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INTRODUCCION 

El prop6sito de esta i11vestigaci6n es el estudio oe la -

presencia de las enfermedades y plagas que originan el dete-

Tioro de los bosques, esrecíficm.iente de las zonas templadas 

del pafo, 

Cabe acl¡,rar ·;ue en relaci6n a las estadísticas que '"ªn.'!. 

ja la S,A,R,11, ( :>ecretarfa de A,~ricultur~ y Hecurcos ;iiuráu

licos ), se han oeleccionado las enfermedadeR y plagas de ma

yor ataque <J los bo3r:.ues. 

Dentro do lBo enfermedades se tratarán ~rimero las que -

son ocnsionadas por plantos par6sitas como el muérdago y o--

tras de menor im 1 ortancio provocadas por hon~os, nemátodos, -

bact&rias y vlrus, 

En lo que ~,0 refiere a plagns, éstas se :.an aerupéldo de 

acuerdo a los hD'lii tos biol6t..:icos de los insecton que l:is gen~ 

ran; en des.Jortezadores, bnrrcrn~dores, d0foliadores y otron -

de menor interi::; tales como cilup::.idorcs y raíceros. 

Los datos cJtadísticoo cotán organizadoc dentro d~ seis 

regiones propur:ot.JG por la S.:~. 1{.H., lan que C·:1nprcncten a to

do ul país. T~;.bi6n ~e presentan los 0v~11ces ~6s reciertt:S -

que se hnn h0cho en rolaci6n al com~JRte de laR :·anos invadi-

dao por eniermedades y plagas .. Comparando e:!. número Ce hectá

reas afectcdos, con rcs~ccto a ln superficie total orbolada. 

Por consieuicnte el prot lema q·..1.e causan las enfermedndes 

y pla13as en lo3 Lonquec de 1D Hepública r.:exicano, ha de:-;i)ert§. 

tlo un esr~cial i~terés tie laa autoridades forc3tales y de los 



respono~ules del aprovec'hamiento, fomento y protección de las 

masas arboladas. 

En forma 11ur1r..::inente han venid<~ realizfi111•ose trabajos de 

invedtigaci6n, desde el año dP 1·l6G, por parte del I.N.I.F. -

( Instituto Nacional óe Imeotigaciones r'•.restales ), eneami

nadns principalme~te al cono~imiet1tc d~ los ~acultad~3 biol6-

gicaa ue los incoct~,s plaen t de lOE:i far.tares n':Ji6tic .is oue .:.~~ 

vorecen su existencia y de lu mejor :0rn¡:._¡ Ue controlnrlos. 

Sin embargo, lns nianifestaci ,¡ms de enfermedades y plab·'S han 

sido atacadas con un cur6cter eminentemente cur.'.Jtivo, más que 

preventivo y es notoria lü c~ntidarl, ~ndo día mayor, dt repo! 

tes que notificon q"e ést·1s hon llc{'ado o deatruir <>•1or:nes S),! 

perficieA bos0osas. 

Por lo tanto la finalidad del presente trabajo no sólo -

es enfatizar la distritución Geoe;r<H'ica de lns enfermctladt:::P y 

plogao sino to1.1bién ~clcccionar y nn~. ~izar la ir "oninciór. oi

bliográfica existente y nctual, y:J que 1~s .~ ne milla en fo1:na 

ainladn. ~sto ofrece una vis~ón mi:; a~pl~a acerca de CD~P ti

po de i:roblemas y permite :-reponer alternativas qt...~ rrocuren 

el 1:1ejorümienta de nutstros recursos naturales. 
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CAPITULO l 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS BOSQUES TEMPLADOS EN MEXICO 

1,1, Definición de Bosque. 

Existe una cerie de definiciones con relación al bosque. 

En este trabajo sólo se mencionarán al¡;unaA. 

Heinrich Lamprech ( 197b ) define al uosque como " la -

creaci6n mós perfecta del reino veget3l ''• Alfonso Juti~rrez 

Palacio ( 1g77 ) considera al bosque como " una superficie de 

tierra en donde se hallan creciendo anociacion .... s vegetales, -

prudominanuo árboles ó" diferentes tamaños que han sido o no 

explotados y que además brindan protucci6n a la fauna silv~a

tre 11 

Por su parte el Consejo 'iacional para la Ensenanza de la 

iliología { 197& ) establuce que el bocque " es aquel lugar 

donde la lluvia es lo suficiente a lo largo del ano, y que se 

caracteriza por un corto período de bajas temperaturas, con -

una denna y continua cubierta arbórea 0 • Mientras tanto Odum 

( 1978 ) afirma que el bosque " es una área cubierta por una 

sucesión continua de árboles que están adaptauos a lao condi

cione' del suelo y la humedad "• 

Por Último Spurr y Burton ( 1982 ) señalan que el bosque 

11 es una de las formas fioon6micas básicas, por medio de l.:3 -

cual las comunidades bióticas pueden ser clasificadas y cara.s. 

terizadas por la predominancia de plantas leñosas qu8 se cn-

cuentran muy desarrolladas en superficies planas e inclina--

das, con clima o húmedos y fuera de las regior.es polares " 
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Analizando cada una de las definiciones anteriores se o,2 

serva qui'! en la ma'yor!n de éstas hay similitud en cuanto se -

refieren al bosque como una 6rea poblada de árboles, hierbas 

y matas de gran espesura, y además se considera su importan-

cia geográfica, económica y ecológica, 

1,2, Factores que determinan la distribución de los Bosques 

Templados del país. 

De acuerdo a la distribución de loa bosques, es importan 

te conocer el papel que juegan los factores geográficos, ta-

les como el clima, la topografía y al suelo, además da los -

factores biológicos ( seres vivos ), Cuando éstos se encuen-

tran interactuando dan lugar a las influencias físicas, quím1 

aes y mecánicas qua a su vez son utilizadas directamente por 

las plantas en su conjunto, 

Dada la importancia qua existe entre los factores gaogr! 

ficos y biol6gicos es necesario tratarlos individualmente, 

sin olvidar que están íntimamente relacionados, ( FIGURA 1 ). 

Factores Gaográfiooa 

~ 

Ea el conjunto de fenómenos meteorológicos que condicio

nan el estado medio de la atmósfera, Batos fenómenos son la -

radiación solar, la tamp~ratura, la precipitaci6n pluvial, le 

humedad atmosférica, la niebla y el viento. 

Radiación Solar 

La energía que hace posible el creci1oiento de loa árbo-

les y otras plantas, proviene directamente o indirectamente -
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del sol, J>s decir, la rediaci6n oolar que recihe la superfi-

cie de lo Tierra, intervendrá en la distribuci6n, estructura 

y desarrollo del bosque, J.n fotoaínt~sis, siendo una roacci6n 

que toma lugar e6lo en presencia de la luz, ésta se ve afcct~ 

da por la cantidad y calidad de lo misma. 

