoriamente la disponibilidad do -

indouloa. 

Para Paittacanthus sp., se tiene que el oontrol cultural -

resulta md:s efectivo si eu apl:l.oaoidn se realiza entre loa ma

ses de febrero, y principios de mayo; ya que en &ate peri6do o-
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curre la eetao16n seca en nuestra área de estudio. Y que de 

acuerdo a lo que indican Harold y Hocker (1984) 1 las especies -

del g~nero ~ que fungen como hospederos, se encuentran en -

un estado latente transitorio, debido a que la humedad disponi

ble en el suelo baja notoriamente,para permitir un crecimiento

continuo de loe merietemoe de la raiz, el tallo o la corona. 

Pinalmente, el conocimiento integral de los cambian que ~ 

fren a nivel fenoldgico tanto los hospederos infestados, asi e~ 

.mo el hemiparáeito, permitirán disminuir los efectos negativoa

de 'sta enfermedad a niveles controlables. Nunca a la elimina-

oidn total de alguna de las especies de mu~rdago preaentes en -

4rea de estudio. 



6.10 Efecto del control aultural propuesto y evaluado para la
disminucidn del grado de invaai6n por Psittaoanthus sp.T s~ 
bra su.e hospederos del g4nero ~' presentes en tres zo-

nas bien definidas del drea de estudio. 

La programaoi6n de 4sta actividad se efeotuo con un mes de 

retraso, tomando como baso los datoe del oiolo feno16gioo que -

se presenta en el inciso 6.6 de 4ste trabajo. 

LB.e actividades de campo, denominadas en su. conjunto oomo

"desinjertado", se iniciaron el 11 de marzo de 1991 y concluye

ron el 17 de abril del mismo ano. 

Almque loe reaul tados de 4ste control ou1 tura1 aon expl'"OB,! 

dos en au mayoría en forma cualitativa m4s que cuantitativa, d,! 

ben considerarse como de oaraoter oon.:f'iablo, ya que se apegan -

eetriotamento a la realidad que impera en el 4rea de estudio.-

Lo anterior se afirma debido a que existieron mdltiples oaren~ 

cias de material y equipo, que debieron ser Bolventadae con re

cursos propios. Pero consideramos que la metodolog!a propueeta

estt1. acorde con loe minimos x·eoureoa que poseen loe du.efl.oe o -

responsables del recurso forestal en el 4roa de estudio. 

6.10.l Zona A1 Paraje Valle-El Monumento, km 21¡ munici
pio de Donato Guerra. 

BO 

Se preeent6 en ~eta zona un cambio en e1 uso del suelo en

los primeros 102 m en línea recta, con respecto al aoota.miento

de la carretera, por lo que loa datoa eatadiatioos f'ueron toma

dos a partir del límite qua marcaba el lindero del predio agrí

cola, tal y como se observa en el plano de la figura (23). 
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Tabla 1 6 

Distribuc16n por faja de los individuoe del gdnero 
~. (infeste.doe o no) en la zona A 

l!'e.ja J6venes Adultos Total 
(m) (DAP < lO cm) (DAP ::>lO om) 

0-20 43 37 80 
20-40 72 23 95 
40-60 49 60 109 
60-80 62 62 124 
80-lOO ~ ~ ..llL 
Tot~l 282 270 552 

Tabla 1 7 

Individuoa de1 g4nero Pinue, controlados o no en la zona A 

Individuos Gro.do I .,. Grado II .,. G<rado III .,. Total 

Controle.dos 29 39.73 10 40 5 71.43 44 
No controlados 44 60.27 15 60 2 28.57 61 

~ ~ ll 1 ~ 

Total de individuos oontroladoe1 44; en porcentaje 1 41.9"' 

Total. de individuoe no oontrolados 1 6 l; en porcentaje 1 58.l'f, 

Superficie de l.a Zona A: l. - 40 - 00 

Cobertura1 

e.) Total de individuos adul.toe --- l.00 'f. 

81 

Total. de individuos invadidos -- x,. Poroente.je de ind!vi-
duoe infestados por BU 
per1'1oie de la Zona.. -
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b) Porcentaje da individuos infestados --- SUperfioie de la zo 
por euperf'ioie de la Zona. na (en haot4reas) -
Poroentaje da i.n~eooidn en el 8!: =X ---- l.O ha 
bolado, en 1 ba de la zona. 

a) 270 ---- 100 " 
105 ----- xa~ 

b) 30.9,;; --- 1.4 ha 
~ax --1.0 ha 

El valor do 27.B ;; nos indica que dete es el porcentaje de 

individuos del gdnero ~ •. que eetan infoetadoe en al&dn gra

do por Pei ttaoanthue ep. en la Zona A, sobre una euper.f'ioie de

l hectárea. 

· La figUra (25) noe muestra lae oategor!ae diam&trioae on -

las que se va alguno de loe treo grados de infeetaoi6n por~

ttacanthue ep. El rango se eit4a entre loo 25 y loe 85 om de -

D.A.P., siendo lae mAe afectadas, por ndmero de individuos in-

feetadoo, lae de 35 cm a 40 cm de D.A.P. En menor medida, las -

oategor!ae de 25 ~ 30 om de D.A.P. y las de 45 a 50 om de D.A.P. 

Para la ~ona A, la tabla ( 7 ) noe muestra que ea 1ogro ca~ 

tro1ar a e61o el 41.9 ;; de loe individuos de1 gdnero P~e que

moetraron alguno de loa tres grados de 1nfestao16n sugeridos en 

la parte fina.l del anexo II. Paro debido a lae defioianoiae an

la calidad del equipo usado pare. e1 control ou1 tural., no se lo

gro controlar al 58.7 " de datos individuos. 