La duración de la radiación solar en el ufn p~rmitiró -

que lao pl"ntas puedan l'rº"Perar mejor en determinadou medios 

o ambientas, }'inalmente, la r'1dinci.Sn :;olar influye cm último 

instancia oo\Jre la temperatura del aire, provocando .indirect~ 

mente, lao condicioneo térmic"a alrededor y dentro uc la pla!! 

ta, 

Tempere tura 

J.os ~rbolea re¡;ul:in 8U temperatura, cuando eliminan por

te de la encrr.;ía "ºlar que absorben y de ésta forma evi lar -

que lle11,ucn a morir por calor exconivo. r.uando lao hojan ue -

encuentran más fríns que el aire 1 como ~n el caso típico tlu-

ronle lo noche, el color del aire ea transf0rido, n lao hoJaa 

por convección y conducción, A travén de la Jnter1cci6n ele é.'! 

too i'en6mcnoo la vlanta mAnticne un bnlancL" de Cé.Jlor con su -

medio. 

Por otro lado a medid...i quu c:imhinn los e::;tncinnes ( pri

mavera, verano, otouo e .invierno ) , t:into el folla jo, como -

las fUnC'ioneG vitales de lnr: oJnnt~a, estñn condicionada~ a -

lnn temperaturas nrocindns c·on Ci.i(la uno de ürn entacionc::;. 

Diferente es el daEo letal provocado por elevadoA tPmpc

raturao con reofP.cto ol ··!n110 ocnsionado por ba~nR temperntu-

ras dl]bidau al frío, que ocurren peri61icamente n lo largo de 
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toda l¡¡ ;:.ona de vecet.aci6n boscosa propia dP. las ragiones Te!!! 

pladas y Boreales. De esta manera en mayor o menor grado se -

altera la distrih~1ci6n y el creci;:iiento cte eso· Ji"°:" i.OS, 

La muerto de los te jiaoc vegetales' r,articularmente de -

las plantas que se encuentran creciendo activamente, puede o

currir por una rá¡-;icla helad& que r '~üsiona ~a formr:ci6n de --

cristales de hielo rlentro del protoplan~a. Además los bojas -

temperaturas del suelo tienden a uisn;inu1r la actividad meta

bólica y a reuucir la permeabilidad, do tal manera que la nh

sorción de u¡;ua y m1trientes en limitada, lo cual ea de suma 

importancia para el crecimiento de las plantas, Sin embargo -

hay algunas especies VP.Getales que son capacea do sobrevivir 

a temperatur<Js de nubcongelnmiento, esto es, ::;i13mprl: y cuando 

su madera sea muy dura; entonces la capacidad de sus células 

es tan fuerte ante lLJ deshitlrataci6n de las mism<.-is; ejemplo -

de ellas son el abcd1.1l, onuce, álamo y temblón qne oobreviven 

a temperaturas bajo cero. 

Precipitación 

La distribución de lo precipitación sobre lo auperficie 

terrestre depe!ide de la interrelación de las corrientes rte a,! 

re y las grandes masas de agua. Es decir las corrientes de a1, 

r8 que pasan sobre masas de agua se enriquecen de vapor, dan

do luGar a la formaci6~ de nubes; ~~taw al estar en cor.tJcto 

con áreas de tierras r.,Js fríns acciender., favoreciendo lo con 

densaci6n y por consiüuiente lo precipitaci6n. 

h'n las zonas costeras de Viéxico, que están ex¡,ucstas ól 

viento, éste se traslarla hacia el continente en donde choca -
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con importantes elevaciones como son la Sierra i•ladre 0riental 

y la Sierra Madre Occidental. Es precisamente el sitio de ch.2, 

que llamado Barlovento donde las corrientes de aire ol ir 

ascendiendo se enfrían y de esta manera descargan copiosas -

lluvias, Después siguen su r&corrido por el lado opuesto de -

las elevaciones, Ritio denominado Sotavento, en donde pierden 

humedad y por conniguiente lno lluvias con escnsas. 

l'or otro lado, todos los tipos de precipitaci6n ( llu--

via, llovizna, granizo y nieve ), contribuyen a restablecer -

la humedad del suelo y de esta forma influyen indirectamente 

en el crecimiento vegetal, 

La precipi taci6n también ac tifo como agente ero si va, aun

que en los bosques es menor por su espesura. Además arrastra 

los iones activos ( nutrientes ), que pueden ser utilizados -

para el mantenimiento de 103 árboles. 

Por último, cabe mencionar que la precipitaci6n en forma 

rle granizo, puede oca~ionar enormes daños D los árboles, pri~ 

cipalmente en el follaje, 

Humedad Atmosférica 

La humedad atmosférica jcieGa un papel muy importante en 

el crecimiento del bosque, ya que ésta es transferida a la -

planta cuando lao presiones del vapor son diferentes. Es de-

cir la preoi6n del vapor en el inte~ior de 11 planta es menor 

que en la ntr.i6sfern. Ento norr:;alocnte :JUcedc en el momento en 

que cae la lluvia o el rocío que cubre a los vegetales, cuyas 

células toman la humedad necesaria y en alGUnos casos se en-

cuentran totalmente turcentes o abultadas, 
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No iexinte intercambio de humedad cuando las pra:3io1:9e -

del vapor se hallan en equilibrio, o sea cuando el aire y las 

células ve~ctales estár saturadas ele agua y con las ~ic:nas -

temperaturas. Tal efecto se manifiesta comúnmente a ~o largo 

de la noche, 

Es convenin'1te nerecar qu'"' los vegetales se .Jlir.ientan -

del agua que <1bs .-rben del suelo, primero pasa a crnvés de: s•rn 

r,íces y de allí se dost~ibuye a lo~ tallos y finolmente lle

ga hasta lus hojas, las cuales pos ben unas estr»ct·1ras llama

das entornas, por donde el agua ea expulsada y al convertirse 

en gas da lugar al fenómeno conoddo Mrno evapotransniración, 

De esta man8ra, la planta regula lil cantidad de agua requer:

da para facilitür ~us funr.iones vitales. 

~ 

La niebla no solo :.n:.'luye en el C!'ecimiento y localiza--

ción de la vcgetaci6n boscosci, el.no cambién el rocío. Ambo:i -

fen6menos favorecer_ la ca ;otación de nc·1edad que ne'.!eJi ta el -

bosque ~ara reali7.ar todQ •ipo de funciones ~ioló~icus, 

Y.!!m12 
La turbu~encia y 01 movimiento del vient. provoc2~ dive_! 

sos efectc3 sot-.::·r; lo r.istriou~:ó(' y el ·iest..-rrollJ de lar enp!L 

cies forestales y é3tDs UC'n i.o~ sir,u.ie:ntes: 

- El rn·1vimiento del :1' 1'.'l: rAt;Ulo en r;ran rnr~dir1 l~ evapotrans

piraci6n del follnje. Así el vi~nto ejerce una influencia -

importan"te soure el régimen iel a~a ric la plan ... a .v nl mis

mo tiempo ayuda a enfria""." los ho.jas. 

El desplazamiento del aire hace circular las pequeñas cant! 
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dadas de dióxido de carbono hacia la superficle de las ho-

jas, haciendo posiole la fotosíntesis y puede también die-

tribuir sales, compucst0s volátiles y contaminantes atmosf~ 

ricos que pueden dañar o destruir el bosque y los cultivos 

agrícolas. 

- De acuerdo a la dirección y fuerza de los vientos, éstos se 

de~plazan hacia los árboles, afect~ndo su posición verti--

cal. 

- El viento causa muchos daños a las raíces de los árboles, -

incluyendo roturas, desgarramientos y abrasiones, que pro-

veen una vía de acceso en esos sitios, para la prolifera--

ci6n de hongos. 

Finalmente, el viento es esencial para la diseminación del 

polen y las semillas de muchas especies forestales. 