Por otro lado, la miema tabla ( 7 ) indioa que un gran ndot.!. 

ro de individuos presentan el grado de invaei6n I, en oonoreto

ee e1 7o;; del total infeetador El 24;; proeenta el grado II y el 

6;; restante el grado III. 

r.a figura (24) preeenta en forma gr4fioa 1a dietribuoi6n -

de 1oe trae diferentes grados de infeoo16n conforme a la poei--
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o 
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/ ,/ / 
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n-n-n n nn on 

:::::>< 

'n n 

zona B Zona C 

llllILGrado A=1 [><IGrado 8•2 l lºoºI Grado C•3] 

Flc;¡.:24 Variación de tos grados de invasión por ~lttacanthys 
sp., sobre sus hospederos del género flll¡¿¿¡ en retac Ión a su 
posición con et acotamiento de la carretera. 
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Fig25 Distribución de frecuencias absolutas por categorías dllsomé
trlcas de los árboles del género ~.infestados por Psitt«4ntbus 

s ., en las Zonas A C. 
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cidn que guarda oada faja conforme al acotamiento de la oarret~ 

ra. Se observa que los mayores grados de 1nvaei6n ee preeentan

en las fajas m4e cercenas a la carretera; esto ee, en lao de 

0-20m, 20-40m y 40-60m. Disminuyendo el grado de invaei6n en 

las fajas de 60-80m y de 60-lOOm; pero aumenta el ndmero de ho~ 

poderos del g~nero ~· 

Finalmente, la relao16n existente en cuanto a~ ocoteado o

ree1nado, para la pred1spoe1ci6n a la infeoci6n en loa hospede

~oa, queda descartada. Puesto que se observaron divoreoa grados 

de 1nvaei6n por Psittaoanthus ep., "tanto en 4rbolee sujetos a -

4ate me.nejo como loa que no lo estaban. 

Aunque no se cuantitioo la selectividad para la 1nvasi6n -

por mu4rdago verdadero sobre alguna especie en particular del -

g&nero ~. se observó que tanto .E• patula, !· montezumae y !• 
~ moetraron por igual algdn grado de invasi6n. 

Ia Zona A ea donde ee detect6 la mayor actividad destruoti 

va del "barrenador de estilos", en las in~lorecenciae de~ 

.2!!!:!!l:!!!!. ap.¡ ya qµe no ee encontraron pld.ntulae de dete hemipa

r4aito, ni aiqµiera cantidades apreciables de frutoa. Por lo -

que ae sugiere el deaarro1lo de loa eatudioo pertinentea para -

oonooer la biolog!a de date ineeoto en deta Zona A. 



6.10,2 Zona B: Pe.raje Mesa de Ja1mee1 munioipio de Valle 
de Bravo: 

Tabla 1 8 

Distribuoi6n por taja de loe individuos del g4nero 
~. (intestados o no) en la Zona B 

Paja 
(11) 

J6venes 
(DAP <: 10 cim) 

Adultos Total 
(DAP > 10 om) 

0-20 73 76 149 

20-40 65 126 191 

4o-60 138 140 278 

60-80 236 248 484 

80-100 ~ ..J!!2.. 677 

~ 800 979 l,779 

Tabla 1 9 

Individuos del g&nero ~· oontroladoa o no en la Zona B 

Individuos Grado r " Grado n " Grado rn " Total 

controlados 67 54 13 62 5 7l 85 

No oontroladoa 57 46 8 38 2 29 67 

Total lli ll 1 ~ 

Total de individuos oontroladoa: 85¡ en porcentaje: 56.0 " 
Total da individuos no oontroladoa1 67; en porcentaje: 44.0 " 

84 
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Superficie da 1a Zona B: 10 - 09 - 80 

Cobertura 1 

a) 979 -- 100 '!> 
152 --- X= 15.52 'f. 

b) 15.52 'f. -- 10.098 h 

l.54 '!> ax -- 1.0 ha 

De los datos antes seHalados se tiene qua el 1.54 '!> de los 

individuos del g4nero ~ son infestados en algdn grado por -

Psittaoe.nthUe sp., 4sto en relaoi6n al heot4rea, 

La figura (27) nos muestra las oategor!as diamdtrioae en -

las que se observa algdn grado de invaaidn de 4ete hemipar4eito 

El rango se eitda entre los 15 cm a loe 85 om de D.A.P, 5iendo-

1a categor!a de loe 45 om de D.A.P., 1a que presenta e1 mayor -

ndmero de individuoe que presentan algdn grado de invaei6n. In

mediatamente 1e siguen las oategor!ae de los 50, 55, 60 y 35 om 

de D,A,P. 

Para la ~ona B, la tabla ( 9 ) nos muestra que edlo as pudo 

controlar al 56 'f. del total de individuos infestados en algdn -

grado. Y el 44 'f. restante no eo controlo, debido a 1as oondioi~ 

nea deficientea de1 equipo utilizado para e1 oontrol. 

Por au p9.rto, la tabla ( 8 ) indica que el 81.6 '!> de loe 1!! 
dividuos del g4nero ~. presentan el grado I; el 13.8 ~ tie

nen el grado II y e6lo al 4.6 '!> presentan el grado III. 

El plano de la figura (26) presenta en forma gr4fioa la -

distribuci6n de loe hospederos do PeittaoanthUe sp. En ella ee

concuerda oon loa resultados obtenidos en la Zona A. Ea decir -

existen grados de invasi6n moderada y severa (II y III), en las 

fajas máa cercanas al acotlµJliento de la carretera, pero el nWn~ 
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ro de individuos 1.nfeetadoa en datos grados es menor. Pero a m!, 

dida que aumenta 1a distancia de 1os hoapederoa con respecto al 

.acotamiento, disminuye el grado de invasi6n, pero aumenta el n~ 

mero de hospederos invadidos. ra fiBUra (24) aclara lleta eitua

ci6n. 

Se descarta la idea sobre la dieposici6n de 1oa hospederos 

a la invaai6n por Psittacanthua ap., debido al resinado u oco-

teado. Diohae prácticas podrían ser parte integral del conjunto 

_c¡ue involucra el proceso de disturbio. 

La.e dos especies de ~: E.• leiophllla y ~· montezumae -

resultan igual de eueceptiblee a la invasión de lleto hemipards_! 

to. 

En .Seta zona tambidn se presenta el efecto del 11 barrenador 

de estilos11 , aunque su incidencia ea menor a la que ocurre en -

la Zona A. 

6~10.3 Zona C1 Paraje Loo Pl.anee; tllUllioipio de 
Tamaeoaltepeo. 

Tabl.a 1 10 

Dietribuoi6n por faja de los indiv:tdaoe del 

~. ( infe stacloe o no) en la Zona e 

Paja Jovenes Adul.toe 
(m) (DAP < 10 Clll) (DAP > 10 om) 

0-20 o 122 

20-40 o 103 
40-60 o 78 
60-80 o 69 
80-100 _Q_ _!Q2_ 

.!2!!!:1 o 481 

gdnero 

Total 

122 
103 

78 
69 

_w_ 
481 
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Tabla 1 11 

Individuoe del g~nero .!'.!!!!!!!• oontrolados o no en la Zona C 

Individuos Grado I .,., Grado II 

"' 
Grado III 

"' 
Total 

Controlado e 5 50 2 100 l 100 6 

Ro oontro1adoe 5 50 o o o o 5 

~ 10 2 l ..J:J:. 
Total de individuos oontrole.does 6 en porcentaje: 61.5 ~ 

Total de individuoe no oontroladoe1 5; en porcentaje: 36.5 

"' 
Supe~ioie de la Zona Ca 3 - 61 - 20 

a) 461 -- 100 '1-

13 -- x-~'1> 

Cobertura 1 

J.612 ha 

1.0 ha 

87 

De aouerdo a 1oa resultados anteriormente eeffaladoe; se 

tiene qua para la Zona c, existe el 0.75'!> de individuos del gá

nero !!!!!!!! que presentan al.g11n grado de invaai6n por Psittacan

!.!:E!! ep., sobra una hectárea promedio de bosque. 

LB figUra (25) muestra las categoriae diam~tricas en donde 

resultan m4s afectados loe hospederos del g~nero ~· Diohae

oategoriaa oorreeponden por orden de importancia a las de 45 1 -

65, 75, 90 y 100 cm de D.A.P. Con excepci6n de lae categorías -

di~trioae 50, 70, 60 y 85 cm de D.A.P., en donde no exieten -

datoe de algdn grado de invaei6n. 

Para la Zona e, la tabla (11) presenta que el 61.5 '1- de ~ 

loe individuos que presentaron al.g11n grado de invasi6n, se lo--
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graron oontrolar. Mientras que el 38.5 ~ no se control6 debido

ª las razones ya formuladas anteriormente. De igual forma, la -

tabla (10) explica que el 77 ~ de loe hospederos presentaban -

el grado I; mientras que el 15.4 ~ de datos, presentaron el ~ 

do II. Finalmente, el 7.6 ~era atacado en un grado III. 

El plano de la figura (28), y la figura (24) confirman las 

mismas observaciones hechas para las Zonas A y B. En otras pal~ 

bras; si los individuos que fungen como hospederos de Paittaoan 

~ ep., se encuentran más cercarios al acotamiento de la carr!. 

tara (drea de perturbación eevera), el nilmero de individuos in

festados será menor, pero presentaran grados de invaa16n del ti 
po II y III. Y mientras que diohoe hospederos se encuentren más 

alejados del acotamiento de la ca.rrStera, menor ser4 el grado -

de invasión que presenten (por ejemplo grado I), pero el nilmero 

de hospederos aumenta considerablemente. 

Se confirma además la inexistencia de la relaoi6n entre -

lae prdoticas de ocoteado y resinado en la predisposición del -

hospedero a la enfermedad. Se considera que dichas práct~cas ~ 

:l'luyen en forma conjunta oon loe demás agentes de perturbacidn

al bosque, tales como la tala inmoderada, loe incendios, el so

bre paatoroo y el cambio en e1 uso de1 suelo; principalmente. 

I.e.e dos especies de ~ que se encuent1•an en 4sta zona,

reeultan infestadas por :l;¡ual¡ sobre todo ei E• ~ y E• 
montezumae se encuentran en 4reas donde 1a euoes16n forestal. a

sido interrumpida en forme drástica por loe diversos agentes de 

disturbio. 
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Diecueidn. 

Las diferencias en cuanto a la superficie trabajada para -

cada una de las tres zonas, so debieron a que la distancia a la 

cual se encuentran con respecto al Pueblo Valle de Bravo, es -

considerable por lo que &ato influyd en forma directa al -trael~ 

do del equipo usado en el control. 

De las tres zonas estudiadas, la Zona A es la que presenta 

el más alto :!ndice de individuos del. g~nero ~ infeetadoa 

por Paittaoanthus ep., en una heot4.rea promedio de bosque de 

pino; ye. que el valor de 27.8~ /ha, aei lo aeiial.a. En aesundo

orden de importancia se encuentra la Zona B, con el 1.54 ~ / ha 

y finalmente le. Zona C oon el 0.75.~ /ha. 

Los anteriores datos nos indican que se deben ejeautar loe 

trabajos de control cultural, en primera instancia, en las 1n.m!, 

diacione~ do la Zona A; ya que es en donde se presenta una alta 

incidoncia de la enfermedad sobre la maaa ~orestal presente. -

Las Zonas B y C deben ser tomadas también en cuenta, a fin de -

limitar el incremento de la superficie con probl.emas de inva--

aidn por Psittacanthus ap. 

En total se logro efectuar el control. oul.tural en J.37 árb_!! 

leo del gdnero ~. que mostraron cualquiera. de loe 3 grados

de invaai6n propueatoe en J.a parte final del ANEXO II. Dicha -

cantidad corresponde a sdlo el 50.7 ~ del total. de hospederos -

infestados; y se dejo de controlar al 49.3 ~ restante del total 

de hospederos presentes en tales zonas. 

Loe resultados obtenidos, y las observaciones de CB.Dlpo, -

ooncuerdan oon las conoluSionea de Vázquez .!.!, !!:!_ (1982), ya que 



todas las especies del g&nero ~ presentes en las tres zonas 

objeto de estudio, presentaron cualquiera de loe tres grados de 

de invasi6n observados para Paittacanthus ep. 

Si se ejecuta el control cultural en el peri6do comprendi

do entre loa meses de febrero a mayo, la efectividad de 4ste a~ 

r4 notoria, ya que de acuerdo con loa resultados observados en

oempo, no existe un rebrote del hemiparáaito. 

Se afirma lo anterior ya que al eliminar la porcidn veget~ 

tiva a~rea de Paittaoanthua sp., 6n el tiempo propuesto, se lo

gra romper o limitar la continuidad de la oonecoi6n xilema-Jd.1~ 

ma existente ~ntre el parásito y su hospedero, Srivastava y E-

eau (1961); Calvin (1967b); Sall~ (1977); Kuijt (1977) y Fieher 

(1982). Por lo que el mantenimiento del crecimiento y :f'unoiona

bilidad del hauetorio secundario de Peittaoanthue sp., eui're -

una interrupcidn demasiado brusca como para que pueda continuar 

su desarrollo a la par del tejido ini'eotado del hospedero, lim,! 

tanda de ésta manera, el flujo de savia bruta hacia loe tejidos 

que conforman a la hiperplaeia remanents sobre la rama del hos

podero, Kuijt (1977) y Fieher (1982); la que al paso del tiempo 

presenta claros signos de agrietamiento, causados probablemente 

por la p~rdida de turgencia de las c~lulae que integran loe te

jidos de dicha estructura. 