Topografía 

La topografía afecta la profundidad del suelo, la forma

ción del perfil, la textura y eatructura de la 3Uperficie del 

suelo y subsuelo, influyendo de esta manera en la composi---

ci6n, desarollo y productividad del bosque. 

La inclinación del área forestal con respecto a las tie

rras circundantes tiene importancia equivalente con la geolo

gía del suelo al determinar nus propiedades físicas, Por ln -

tanto superf icics convexas tienden a estar expuestas a fuer-

tes vientos y por consiguiente sujetas a lo erosi6n o desgas

te, además de caracterizarse por su resequodad. Mientras las 

superficies cóncavas están protegidas de los fuertes vientos 

y se dintinguen por ser más húm~cias. En cuanto a las surerfi-
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cies niveladaa, éstas son muy establea en sus propiedades ex

ternas debidas Al clima :¡ o las condiciones del suelo. 1'odo -

esto demuestra la estrecha relaci6'1 que e:dstP. entre la topo

i:i·afía y el suelo y su functén ~~ntro del bosque. 

~ 
El su0lo es una formcci6n natural que oonforna la sunor-

ficie de la Tlerra y en él crecen los nlantas, ya que est~ -~ 

compuesto de materia orgánica y minerales. 

El suelo es de suma importancia para la distrib•.1ción de 

la vegctaci6n, ya que a través de él, las raíces obtienen el 

agua y los nutrienten minera len necesarios para su proceso de 

crecimiento. 

E! suelo representa también el medio de sostén que man-

tiene a los árboles en su ubicación .V les permite una posi--

ci6n vertical. !ns micmns raíceo ¡;ucden prosnerar solo bajo -

condiciones fnvorablcs de aba3tecirniet"! to de a~ua, aire, temp~ 

ratura· y nutrientes minerales, ctc lo contrario oe hacen sus-

ceptibles al ataque de hongoG que son capaces de "''i tar ,,¡ d!l_ 

sarrollo normal de los rirboles. 

Factores Biológicos 

Los Vegetales, los Animales y el Hombre en el Ecosistema 

Forestal 

Llln plnn ~as ver(1es producon los alimentes que :JOn 'Útiles 

J1ara lo::; animales que !:8bitan el bosque. Así las plantas ini

cian la ~adena alimenticia. 

Cadn cadena alimenticia está formada por una asociación 

de ven;etGles que abastecen de alimento a los animales herbÍV,2 

10 



ros que la comen ( consumidores primarios ), los depredadores 

( consumidores secundarios ) que se aliMentan de coa herbívo-

ros y los carroñeros ( consumidores terciarios que comen --

los restos y excrementos de los anteriores. La cadena se com

pleta con los organismos encLJrgados de la r!escomposición de -

la materia orgánica ( bacterias ) que degradan y mineralizan 

el suelo en el cual se de8arrollan los vegetales, es precisa

mente en este momento cuando de nuevo ne inicia la cadena ali 

menticia. 

Por otra parte los animales fAvorecen al ecosistema fo-

restal ya que intervienen en la regeneración y el establecí-

miento de los árboles por nu importante actividad como agen-

tes dispersores de polen y semillas. Pero tanbién, afectan al 

bosque cuando se alimentan de tejidos vegetales en el momento 

en que se realiza el pastoreo o bien cuando Dlgunos rrJedores 

excavan madrigueras en el suelo. 

Ea neceoorio mancionar que las plantas leñosas poseen -

ciertos tipos de defensa que incluyen la presencia de 6rganos 

especializados o tejidos como las espinas o conductos de resi 

nas y alcaloidea que afectan mortalmente, en alGunos casos a 

los inaectos que las ingieren. 

En las coníferos principalmente los pinos, las propieda

des fíuicas y químicos de la oleorresina eX11c1da por los con

ductos recinosos en las agujas, brotes y corteza, cisuaden a 

los animales que se alimentan del follaje ( Def0liadores y 

a los escarabajos horadadores ( Escolítidos ) qua atacan la -

corteza del árbol, minándola por medio d~ la construcción de 
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galerías para LlUS huevacillos, on los tejidos internos de la 

misma. Los escaralajoc descorte?.adores exhiben varios ~radrs 

de t.0~~rancia a la t~xicidnd de lBs rrsinaa, sin embargo la -

intensidad del ataq,o rie e1ton escaraba;;J8. dismir.uye cuando 

la producción de la resina es muy alta. 

l'1Jr últiino, en lu que f:'~ refiere al ¡JBpel que juega el -

hombre en el econistr.'11<.. forP,stul, P:j impori..ante destacar su -

función como agente diapersGr de las sc;oillas C:e los árboles; 

adem6o del uoo oco.16l"i"·· que lo da a este bi orna, el cual debe 

ser racional ya que esto permi +; rá qu11 se c:onserve m:Js tiem-

po. ( FIGURA 1 ) • 

1,3. Localización de las áreas boscosas de Clima Templado en 

México, 

A excepción de 1e l'e'lÍnsuL d~ Yucatán y 'cabasco los Be.§. 

ques de ClimR Templado exist8n en todas las entidades del 

país. Su distribuc26n r:oir.cidc con lon elevado::; macizos mont~ 

T'.osns; así se prusent.-1i. en los extre<:10:; }¡arte y Sur de la Pe

nínsula de Bajo California, a lo largo de la Sierra l·iadre 

Occidental y del Siotum'3 Vo1r:tír ice 'l1 l'ansvern~l, de la Jierrn 

Madre del Sur, de las ~.iie:-r<Js d<:!! I~orte de Laxaca y de lns -

Sierr<Js r:e Chiapas. Ln la por+ e Este ::Je enCU'!ntran en lo que 

es la Sierra r1adre Ori · 11tal, dcst:Jcándose nlgi1nos manch0llefl -

dentro do la zon~ mL,1tai.:sa de ~ama·1lipas, adem{s de lao ~i~c

rri tas aislad~s de Crohuilo, ( MAPA 1 ) • 

l..a r..ayoría de e;o;tos 11i tios se c0rcc-:.crizan por tener re

lieves accidentados, con pendientes muy pron~·nciadas y caña--

12 
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das protegidas por el viento y la insolación, 

La altitud sobre la cual se establecen loo 3ooques de -

Clima Templado está doda en un rango de 1500 a ·;500 m,s,n,m,m 0 

( metros sobrP. el nivel medio del mar ), FuPra dP. éstos lími-

te~ las anociaciones vec;ctnles pertenecen a Climas Secos, si 

se hallan a altitudes menores de 1500 m,s,n,m,m, y arribe de 

los 3500 m.s.n.m.m. pertenecen a Climas Fríoo. 

El Clima Templado dP las 2onas boscosas, está dado ~or -

la temperatura media anual que oscila entre lon 12° y 20°c y 

una precipitación media anual que va de Jos 1000 a 1500 mm. !;_ 

demás dichas zonas son capaces de resistir las neladas, lar-

ges oeríodos de !>equfo, incendian, pastoreo y otros tipos de 

~al trato. 

Por otro lado el lJosquo Templado se desarrolla favorablft 

mente sobre suelos ácidos, de color ro,jo o negro, rico:; en mi!. 

teria orgánica, cuya textura varía de arenosa a arcillosa. A 

menudo se encuentran en sustratos constituidos por rocas fe-
neas tanto antiguos como reciente~, ejemplo de éotas son el -

basalto y el granito. También reuosan oobre roces metam6rfi-

cas ( gneios y esquistos ), así como areniscas, lutit~s y ca

lizas que non rocas sedimer.tarias. La altura do las especies 

forestales generalmente ·:a de los 15 a 40 m. aunque en cier-

tos casos alcanzan los 60 m. con un diámetro de 30 cm. a 1 m. 

aproximadamente. 

Entre las principales comunidades arbóreas má~ represen

totivas del Bosque Templado en nuestro país se encuentran las 

coníferas y latifoliadas en las cuales úominan los géneros: 

15 



~ ( ri nns ) , Que1·cuo ( Enciwrn ) , CuT>re~~us e Juniperus 

C• dro~ ) y ~ ( Abetos u Oyamelou ) • 

E::itos la vez eRtá:. uc0Mrof1a·1os ·~n menor proporci:Sn por 

Paeutlob::ut¡aa { i'inoLetec, ), ~ ( ,\l,edules ), fil'!E. ( Cípr2. 

ses ) , Liouiriambar ( So1.1or'., ). /Hler;~1 de unP ¿ran variedad -

de arbusun:: ( cGpulinciilo, esc'1bjlla, trifldroño ~r ;;auf'-· ); --

plantBs vdscul1res { ~ramíne~s, ir~1 1~inosas, rubt~cea3 y or--

quid:foeas ); plantas l0i;osa:, ( hicdr& y j8zmín ); hungos, mu,g, 

ges y líquenes. 
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CAPITULO ,?_ 

FACTORES QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LAS Elfl<'ERMEDADES Y 

PLAGAS EN LOS BOSQUES TEMPLADOS A NIVEL NACIONAL 

Los princir,ales faetoreR que favt1recen clircct<l o indire.E, 

tamente la proliferación de l~s enfermedodes y plagas en los 

Bosques Templado~ son: ruer;0, milpa o culti.vo migratorio, pa.2, 

toreo, resinación, ocoteo, sequía, fen6menos atmosféricos, d.!' 

ficiencia de minerales en el suelo, contaminación industrial 

y herbi.cidae, 

2,1, Fuego. 

~ 

- La mayor parte de las personas dedicadas a la ganadería ex-

tensiva, queman el pasto seco y sobre todo el zacat6n (gr~ 

míneos ), durante el invierno, para que en primavera loa -

brotes nuevos sean aproveci1ados por el ganado vacuno, capr,l:. 

no y ovino, sin evitar que el fuego se propague haeia el -

bosque. 

- Poquenos agricultores que tumban áreas boscosas, con el fín 

de instalar sus pc.rcelaa o bien queman la vegotaci6n que -

crece en las mismas, después de carla descanso do la tierra; 

sin importArlc8 como se va extendiondo el fuego hacia la z2 

na bo?cosa. 

- P0r cazadores irreflexivo" y er.cu1·3ionlAtas •m r,eneral, que 

al prender fogatas o tirar cerillos encendidos sobre el pi

so forestal, no toman la precauci6n de apogarlos tot3lmen-

te. 

17 



- Debido a f~n6menos naturales com.o rayoa o por la caída de -

meteoritos. 

~ 
El fuego provoca nl debilitnmicnto de·: boAque ya que: 

- Ocasiona una progresiva recleCRci6n del suelo. afectando los 

nutrier1tes del mi.i:i-no, los que a su vez uti1izon l::s espe--

ciea arb6reaa t~ara :-:u dc:;nrrolJ o. 

- El arbolado joven y el renuen• son fácilmente rl.oñar'os por -

el fuego, debido a ~ue s·., corteza es m•ty delgada y un casos 

extremos les puede provocar la muer"wu. 

- Los órbolea ;1erjuo icarios por el fuego. crntán r:redisJ uestoB 

totalmento al ataque J.e las enfermedades y plagaa, predomi

nando las últimas. 

Cabe agregar que loa eBtudios que se han realizado hac:ta 

la ootu&lidad acerca de loa incendios como generadores de pl~ 

gas, son apoyados on el uso del Urado rie Intensidad de Incen

dios, ·propuesta por el fi topPtól0go nortea:nericano Mi ller en 

1927. ( FIGURA 2 ), 

De acuerdo a lu lntensidad del Incendio, la presencia de 

plagas será mayor o meuor según le~ siguientes casos: 

+ Los árboles que estón en el Grndo 1 y 2 se "(")Ueden dej0T' en 

la zona del siniestro y la probabilidad de q1•e se plaguen -

es baja. 

+ Lo3 árboles correspondientoG al Grado 3 aunque é.~porúntemen

te no han Süfrido dañan que los lleven 2 11 muerte, se de-

ben cortar y aprovechar su madera, ya que al dejarlos en el 

lugar del incendio tienen un gran porcentaje de probabilid~ 
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des de plagarse y conntituir u~ foco de infestación. 

+ Los árboles pertenecir:ntes al Grado 4 estái: fuertemente da

ñados por el fuego, aunque Bin estar totalmente destruidon. 

Estos también deban cortarse pore aprovecharlos, ya que si 

su probabilidad de ;ila¡;arae es boja, lo de morir a conse--

cuencia do las quemaduras es alta. 

+ Los árboles muertos por el incendio Grado 5 ), deben apr2 

vecharse, mediante cortas de rescate, evitando que se dejen 

restos de los mismos. 

Consecuencias 

México sufre enormes pérdidas de áreas boscosas por in-

cendioa año tras año, en las entidades de Chiapas, Sonora, M! 

choacán, Estado do México, Oaxaca y ,Jalisco come se observo -

en el ( CUADRO 1 ). 

La aportación de éstas cifras ofrece una clara idea de -

la gran importancia que tienen los incendios, cnmo factores -

destructores del bosque y a la vez generadores de enfermada-

des y pla¡;aa, 

2.2. Milpa o Cultivo Migratorio. 

Después del fuego, la milpa o cultivo migratorio consti

tuye otra amenaza para loe basquea, predisponiéndolos a la e

xistencia de enfermedades y plagas, 

Desde tiempos µasados, el agricultor indígena cambiaba -

cada d::>s o tres afi.on los terrenos que habínn quedado exhauu-

tos por lao plantaciones anteriores, desfo~estan~o y cultiva~ 

do su maíz, después de quitar y quemar los árboles. La pobla-
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cj ón d~ ¡..,:x1co en ese entonces nn llegaba a lo~ dos millones 

de habitantes, Sin Pmbargo, ya en la época de la civilizaciln 

maya, ne observaro1 abantloncq rcuentinos 1e erBndes centros -

de poblaci6n, y hoy sobemcs que la rozér de ello era, uimpl~

mente, el haberse ll~vado al exceso ~Al sistom, de c~ltivo, -

el cuul oc&si0n1ha ne s~l0 el totAJ a~otamiento de las tif--

:..·ras sino además 1-3 car':ncia e.e ae;1rn y probablemer.te, un cam

bio microcJ in.atol6gic!.'. Si ya entouces, cunnño se contab!l con 

una pnblaci6n ton es<..:naa, se :ireaentaron '.O'nas dificultad.eF, -

que se ospcra hoy día en que ln población alcanzo cerca du 

los ocnenta millones de habitontes y u~ grtn porcentaje de d~ 

te, se dedica al cultov0 sobre áreas forestales, con rendi--

mientos cada vez Iüenoreo, en terrenos L:ncl.1vnCon en los fal-

das de las montañas y con ~recuencia hasta las cumbres, donde 

alguna vez hubo borcues que e·1riq'lecían y fijaban los suelos 

y que se han degradado nor la agricultura y están oentenciJ-

doa a deeoparecer a causa ~º lu erc3i6n. 