Ea muy probable que la aooi6n degradante de hongos y baot! 

riae acabe por destruir loe restos de la hiperplaaia, quedando

eolamente la hipertrofia de la rama atacada, Thoday (1956). 

Deograoiadamente no se logro eliminar a la totalidad de 

los hemipar4aitos situados.sobre varios hospederos. Esto se de-
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bio al h4bito de establecimiento de Peittaca.nthue sp., dentro -

de la corona del hospedero; ya qu~ so ubica en toda la longitud 

de las ramas infeatadae, y en ocaaiones era imposible o muy --

rieegosa 1a eliminación de loa mu&rdagoe colocados en la por--

oi6n extrema de tales rama.e. Por lo que sdlo ee controlo par--

oialmente al hospedero infestado, cambiando de data manera el -

grado de i.nf'eetaoidn; pasando de un tipo severo a uno de grado

inferior. En ocasiones :fue necesario el corte de aquellas re.mas 

que se encontraban severamente infestadas. 

Es necesario que el lector comprenda que el principal obj~ 

tivo del control cultural realizado, no es la eliminación de é,!!_ 

toe hemipardsitoa del eoosietema. en el cual se presentan, sino

que so trata por &ate medio de disminuir loe indices de infest.!!. 

oi6n que se preaentan en la masa forestal,a niveles tolerables. 
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Pinal.monte, consideramos que e1 conocimiento de la biolo-

gía. del "barrenador de eetiloe11 , perm.1tir4 a mediano y largo -

plazo la puesta en marcha de alternativas de control biol6gico

para Psittaoanthus ap., por lo menos en nuestra área de estudio. 
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7. Cono1ueionee y reoomendaoiones. 

- Do loa g&neroe y especies de la familia Loranthaoee.e presen

tes en el «rea de estudio; Peittaoanthus eohiedeanue, (Cham. a:
Sohleoht.) Blume; Psittacanthus sp. y Struthanthus hunnewellii, 

I. M. Johnt., son loe hemiparáeitos que ejercen loe m4a severos 

da.fice e inducen diversas enfermedades a sus hospederos cultiva

dos y silvestres de importancia forestal, fru.tioola y de ornato 

que ae ubican en diversaB zonas d~l municipio y área de in:flue!! 

cia de Valle de Bravo. Dicho rango de hospederos incluye en au

conjunto a 10 familias, 11 g&neros y 4 especies injertadas. 

La definicicSn de los oicloB fenolcSgiooe de Struthanthua ~

~. I. M. Johnt., sobre ~ pereioa, (L) Bateoh y ~

~ drymifolia. Y de Psittacanthue sp. sobre ~ leioph.Tlla,

nos permitio conocer el tiempo en el que se presentan las tases 

fenoldgioae mita eueccptiblee p!ll'a el control de ~atoe dos hemi

paráeitos. Ademáe de conocer a fondo la biología de ~atoe dos -

interesantes g&neros de mu&rdago. 

- El control cultural aplicado a tiempo, adn en caeos de 1nva

si6n severa por cualquier especie de mu&rdago verdadero, permi

te la reouperaci6n oaei total del hospedero infestado. Sin em~ 

bargo, los alcances de &ate sistema de control no contempla la

supreaidn del hemipardsito dentro del eooeiatema en el cual se 

encuentran. Unioamente da tiempo para la integrac16n de las ac

tividades tendientes a minimizar en la medida de lo posible, el 

efecto de loe agentes de disturbio. 

- De loe par~eitoo y patcSgenoe detectados como limitante biol.§. 



gioa natural. de loe mu&rdagos verdaderos presentes en el d.rea

de estudio¡ ae proponer. como de singular inter~a para ser con

sideradas en loa programas de investigacidn sobre el oontro1 -

biolcSgioo, a e1 11 be.rrenador de estilosº de las inflorecenciae

de Peittacanthua sp.; y a~~' que ea una Roya de 

lao hojas, tallos e inflorecenoiaa de Struthanthua hunnewellii 

I. M. Johnt. 

- Le. divulgaci6n de los resultados que se presentan en &ote -

·trabajo¡ dirigida a los particulares, instituciones y comunid.!!: 

des que forman parte del d.rea de estudio, permitirá la toma de 

deoioiones a corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de 

lograr un control eficiente de loe mu&rdagoa verdaderos detec

tados. 
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6,1. Anexo I 

Familia Loranthaoeaes olavea para los s~neroe y especies -
presentes en el área de estudio. 

Standl.ey (1922) y Lawrence (1951); describen a la Pamilia 

Loranthaoeae como sigues 
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Arbustos paraa!ticoa sobre árboles o muy rara vez árboles o 

arbustos erectos te~reetrea; hojas en su mayoría opuestas o en -

verticilos, enteras, a veces reducidas a escama.a; sin est!pu1ae; 

flores actinomdrficae, hermafroditas o unisexuales, con frecuen

cia son de celares brillantes; perianto doble o aparentemente -

sencillo debido a la supresi6n del labio del. cáliz; cáliz adhar! 

do al ovario, anular o capsular, o pooo definido; p~talos libree 

o soldados para formar un tubo, con frecuencia rasgado de un la

do; estambres en igual ndmero que loe pdtalos y sobre ~atoe u o

riginándose en su· baso; anteras normalmente bilocularea, a veces 

uniloculares debido a la fUeidn de loe 16cu1oa, oon dehioenoia -

longitudinal o poros terminales, o por rmm.ras transversales, a

veces con 16culos transversales; disco presente o ausente; ova_.. 

rio rudimenta~io presente con frecuencia en las flores maeou1i-

nas; estaminod10 presente en las flores femeninas; ovario ínfero 

6vulos por lo general no distintos; estilo simple o ausente; ~ 

to una baya o una drupa; semilla solitaria, desprovista de testa 

endospermo generalmente abundante; embr16n grande, a veces hasta 

tres en una sola semilla. Principalmente se encuentra en los Tr~ 

picos, Los gdneros que involucra ~ata familia sona Loranthua, -

~' Dendrophthora, Phoradendron, Arceuthobium, Struthanthus, 
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Cladooolea, Peittaoanthua. 

- Clave para loe ¡¡t!neroe en Mdxico -

De acuerdo a loe estudios de Standley (1922); los gjlneroe -

de Loranthaceae presentes en M&xioo, se separarían de 1a si:---

guiente ma.nera1 

- Flores ein odliz, muy pequenas. 

- Florea dispuestas en una hilera sobre loa entrenudos de la 1!!: 
florescencia; hojBa bien desarrolladas. Dendrophthora. 

- Flores en dos o más hileras. 

- Florea solitarias en las axilas de las ~r&ateas; hojas redu-

oidas a escamas Arqeuthobium. 

- Flores dispuestas arriba de las brdoteas sobre el eje de la 

espiga; hojas con frecuencia con buen desa.rrollo1 

Phoradendron. 

- Florea con cáliz,, con· frecuencia grandes y vistosas. 

- Flores hendidas en el eje de la inf'loreeoenoia.0ryotanthus. 

- Florea no hendidaa en el eje de la infloreeoenoia, slsiles-

o pediceladas, de 1 cm de longitud • •••• Struthanthus. 

- Flores ~ioicaa, pequeilas; inflorescencias axilares, en ra-

cimos; florea pediceladae. • • • • • • • • Cladocolea. 

- Flores grandee, de 2 om de longitud o más. 

- Semillas oon endoapermo PbrzsilanthUe. 

- Semillas sin endospermo Psittacanthua. 

- Desoripoi6n del g~nero Phoradsndron, Nutt. -

Arbustos erectos o colgantes, a veces de varios metros de -

longitud, pardsitos de dicotiledóneas principalmente, algunos a-



tacan a especies de Pindceae; plantas gl.B.bras o pubescentes; ra

mas redondeadas, anguladas o oompreeas, con o sin catáfilas en -

la base de las ramas o en los entrenudos; hojas opuestas, gene-

ralmente bien desarrolladas, a vecee reducidas, verdee o a..mari-

llentas con venaci6n basinervada o pinnatinervada; infloreecen-

oia una espiga, que nace en los nudos de las ramas, dividida en

varios nudos o articulacionee; flores pequeftaa, unisexuales, pe

rianto dividido en tres partes, 2-6 columnas o líneas de flores

en cada articulaci6n inmersas en el.eje de las espigas; ovario -

unilocula.r, uniovu.lado; fruto una baya globosa u ovoida, con o -

ain pedicelo, semilla envuelta en una pulpa pegajosa (mucílago)~ 

Sin duda, es el gdnero que tiene mejor distribuoidn en Allúl

rica La.tina. Se conocen desde el SUr~ste de loe Estados Unidos y 

hasta el Cono Sur (Suda.márica), y las Islas del Mar Caribe. A ni 

vel mundial se conocen cerca de 300 eapecies, la mayoría de e---

11as se encuentran en las zonas tropicales. En la Rep-d.blica Mex1 

cana, se conocen prácticamente en todos los Estados. Alt1tudina~. 

mente pueden enoontraree especies desde cerca del nivel del mar

(50 a 100 m.s.n.m.), hasta ~Y cerca de loe 3,000 m.s.n.m., 011-

va (1963) y Bello {1965). 

Eete dltimo autor reconoce la existencia de 57 especies, -

distribuidas principalmente en los Estados de Veracruz, Yuoati:ln

Puebla, Quer4taro, Oaxaoa, Jalisco, Tam.auli~as, Sinaloa, San --

Luis Potosí, Tabasco, Nayar!t, Mdxico, Nuevo Le6n, Jlaja Califor

nia, Sonora, Oohahuila y Michoscán. Dichas especies se encuen--

tran parasitando diferentes tipos de vegetaci6n arb6rea o tBJ<a -

(Quercue opp, Prosapia app, Juniperus spp, CUpressus epp, eto.). 
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- Clave para las especies de Phoradendron -

Loe trabajoa de Oliva (1983) y Bello (1984),(1985); airvie

r.on de pauta para 1a confecoi6n de la siguiente ola.ve: 

l.- Plantas sin escamas oatafilaree oerca de la base de las ra--

maa. 

2.- Ramas y tallos muy plenos, ampliamente alados • 

• E• oalyculatum. 

2.- Ramaa y tallos oilíndriooa, ala reducida, 

3.- Hojas obtu.eae, más anchas que lineares, regularmente -

de 3-ó.5 cm de largo, por 3 - 11 mm de ancho, ligera--

mente pu.becentee • • E• brachretachyum. 

l.- Plantas con eeoe.ma.e cata.filares cerca de la base de las ra--

me.e. 

).- Hojas pecioladas, con ID.4s da 10 cm de largo, talloe r~ 

dondeados, nunca alados 

- Doeoripci6n del g~nero Paittacanthua, Mart. -

Arbustos par4sitoe erectos, que crecen principalmente sobre 

rama.e de diootiled6neae, de 1-2 m de longitud¡ tallos tetrangul~ 

res o ouadrangu.1ares, quebradizos; hojas verdes, bián desarroll~ 

das opuestas, alargadas~ pinnatinerviae, con el dpice obtuso o -

agudo¡ infloreoenaia corimbosa, florea largas, comdnmente de 3-8 

cm de longitud, de color rojo anaranjado o vivamente encendido,

que al madu.rar se abre en 6 partea, 6 estambres unidos por ol fi 
le.mento a las piezas del perianto; ~ruto una baya de color oscu

ro, semilla envuelta en una sustancia pegajosa. ta semilla al ID!: 

durar y encontrarse sobre la rama del hospedero ea abre, tomando 
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un aspecto estrellado; segdn Oliva (1983), citando a Ms.rt!nez -

(1978). 

Bello (1985), describe al g6nero Psittacanthus oomo sigue1 

Plantas nrbuativaa, erectas, de tallos oil!ndricoe y cua-

drangu1ares, glabro·a, de color oaf~ oacuro; bojas verdea, oarn_g, 

aas, e11pticas, obovadaa o lanceoladas, con ápice obtuso o agu

do, borde entero, base atenuada, falcada y oblicua con peciolos 

cortos; flores grandes espigada.e, cimoeas y corimbosas, de co-

lor amarillo y anaranjado; fruto elíptico de color verde o car.! 

oaouro al madurar. Parásitas de dicot11ed6neae. 

G6nero con aproximadamente siete especies en M6xico, prin

cipalmente en los Estados de Oaxaca, Veracruz, Miohoacán, Mexi

co, Te.maulipas, Jalisco, Nayar!t, Chiapas y Yucatán. 

- Clave para las especies de Poittaoanthuo -

la.- Ramas general.mente cuadrangulares y con menor frecuencia -

más o menos anguladas. 