CientÍficamP.nt e ne he comt:<robadc que et: su~los sue: to:">, 

dedicados a la ar;ricultura con per.dier.ten que ·t1egan al 1596 

de inclinaci5n, [0 pierde nnual~0rto se toneladas de tierra 

por hectárea. c:n que el agriculto= oe percate ele dicha p~"'ii 

da, hastn que comicrza a aflor2r el su:rnuelo "'."'OC oso y a dism.1 

nuir notahlemente lo C'JGecha. Hir·ntrP3 ln pendiente en_~ r1iayor, 

el arrastre del terren0 es m6s fuerte. Es f~ci~ imaginarse lo 

que suceáe en suelos do~.c:e la ¡.endiento olcJnza el 100% de iJ! 

cl!naci6n. En su vertiginosa carrera hacia ahojo, éstos sue-

cos lleean muy lejos, hasta donde se pierden defir.itiv~mente. 
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Es impcrtar. ':e aclarar cue cuanrlo ya no existan espacios 

boec?Bos r:ue deAmcn•:ar para la agricultura aumentarán diver-

ROs proble!!las tales co.;¡."l el dcsarra .L.J1'0, r.l br3cerismu, l.:i mi

seria, 13 sobrepoblacii"ir, en l.as ciuciaCes etcétera, todo lo -

cual se habrí;:i evitado Ei .i.eRde un principio los suelos fore~ 

tales "e hubieran dedice•10 al cultivo del bosque y no al cul

tivo tJgrícolo, pue::;tc quf' la cosecha foreatnl ser{a purmanen

te. 

El maí~ que con frecuencia ue ve crecer en lPs montañas, 

donde Re eli8inaron miles de árboles, para abrir paso a su -

cultivo, se obtier.e a un alto costo, ya qun los suelo3 fores

tales, se están perdiendo cor.stantemente. Ante tal evidencia, 

es jrrefutnhle qun uno d8 los prir.clpalon motivos de la des-

trucci6n de lar bosque:· ns el cultivo migratorio. Actualmente 

miles de hectáreas d~ bosques han pasado por este proceco, o

riginando con ello suelos degradado8. 

:·;egún Federico ,;. Hummel ( 1979 ) Excodirector del Inve!l. 

tario Nacional Porestal, <>firm6 que hasta hace veinte años se 

estaban perdienc!o ar.·1olmente varios millones de pesos en los 

bosques de México, siendo que éste valioso recurso puede pro

porcionar ocupaci6n y sustentaci6n económica a miles de ners2 

nas, incluso cerca de 100 000 ag~icultores pueden destruir --

200 000 hectáreas de bosques al año, que corresponden aproxi

madamente al 1.2% de la superficie total arbolada ( 27 509 000 

hentáreas ), Con una pérdida económica del recurso por 2 000 

mlllones de pesos. Por tales razones, es importante conservar 

el bosque, ya que su producción podría ser equivalente al va-
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lor de la producci6n nacional petrolera, con la ventaja d~ -

que se trata de un recurso renovable. 

2.3. Pastoreo. 

Cuando los agricultores abandonan los suelos ~e las mon

tañas, por su baja producci6n, el bosque podría reinstalarse 

en form3 esponr.ánea o mediante la reforestGci6n artificial, -

pero viene entono.es el pastoreo errante impidiendo esta r~po

blaci6n, ya que su acci6n directa es inconveniente por el ti

po de ganado que se introduce, entre estos tenemos a la cabra 

que es la más destructora, le sigue en ordel" üe menor impor-

tancia, el ganado ovino, el equino y por \Íltimo el vacuno, 

El pastoreo de ovinos sería recomendable, siempre y cuan 

do los pastores no quemaran las enpecies veget~les j6venes -

que integran las áreas de repoblaci6n, ya q1•e las debilitan y 

las predisponen no solo al ataque de enfermedades y plaeas s,:h 

no a su probable muerte, lo que impediría la sustituci6n del 

bosque alterado. Por otro lado se sugiere que el pastoreo se 

lleve a cabo en terrenos de aptitud pecuaria, es decir no muy 

aptos para la aericultura ni tan incJinados que se puedan er~ 

sionar. Es claro que debe evitarse el s("\bre:iant'lrco. 

Tambi~n es recomendable el est8olecimicnt0 rle ~,.rAderas -

cul ti.vadan de forre. je, para que pued;1n a J imantarse hos ta 30 -

cabezas de ganado menor 6 4 cabezas de ~anarlo mayor por hect~ 

rea. De lo contra~io se necesitarán hastn 30 he~táreas, oim-

plemente para alimentar 1 cabeza de ganado maynr, sobre todo 

si los rastos son de ínfimo poder nlimenticio y han crer,ido -
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en suelos empobreddos, carP.ntes de nitr.<Ígel}~ y·· fó:;'.roro~ Todo 

esto, u la vez con.;ig•1e reducir la superficie econ6micar.1ente 

proQuctiva del paÍ3, 

2,4. Resinaci6n. 

Las enpeciec vegetales más imoortantes en la producción 

de resinas, con propósitos comerciales son los pinos, do aquí 

que las principales zonas resineras se hnllan en la área cu--

uiorta por ellos. 

En seguida se anotan laa especies de pinos utilizados en 

la producción de resims y RU distrib:tci6n en México, 

Especie 

Pinus avacahuite 

var:• nrachyptera 

Pino cahuite ) • 

Pino prieto ) 

~ hartwegii ( Pino hartwegii ) 

~ lawsonii ( Vino lawsonii ) 

~ chihuahuana ( Pino chamon~ue ) 

var, leiophylla 

. 
Nombre común de la especie vegetal, .. 

Looalizaci6n 

Hidalgo y Veracruz 

Jalisco, Michoacán, 

Estado de México, -

Zacatecas y Puabla 

Michoacán, Jalisco, 

Estado de México, -

Co2huila, Durango y 

N•rnvo Le6n 

Michoacán, Guerre-

ro, Oaxaca y Puebla 

Chi~1uahua, Duranpo, 

Zacatecae, Jalisco 

y .::inaloa 

var. Significa variedad de la especie vegetal. 
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~ michoacana ( Pino eecobet6n ) 

v;:ir. guevedoi 

~ montezumoe ( Plno moctezuma ) 

( Pino amarillo ) 

~ ponderosa ( Pino blanco ) 

var. arizonica 

l1J1!ll! peeudostrobus { Pino ortiguillo ) 

vor. oaxacana 

( Pino colorado ) 

Michoacán 

Nuevo. Le6n, Coahui

la, Durango y Mi--

choacán 

Chiapas, Durango, -

Guerrero y Oaxaca 

Baja California y -

Baja Californio Sur 

Hidalgo, Michoacán, 

Oaxaca, Tlaxcala y 

'{era cruz 

Nuevo Le6n, Coahui

la, Durango, Jalis

co, ZacatecaI1, Mi-

choacán, Bstado de 

México y Chiapao 

MAPA 2-3 ) • 

Entre los métodos de resinaci6n que se llevan n cabo en 

México se citan los siguientes: 

- Sistema de Cajete. 