2a.- Flores de 6.5 a 8 om de largo1 fruto de 1 cm de largo, -

negro a la madurez, perianto de color rojo anaranjado -

brillante. .f• eobiedeanue. 

2b.- Floras de 6.5 a 8 cm de largo; fruto de hasta 2 cm de -

largo, de color verde olivo cenizo a la madurez, perian-

to de color amarillo canario mate. Paittacanthus ep. 

- Deooripci6n del g6nero Struthanthuo, Mart. -

Arbustos con apariencia de planta trepadora o bejucos; a -

veces de varios metros de longitud, glabras; tallo redondeado,

hojas verdea, bi~n dese.rrolladas, opuestas, pecioladas, pinnat! 
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nervias; 1nf1orecencia en espiga o corimbo; floree a6ailea o pe

dioeladaa, verdes o a.ma.rillentae, por lo comdn con el perianto -

de 2-6 mm de longitud, cuando madura se abre en 6 parteo, 6 es-

tambres unidos a las piezas del perianto; fruto una pequeña baya 

oaf' o verdosa. 

Oliva (1983), indica que áste gánero tiene una amplia dia-

tribucidn geográfica; se conoce desde M~xico hasta Brasil. A ni

vel mundial se considera que existen de 50 a 60 especies, de re

giones tropicales, principalmente. Pera M~xico, Standley (1922), 

considera 11 especies; Mertinez (1959) y Riba (1963), consideran 

12 especies. Oliva (1983), reporta que en los herbarios reviaa-

doe se registraron un total de 26 especies, presentes en la Re~ 

blioa Mexicana. 

Por su parte Kuijt (1975), comenta que el Bdnero ~-

~ es muy cercano filogen6ticamente al g6nero Clndocolea, por

su. forma de vida, modo de parasitismo y detalles ~loralen; eu--

guiere restringir a las especies del g~nero Cladocolea, a aque--

11as que tienen inflorecencia determinada y flores simples late

rales; Struthanthus tendrá flores en triadas y una inflorecencia 

indeterminada. 

- Clave para las especies de Strutbanthus -

la.- Infloreoencias sdsiles, rodeadas por hojas, tépalos de flo-

res masculinas de 4 mm de largo. Otras especies no pre 
sentee en el área de= 
estudio. 

lb.- Inflorecencias pedunculadas, rodeadas de un involucro de -

brácteas, tépalos de florea masculinas de 3.5 mm de largo.

• Struthanthuo hunnewa~111. 
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- Desoripo16n del g6nero Cladocolea, Van Tieghem. -

Especie tipo: Cladocolea andrieuxii, Van Tieghem 

Arbusto parasítico erecto o arbustivo ramificado, glabro o

pooo pubescente; ramifioaoidn lateral (incluyendo las inflores-

oenoia), a menudo emergen en un pseudo origen; haustorio endooo.!: 

tioal, el cual puede estar sobre los tallos o en la base de la -

planta, o ser ausente. Hojas decuaadas, alternas, o irregularme,a 

te ordenadas, simples, con venao16ri pinnada, a veces reducidas a 

escamas. Plantas dioicas o con flores hermafroditas; en ocasio-

nee se aborta al.glin 6rgano sexual, por lo que aparece ausente. -

Inflorecencia normalmente determinada como una espiga, capitular 

dicaaio, o racimoaa, en algunas eape'cies se tiene conocimiento -

de la p6rd1da de flores terminales, o están reducidas a una flor 

individual, con un par de brácteas; flores laterales con br4c--

teas cortas, aolitariao en las axilas, persistentes (a veces ca

ducas) o brácteas ~oliarea. Florea de color verde claro o amari

llo claro, a~silea o pediceladaa, de 4,5 6 6 individuos; eatam-

bres fuaionados con las par.tes del perianto; dimorfos o monomor

fos, con 4 tecas; los granos de polen son redondeados o triangu~ 

lares, a veces con surcos triradialea, con \.Ula prominencia tri8!!, 

gular, en ocasiones liso; a menudo son de forma retorcida o gen! 

locular, especialmente en la porci6n superior. El fruto ea una -

baya, con una semilla con endospermo; dicotiled6nea, con embri6n 

alargado o globular, el diaco haustorial poco desarrollado. 

El g~nero Cladooolea se distingue del de Dondropemom, Oryc

~. Phthiruaa y StruthB.nthus por las flores terminales (de-
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nominadas como inflorescencias), y, por e11o, en cualquier for

ma de br4oteas; de Ixooactue, se distingue en au mayor parte -

poi• la. :l'orma del grano de polen de date dltimo. Y de~-

~ y Phthirusa, ya que dstoa presentan floree laterales, li-

bree de brácteas, Kuijt (1975) 

Geográficamente, el g~nero Cladocolea esta concentrado nl

Norte del Iemo de Tehuant'epeo. Algunas especies, como Q• o ligan 

tha, es conocida de M~xioo, aei como tambidn en Guatemala y Pa

namá; y es 1II\1Y probable que se encuentre ~ambi~n en las áreas -

intermedias de datos dos pa!ees. De cuatro especies, tres de e

llas ea han encontrado fu.era de su origen nativo, apareciendo -

como de otro g6nero, son encontradas tambidn en zonao basta.nte

eepa.ra.da.e de Suda.mdrioa.. El ca.so de ~· cla.ndeetina ejemplifica

lo arriba expuesto, ya que se a encontrado a diveraaa ~ltitudeo 

sobre el nivel del mar, (Q. ~. Q. ha.rlingli y Q• ~ 

,!!!!!)• Kuijt (1975). 

Bel1o (1985), menciona que el ~nero Cladocolea eeta pre

sente en 1os Estados d~ Guerrero, M~xioo, Miohoacdn y Puebla. 

- Clave para la especie de C1adocolea -

1a.- Creoimiento joven f~namente puberulento. Espigas con folla

je involucral. Hojas oaei o cerca del dpice de la infl oree-

cenoia. .Q. mioropb,ylla. 
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B.2 Anexo II 

Diagramas propuestos para la evaluaoi6n en campo del dallo 
al hospedero por invaeidn de mu~rda,go. 

Hawksworth & Wiens (1977), en eu trabajo, señalan que el -

mu4rdago enano (Arceuthobium opp) paraeita a hospederos de toda

olaee de edad, provocando la mortalidad o disminuoi6n en vigor,

oreoimiento y calidad de la madera. 