Consiste en atrir una oquedad hasta 50 cm. o más de pro

fundidHd en forma rec~angular en la parte inferior del fuste, 

para inducir el escur!"imiento rle re Al.na. A medida que la cara 

asciende se van h<Jciendo cortes oblicuos de i:;ran profundidad 

por dando se ca~aliza la oleorresina hasta la caj~ recolecto

ra. Este procedimiento origina considerables daiíos al arbola-
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do reui r,.,do, lo ~ue hace pe>rder su vigor de crPctmiento. 

Sistema de Crott. 

l::s semejante a' '.•nlorior, pero co.\ la dife.·encia de que 

la 00uedtid oe 1.~JCI'? a ciertn al.tura riel ár 1.ol y no ner~e~;.iri.R-

mente en la p~rte inff.:·j or del mi amo. Aurque este sl stema no 

dniin r.l árbol, los pérctirlon dP. resina s~n oor,aideroblea y l~s 

inpur~zas del~ recolecci~n bajan ln ~·.li~1d d0l ~reducto. 

- Sistema Alemán-Americano. 

Este método se lleva a r:aho abriendo ocuudad~s pn el ár

bol mediante pirns sucesj vas en formn de "V", en r.'_~cten ascen

dente, principiam!o n unél D J. turú dn. 18 a 30 cm. del suelo. r.a 

entalladura ~uc .. mtCJ cr. el sentido : 0ngitudir. 0 l dol fuste de -

28 a 60 cm. por ano, •raba¿an~o c~~u drhol ~e 2 a B anos. La 

desventaja de dic1~o st.steme es ~.J c:~tL:rrni6r. de las caras, nue 

provocan el a~otami9nto ~e lns áreas ~rb0la~As Rusceptible~ ~ 

la reoinaci6n. 

- Sistema Bellini. 

En este si.i:itema, SP. proceliP a abrir caras circuL.ires u E 

v~ladas de 10 cm, de diámetro. A medida que se van dnndo nue

VtH3 picas va subienc!o la ci1·cunferencia superior dP. lo prime

ra pi~a. Presenta U!1.:l caja dandi""! S8 ret..:Ol.C 13 re~ünn. lmn ven 

tajas que ofrece "~ que, p~~ ser tan req11e~a l~ · upcrficie de 

la cara, no caus.::¡ pé~·:ii~·as iJ ln n.ad~:ra y la ci..:.atrizaci6n d·3 

la heriCo es rápida. Ader:I8G toric'.J l;; uuperfir.ic de la cara pr_e 

duce resina y como se recoge ~~ recinicntc~ cerrados, e~tJ 

permite un alto rendimiento del aguarrás y breas de clases 

~uy incoloroR y puras. 
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- Sistema con Estimulantes Químicos. 

Este método consiste en la aplicaci6n Qe ácidos ( Acéti

co, r'6rmico 1 t:!trico, Clorh1drico y Sulfúric<' ) y al~aloides 

( Cloruro Sódico, Carbonp,to l'otáoico e Hidr6xid<.1 de .\monio ) ; 

que accionan coroo estimulantes un las entalladuras de J c,s ár

boles que van a producir resina. Dic~o rrocedimicnto, favore

ce el aumento de la nroducci6n resinera, salvo qu0 u fe eta ln 

zona del cambium, debido R la ent,alladu..,...a que ne realiza en -

el árbol. 

- Sistema Francés o de Hughes. 

En este caso, es fundamental recoger 1n re~ine en un ca

charro de barro, que s~ puede subir n mediJa qu~ se agranda -

la herida por su borde superior. 1" apertura de la cara del -

árbol, se hace con laR dir:ien~;ioncs Hieuientes: 9 cm. do an--

cho, 4 cm. de altura y de 1 a 1.5 cm. de nrofundidad. I..a rea_i 

na al contacto con el airi:, se oxida .Y se solidifica, obstru

yéndose los C::}nales resiníferos* Para evi tor que cnto :";uced2 

y que la resina fluya en for:na normal, cada semana se nube --

cm. la herida y de esta ~nnera se capta lR mis~a. 

De todos los métodos de resinoci6n el m6s recomnndable y 

que se ha adoptado oficialmente en J.'éxi.co es el Scc:tema Fran

cés o de liughes, ya que rs el menos r~~ntructivo. Sitt n~bargo 

aún se sip;uen i_Jracticand-J los ot1os métodos, los que non ori

:inado el debilitamiento de los árb0les y 11or consiguiente la 

presencia de erifcrmedades y ;1la13a8 o en el Último de los ca-

sos su rr.'Jerte. E.Jte pro'Jler::a seguirá ~uir.en.t1ndo si no se rro

cura la exist~ncia rte servicios de vigilancia de~t ~J d~ le~ ~ 
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roas resineras del p~ís. ( FOTO 1 ). 

2,5, Ocoteo, 

Es relativamente raro el uso de la madera do pino, como 

combustible, pero aún así se da en aquellos si ti os donde es -

difícil conseguir otro tipo de lena. Por tal circunstancio se 

presenta el ocoteo, que consiste en la obtención de rajas de 

madera impre~nndas de resina, empleadas para encender fuego -

en las cocinas y en algunos casos para iluminación. El ocoteo 

d~struye rápidamente lna árboles y aunque ahora no 0s tan fr~ 

cuente como en otros tiempos, es una de las cauaas serias de 

desforeataci6n clanrtestina, siendo también un factor que con

tribuye al desarrollo de enfermedadee y plagas de los boeques 

en México, 

2,6, Sequía. 

La sequía se debe unas veces n la enorme trans:'ormación 

que en los bosques produce la mano del hombre, ya sea, al ta

larlos, provocar un incendio o también por la baja precipita

ción, vientos secos y cuelas alterados que impiden la eufi--

ciente infiltración y por conai"uiente la falta de suministro 

de agua en los árboles, originando alter~cione" fisiolócicas 

a los mismoo. Por lo tanto ne pued0n de:wrrollarsc normr-1lmen

t<: y o 3u vez 3C vuelven débiles ". presa fácil de las cnferm~ 

dades :,· plagas. 

2,7, Fenómenos Atmosféricos, 

- Viento, 

El viento 1mede danar a lon árboles, al gr•do de dis+nr-
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sionarloa, reduciendo su estabilidad 6 causándoles gran pérd! 

da de humedad por la cona. En ambo" casos la calidad del en-

raizamicnto están directamente .relacionados con la magnitud -

del daño causado. 

Oajo condicione:; esoeciales, la combinación de vientos -

desecantes con la reducci6n de disponibilidad de agua en el -

suelo, pueden causar fracturas en los troncos; cuando éstas -

llegan a profundizar haata el duramen, propician el acceso de 

hongos generadores de pudriciones, 

- Granizo. 

El granizo puede originar serios daños en el folla je de 

los árboles y en 10,1 brotes internos. El desga ja miento de las 

puntas y ramas pueden ser debido al golpe del granizo, y éste 

es evidente en el arbolado joven, cuyos tejidos superficiales 

son blandos y f3cil de maltratarse. Aun cuando las heridas h~ 

chas por el granizo siempre puccien onnnr, éatno cnuaan disto!: 

siones en ln textura de la madera. 

- Heladas. 

Las heladas pueden ocasionar el rajamiento de los árbo-

les, facilitando el ataque de patógenos cnpaces de destruir -

el duramen y albura de la madera, debido a las pudriciones -

que generan. 

- Rayos. 

Estos provocan frecuer.temente la muerte de árboles en -

grupo. La magnitud de los daños dependerá de las especies ve

getales, las conuicioneu del suelo y la potencialidad de la -

descarga, 
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2.a. Deficiencia de Minerales en el Suelo. 

Los árboles -present.qn arr:p1ia var:! 1Jdad d~ GÍntomas que -

pueden ser severos, en r&~-uest~ 8 deficjencia~ o e~:esos de 

elementos nut1·ienten ; iner~les. EstJs s..'ntorr,us se traduce!1 er. 

enfermedades por ejempln la íaltD r]e zinc provoca en~ 

~ ( Pino radüitn ), mn1.chns fol ~ares. semejantes a lns 

originadan por el hon¿;o Dothistroma pini que también lnfecta 

a la misma es!•ecie vegetal. 

2.9. Contaminación Industrial. 

Los humos y desec~o~ in1urtri~les vertidou a los r{os y 

el amontonamiento y entcrr~m~ento de deEperd~~1os químicos 

pueden dar lug~r tarde n temprano a daños en los árboles, 

Los compon8ntes nocivos mñ~ comur.es e~ los humo~ Don: el 

Carbón, Bióxido de Azufre, Oxidas 'd0 Eitr6gcno e Hidrocarbu-

ros; todos ellos puPden causar decolo~aci6n y necrosis folia

res, según sus concentracinne3. 

Venenos secundarioR, ~rocaucnte~ de re2ccj0nts (ie los -

componentes do la at'IJÓsfora que junto con el Ozono y el Nit.CJ!. 

to de Peroxiacetilo en ultas con~entr3;]0neo, provocan impor

tantes alteraciones a la ver~etacj6n boncosA en México. 

2.10. Herbicidas. 

Los daí10s por herbicidas entán ll8gando e ser rnuy Altos, 

~n los límite~ de zcnas forestnles con agrícolas. 

Los productos químicos moricrnos, pu&den ser activos en -

muy bajas conc-Jntraciones, causando a vecFs distu:-bios en el 

crecimiento de los árboles y efectos fíAicos similares a los 
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síntomas de infecciones foliares por virus. 

Loo he:::-bicidae más perJudiciales utilizados en :·léxico -

son el DDT ( Dicloro-Difenil-Tricloroetano ) ,. 1lCH ( llexaclo

rohexano ) • 
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CAPITULO l 

PRINCIPALES ENFERMEDADES QUF. ATACAN A LOS !JOSQUES DE CLIMA 

TEMPLADO EN EL PAIS 

3.1. Conceptee de Enfermedad Forestal y Patología Forestal. 

Enfermedad Forestal 

Es un< perturbac1ór. o 0 lteroci6n qu,, sulrer. lo" tejidos 

del ~rbol, r.u~n~o un ~~r~sit1 lo inv2~e. EJt~ :~rturbaci~~ se 

rr.anifiest3 a través rle síntomas ta leo ºº"'º r,Jy-.s, pudrid ones 

mir.tas, v.anchas foliares y agallas entre otra!l { Salinas 1985 ). 

Patología Forestal 

E~ lu ci<Jncia 1 ¡ur estudia el conocintlento de h~s caur:aa, 

efectos y control du loe enferme~8des en ~lantacione~ • 1rbo

les de i~portancia forcetBl { Salinas 1985 ), 

3,2, Tipos de Enfermedades. 

Hace oolr:i treintn añoc to cor:,cnz6 a tratBr los dgfi·•g que 

sufren los bosques de "'.Hcstro i::.nín y ello se debe ~ que ha ª!! 

mentado el valor c0mercial de éstos, inclu~o hoy en día loa -

silvicultores han hecho uso de mc~tod0s rn6s nod&:!rno.s y més --

ancesiLles que en tiempos pas21on. 

Ahora bii=m, i~·2 cnfer;Jed[l·!rJs q 1tc st: ~)rr;?sentan en la veg!}_ 

taci6n boscosa, ~on debid~a a difer~fitec ore~nirmr~, entro -

los que destacan las pl~nt~~ par~sitas, l8s h0nGos, l11a vi--

rus, las tacterias, ~os nr;mc1°todos y las alcas, .siiJndo éstns -

dltimaa las que produc9n n1Pnos ~lt~rnciones a loR 1~bnlcs, -

por lo tanto LJ if:iportanr:ia es mínima. 
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A r:ontinuaci6n se describirán las enfermedades de ¡c,ayor 

ataque ol bosque, considerando su aintomatología, control y -

distribuci6n geográfica, 
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3,2,1. Plantas Parásitas ( Muérdago Verdadero y Muérdago Enano ). 

Los Muérrtagos so~ plantas herb~ceas que viven sobro las 

ramas ~e diversas coníferas, 8ncontr~nñnne en rlistintae lati

tudes y altitudes. Su coloraci6n vería rlesde el verde, amari

llo, anaranjado, rojo y negro. De tallos angulosos, ramifica

dos y articulados; con hojno reducidas a escamas opuestas. 

Florea grandeR o pequeiias y frutos de forma oblícua, con uno 

sola semillo rodeada de material pulpo~o o viscoso, lo cual -

constituye un medio de diseminaci6n, puesto quo al ponerse en 

contacto con cu1lqujer ob.~P.to queda fuertemente adilerid:l. 

A pesar de que los Huérdagos contienen clorofila para 

prortucir sus propios alimentos, éstos prefieren adquirirlos -

directamente de los que elaboran sus hospederos, Esto c·mfir

ma su dependencia parásita, 

En lo que se refiere o las er:pecien vegetales qur~ on M6-

xico son neveramente atncada~ por el Muérdago Verdndero y 

Muérdago Encno están loo pinos, oyam~les, encinos, pinabetes 

y obeduleo, 

Aunque son varios géneros, los que ronresentan al Muérd.!!_ 

go Verdadero tales ccmo el Struthant~uo, el Psittacanthus y -

el Phoradendron, éstos son menos predominantes en comparac16n 

al Muérdsgo Enano que está representado por un sólo gén~ro el 

Arceuthobiuw., ( FCYrO 2 ), 



FOTO 2, Arceuthobillll abietis-religiosee ( MUERDAGO ENANO ) 

SOBRE UN OYAMEL. 



Pur otro lado, para evitar repeticiones acerca de.los -

síntomas o>ie sufren los hospederos ( ;iinos, oya:neles etc. ) -

por f':ué.,-dago Verrtade~o y :•:uér1i~g) i:nqno, ,,.,•,or, ;,:e tratariln s,! 

multáneer..ente, al igual qup su control, Ü'3bido a tiue son lea 

mismos. 

Síntomas 

- Las infecciones de Muérdagos, causon tu::. oraciones en ranas 

y tallos de su3 h0spedroros, afectaniic la!l rropiP.dot!eo do la 

madera, ya que originan r,r3nulaciones ano'."'r.i.~lrs, .lmp1·egna-

ci6n rte resina y textura espcnjosa. Ade~áo se desarrollan -

grandes nudosidades, r.rincip~l~ente en ramas. 