I.a oalifioac16n cualitativa fitosanitaria de árboles parasl 

tadoa se basa en loa estudios sobre dafloa, que establece prima-

ria.manta tres eituaoionee de invaei6n de mu~rdago conforme a una 

división de la copa en tercios, (Fig. 29)1 

- Primer tercio.- Porc16n superior de la copa; 

- Segundo tercio.- Porci6n media de la copa; 

- Tercer tercio.- Porc16n inferior de la copa. 

Respecto al grado de intensidad de la 1nvnei6n por teroios

ee consideran tBlllbi~n tres situaciones: 

o 
l 

2 

Infestación 

No visible o inexistente. 

Baja, menos de la mitad de las 
ramas. 

Alta, mil.o de la mitad de las -
ramas. 

Para califioe.r la olase de 1nvasi6n por 4rbol se suman loo

grados de loe tres ~ercioe, cuya suma representa el grado do in

tensidad de la infestaoi6n del árbol tratado. 

Conforme a date criterio, se califican las clases do 4rbo~ 

lee infestados como sigue; y en caso de existir diferencias de -



Fig.2~ Grados de i nvasiÓn de muerdago: M 

$ 
A 

Ligera 
IO•Ml= 2 

B 
Moderada 
!.0•1•2)=3 

(tl Hawksworth F. G. 6 Wlens o., (1971>. 

e 
.severa 

. (2•2•2)=6 

1 
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invas16n de mudrdago en un área, ea conveniente obtener e1 prom.!. 

dio de los drbolee asi clasificados, Hawkewortb {1977). 

Clase de árbol Ce.lif1caoi6n 

o Sano 
l - 2 Iní'estac16n leve 

3 - 4 Infeetaci6n moderada 
5 - 6 Infestac16n severa 

La pdrdida en crecimiento depende principalmente del grado

de invaa16n por mu~rdago enano. Los árboles infestados en los -

fustes son generalmente m.1:1.e afectados en altura que en diámetro. 

Los 4rbolee de Peeudotell5a menzieeii severamente infestados re-

gistran pdrdidas basta del 4~ del volumen por hectárea,oegdn Ba

raoyay & Smitb (1972); citadoe por Rodr1.!;uez (1983). 

Ligbtle y Weiss (1974) confirman lo anterior, señalando que 

el efecto del parásito es m4s pronunciado en el incremento ra--

dial y volumen total, intermedio en crecimiento, en altura y, -

por '11t1mo, en di!tmetro total. 

Las eam.illas de laa coníferas con 1nfeooi6n severa, presen

tan daftos oonaiderables. LB producci6n de semillas genoralmente

se reduce en cantidad y calidad; el porcentnje de germinac16n ea 

ba~o por producirse semillas menos vigorosae; segdn Kimmoy y --

lll1elke (1959). 

Los basquee con presencia de mu~rdago enano son mde auecep

tiblee a loe incendios, por un incremento de rama.a y conos en el 

piso forestal, y al efectuares el disturbio, se producen cambice 

en la compceici6n flor!etioa y en las propiedades del suelo. 

I.e. mortalidad se presenta en una relativa baja proporci6n,-



30 Flg. Caracterización de los orados de l nfestaclÓn:"' 

2 

3 

4 

Grado 1: cuando ataca 1/4 parte de las ramas, 

Grado 2: cuando ataca 2/4 partes de las ramas, 

Grado 3: Cuando atac<i 3/4 ~r~s de J.u rtll'll4S. 

Grado 4lC!.larx:lo_pre.:i~ at•quli' _en-11Lmavo-
ría de las ramas cubriendo el árbol. 

(*)Se<;¡Ún Bello !1984l;modlfica el sistema de st"ls clases de 
Hawksworth a. Wlens D., < 1977), 
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dependiendo de las especies del binomio parásito-hospedero y del 

grado de invasión, Rodriguez (1983). 

Bello (1984) modifioa el aistema de seis olaees de Hawks--

worth (1977), que consiet16 en la divisi6n del árbol en cuatro -

porciones iguales, asignando a cada porc16n un grado de infeata

oi6n, interpretándose de la siguiente manera, (Fig. 30): 

- Grado I; una cuarta parte de 1aa ramas parasitadas. 

- Grado II; dos cuartas partes de las ramue paraaitadas. 

- Grado III; tres cuartas partes de las ramas paraeitadaa • 

. - Grado rv; el parasitismo cubre la mayoría de las ramas. 

Tal modificaci6n se realiz6 para inventariar el mayor nlime

ro posible de árboles infeotados, as! como cubrir con ~ayor rap1 

dez y sencillez áreas relativamente grandes. Las especies de --

mudrdago identificadae y estudiadas, presentaron en campo detas

oara.oteristioae, que en su conjunto sirvieron para elaborar el -

diagrama de la figura , Bello (1984). 

Grados de invaei6n de mudrdago verdadero: Psittacanthus 

ep., aobre hoapederos de corona decurrente. 

Harold y Hooker (1984), indican que existen doe tipos de e~ 

rona que pu.eden presentar loa 4rbolee de importancia forestal. 

IA primera de ellaa ea denominada oomo oxourrente, la cual

presenta una estructura pinada, donde ea muy notable le dom11l8;!! 

oia apioa1¡ y que a manera do ejeaplo, son las que presentan 

los modelos do Hawksworth y W1ens (1977) y Bello (1984). 

Harold y Hookor (op oit) mencionan que dicho tipo de coro

na es muy ootm!n encontrarla tanto en etapas de crecimiento veg~ 
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tativo, aei oomo en las etapas reproduotivae de talo• individuos 

Lo llnico que oambia es la oantidad de biomaea. 

El segundo tipo de corona se denomina como dacurrente o de

licuescente. En &eta claeifioaoi6n ee concentra la mayoría de -

loa hospederos que son invadidoa en e.l81fn grado por Struthe.nthue 

hunnewellii, I. M. Johnet. 

Sin embargo, en etapas de crecimiento vegetativo, loe hOBP,! 

daros en ouesti6n aparecen con W1 tipo do corona. ex.curren-te, el

oue.l cambia a deourrente al alcanzar el indi.viduo fases avanza-

das 4el crecimiento reproductivo. Esto se debe, entre otras oo-

sas, a que presentan un crecimiento fototr6pioo hacia donde h.ay

me.yor cantidad y calidad de luz, Barold y Hocker (op cit). 

Las evaluaciones e.qui presentadas se hacen en forma oual.it! 

tiva más que ouantite.tiva. Lo que interesa realmente es 01 041~ 

lo de la biomaaa de bemipar4sitos que se encuentran sobre la co

rona de un hospedero en cuest16n. Do 'ata forma se podrá 1.nvent,!! 

riar el mayor ndmero de árboles .infestados en un d.rea do-termina

da¡ en forma rápida y confiable. 

r.a dietribUci6n de PaittacanthUe ep, dentro de la corona de 

sue hospederos del gánero E.!!!!!!• es en prácticamente toda la lo.E; 

gitud de las rama.e invadidas. Nunca se a observado que cause al

gdn grado de infestación en el fuete del hospedero; más sin em-

bru·go, en ocasiones es posible enoontrarlo en la axila que ae -

forma entre la rama y el tronco del hospedero, dando la aparien

cia de ser parte del árbol infestado, tal. cual si ae 1;re.tara de

un verdadero injerto. 

Segi.111 los da.tos recabados en campo, Peittacanthue sp. es h.!, 
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miparáaito de hospederos cuyo D.A.P. ee sitda entre l.os 15 a 100 

centímetros. No se observ6 que atacara 4rbo1ee de menor D.A.P. o 

plántulas de vivero. La figura (31) es aplioable para todoe loe

boepederoe de Paittaoanthus sp., presentes en el área de estudio 

La califioac16n cualitativa fitosanitaria de árbole•. paras.!_ 

tados ee basa en trae di~erentes situaciones, de acuerdo a la -

cantidad de biomaea del mu~rdago verdadero, y conforme a una di

vis16n de la corona en tercios: 

a) Primer teraio.- Porción media de la corona. 

b) Segundo tercio.- Poro16n inferior de la corona. 

o) Tercer teroio.- Porcidn superior de la corona. 

En relao16n al grado de inteneidad de la invasión por ter-

cios, ea ooneideran tambi~n trae situaciones : 

o 
A 

B 

o 

Infestaci6n 

- No visible o inexistente 

- Lie'era 1 Se observa invnei6n tanto en 
el primer toroio como en el segundo 

- Moderada s Se encuentran invadidoe e~ 
si total.mento el primer y segundo -
tercio. Ro hay invaai6n en el ter-
oer tercio. 

Severa 1 La 1nvaei6n cubre caei tata_! 
mente o en gran parte a loe tres -
tercios. 

Para ae.lif'ioar le. clase de invaai'6n por árbol, se suman loe 

grados de loe tres teroioe, cuya suma. representa el grado de in

teneidad del llrbol tratado. 
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A 

~' ,,,,,1 
GRADOS DE INYAS:ON DE MUERDAGO VERDADERO ( ~ sp.) 
A, LIGERA (O + 1 • 1 l • 2 
B, MODERADA (O+ 2 + 2) • 4 
e, SEVERA (2 • 2 t 2) •6 
SEGUN REYES C., M. A. Y ESPADAS R, M. (1991) 
NOTA: HOSPEDEROS DE CORONA DEQJRRENTE 
SE IWSTRA DE IZQUIERDA A DERECHA DE 11'1 MV'llMO GRADO DE INVl\SQI A lfi MAXIMO 

e 



- Calificación de árboles segdn el grado de invasión -

Clase de drbol 

o 
l - 2 

2 - 4 

4 - 6 

calif ioaoi6n 

Sano 

In.f'estaoión ligera 

Infestación moderada 

Infestaoi6n severa 

Grados de invasión de mu6rdago verdaderos Struthanthus ~

~,1, I. M. Johnat., sobre hospederos de corona globo

sa o de curren te. 
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La principal raz6n por 1o que se presenta el diagrama de la 

figura (32), es por que el hábito de, vida de.§.• hunnewellii re~ 

quiere que la hemipar4aitB este ubicada en la periferia de la º2 

ro:ia del hospedero, en donde recibirá mejores condiciones para -

su creoimionto y desarrollo. 

Similar poa1oi6n de ubicao16n dentro de la corona de sus -

hospederos preaentan laa ospecieB de Phoradendron y Cladocolea.

Lo mismo ocurra en el caso de Psittaoe.nthUs sohiedeanus. 

Dichos muilrdagos verdaderos son hemipardsitos de hospederos 

cuya edad es superior a loe cuatro af1oa. No se observaron inva

oionea de ~atoe mu~rdagoe en 4.rboles de menor edad o en plantas-

de vivero. 

Le. calificaoi6n oualitativa fitosanitaria de 4rbolee paras_! 

tados se basa en tres diferentes situaoionea, de acuerdo a la 1!!, 

vasi6n por mu.4rdago verdadero, conforme a una división de la oo-

rona en tercios 1 



A B 

Fig. No:3t GRADOS DE INVASION OE MUEHDAGO VERDADERO (~ h-1111: 
ArLIGERA (0+2+1)•3 
S..MOOeRAOACl +2t1)•4 
C. SEVERA (2+2 +2)•6 
SEGUN REYES C., M. A. Y ESPADAS R., M. (1991) 
NOTA: HOSPEDEROS DE CORONA EN FORMA GLOBOSA ( DEl.x:uESCENTEl 
SE IUJSTRA OE ll:CUIERDA A DERfCHA DE UN lllNIMO GRADO DE lNVASION A llf MAXIMO. 

e 

-~-
~~~~ 
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a) Primer tercio: Porc16n media de la corona. 

b) Segundo tercio1 Porci6n inferior de la oorona. 

e) Tercer tercio: Porci6n superior de la corona. 

En relación al grade de intensidad de la invasi6n por ter

cios, se consideran tambi~n tres situaciones: 

o 
A 

B 

o 

Infestación 

- No visible o inexistente. 

- Ligeras Se observa 1nvaei6n tanto en el 
primer tercio, como en el segundo. 

- Moderada: Se encuentra invadido casi t~ 
talmente el primer y segundo tercio.
Empieza o no la invasi6n en el tercer 
tercie. 

Severas La illvas16n cubre casi totalme~ 
te o en parte, a loe tres tercios de 
la corona. 

Para oalifioar la clase de 1nvaei6n por árbol ae suman loe 

grados de los tres tercios, ouya re1aoi6n representa el grado -

de intensidad del árbol tratado. 

- Oali~ioao16n do 4rbolee segi!n el grado de invasión -

Clase da árbol 

o 
l - 3 

3 - 5 

5 - 6 

Cali~ioao16n 

Sano 

Infeotaoi6n ligera 

Infeetao16n moderada 

lnfeetaoidn severa 
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