- El fnllaje del Muérelago adquiere uns colorac:i6n rojiza o a

marillenta y sus rnmna ce multiol~can y rt1~tor3ion:n1, prov2 

cando a la vez, q·;e los sit:ins que entón pa.cJsitondo termi

nan con una serie de per.:ichos,. me,1ar conocidos como escobas 

de bruja a. ( FOTO 3 ) • 

- Las tumort:1ciones •!el h'.::rnedero, son los nrinc ipales centras 

de entrada para la invasión de hongos e innectoo descortez!! 

dores o 

El Muérdogo, para J. ta hosnederos ue cual quier edad, Giendo 

los j6venes menos re:istuntes. ¡;1 parásito ( ~:uérdago ), i!! 

terfiere seriamente en la virl3 normal del ho¡;peclero ( órbol ) , 

produci·~ndole a la po3tre ~a mue:·~e, ol 3riquirir f~<indosidad 

y aumentar sus neccsidade~ de scotén v nu~riP.ntes. 

- Al ir.iciar la pri1nnvera, época di:! r.layo!' rrecimiento de los 

árboles, éstos retardan sus funciones dehido ¡; que están p_". 

rasitados por el i·~uérdago. Ss decir, :~e ve afectado el des!. 
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FOTO 3. RAMAS DI::~ hartwegii, l'ARA311'ADAS POR MUERDAGO 

( FENOMENO CONOCIDO COMO ESCOBAS DE BRUJAS ) • 



rrollo de ln altura y diámetro del árbol, adquirieriro una! 

pariencia de achnrnr~amiento. 

- El Muérdago reduce ;.a 0 anh<',d y colidad de la prod•1c<:i6n -

de semillas de lr~) sujetos a'tncados y en !'!luchas ori.asione~ -

llega a nulificarla total~ente, 

- Los bosques con nrPsencia '1e !>;uérr~1P,Of:, son már suncepi,i--

bles a los ince'ncii ?S our ur inoromento dP ra1.1ac y conos er. 

el piso forestal y al efectuarse e1 di9tu~"i0, se producen 

cambios qi;e reducen el número de potlaciones veget3 1 es ¡• a

nlMales; además de provocar sPquía al suelo, 

~ 

Para realizar mcdidns de control, es neceEorio tener co-

nocimientos sobre la biología del Muérdago Verdadero y Muérda 

go Enano, llevando a cabo exploracione 0 en las áreas afecta-

das y así apreciar los grados de lnfestaci6n, ésto últ1mo se 

obtiene con el uso de la n;qtodolc·n;ía propuesta por Hawkeworth 

( 1977· ) 1 que se basa en lo oi~uiente: 

- Primero, se eotabbcen Petados de infestac lÓn de Muérdagos, 

conforme a una di·/isión de lns copé'ls de los árboles en ter

cios: primer tercio, norci6n saperior de lo copa: SCf'1r.dn -

tercio, porción medio; tercer ~erci0, rnrción i"fericr. 

- En segundo lugar, se determirn el crod0 de infestcei6n, por 

tercios, considerando ~ara ~1 ~aso taw~ién trP.s grados y -

sus ~~rrespondientea interpretacionen en términos de infe9-

taci6n: 

41 



Grado 

o 

2 

Infestación 

No visible o inexistente 

Bn ja, rnenos de la mi 1.ad de lus ramas 

Alta, más de la mitc~ de las ramas 

- En un tercer paso, se califica la clase de infestación, por 

árbol, sumando los gradnq de los tres te~cios, r.uyo result!!. 

do representa el grado de intensidad de la infestación de -

cado árbol examinado, DP. acuerdo a este criterio se califi

can las clases de árboles infestados de 13 manera siguiente: 

Clase de árbol Calificación 

o Sano 

1-2 Infestación leve 

3-4 Infestaci6n moderada 

5-6 Infestación severa 

( FIGURA 3 ). 

En seguida se exponen concretnmente los tipos de control 

que se practican para el ateq11e de loa i·!uérdago~. 

Control Biológico 

Hay diverso" a¡rentes paro controlar el l~uérdaro ( Vnrda

dero y Enano ) y en"::re ello~ sobresalen las ele tipo biol6gi-

co, como son las aves, roedores y ··osi~le~entg ácaroc. 

Existen hongos que destruyen lon tallos de los M11érdagos 

m~s no sus siotemas en~cfíticos, por lo que lR Pnferrnedad ner 

siste. Entre loe principales ~ue se han identificado están: 

Wallrothiella arceuthobio, que ataca los 6rg<Jr.os florales fe

meninos evi tanda la dispersi6n de la semilla; AurPnbasidium 

pullulons y AlternRria alt~rnata, que se ennsideran 1~entes -
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FIGURA 3 

A 

CALIFICACION 

VERDADERO 

DE LOS ARBOLES PARASITADOS POR MUERDAGO 

O MUERDAGO ENANO SEGUN HAWKSWORTH 

2 2 

B e D 

A. SANO (0+0+0 = 0) 0 8. LEVE (0+1+1=2h C. MODERADA 10+1+2=3}, 

D. SEVERA 12+2+2 = 6 J. 



de mArchitez y muerta dP los tollos. Además, se 11a'1 re:istra-

do alglln09 especies rle insectoo qu'. se Alimentan dP. lor. ta---

llos dP los jf'1•5.,....-iat;u::: soLrl:! tr·lo cu!lnr.lu (~tá1: ti··~..,o·:. gnt~e 

* éstos destacan ;:enborel.a sp. ,v Hemiberlesis sp, 

Control Mecánico 

Lns medida<' fa"ti.blcs de apl;cr·ci(n, que ofrecen buP.n"s 

rasul tado" son: 

- El oortr de toda~ 1"" ']Orten afect·•das de los órholes para

si tados por el Mu&rd.1go. 

- En aquellos lugares d,-,nrte l" ir.'.'c9taci6,. del "i;érdego SBa -

muy intensa, es indispcnsab1e h'1cer rrnrtos a matarrnsn, pr.Q 

cediendo a elal.1'1ri.,... planes de protccc l6n que nr;c¿uren t1"1a -

nueva masa for~stal libre de p1rásitos. 

- Cuando so lleve a cabo 1;:; t.:lim1nac16n de lon 6rbole3 pnr~~i 

t;:iúos, deberá pr..:,cedcr ... e a la incir.eraci6n de tnrlor lo[! de~ 

perdicios, princi'.)a]J.,ente cte nr¡u1Jllos ta:1.loo de J·:u~h·r1nr;:J 

que ·J!oseer. frutos p-·óximos a su madurez, ya que las aves al 

comerlos iJOdrían ... ~ev:::rlo."" a otrou 2itios e infestAr ~l ar-

bolado a.0'10. 

Control Químico 

El Muérdago VPr,!·,dero y MuérdR¡;o f·cano han nido tr3tados 

con diversos cor:.puestc~; químicns t-erbicii..léHI, lo¡_..:-;~r.dose eli~ . .! 

nar loa tallns, m~s no rus ~i~+~mas ondof!ticos. Loo m·,~ores 

resultados han si~o obtenidos on hos¡ederos con in1·estPci~n -

leve mediant"> el uno ·ic 2-4-Diamicn y de MCP 4-2-l·letil-4-Clo-

ro-Fenoxi. 

*sp. Significa una sola especie, de loe insectos antes mencionados. 



Distribuci6n 

En f>.éxico el Muérdago Verdadero y Muérdago Enano 'tiene una distribuci6n altitudinal de 1300 

a 3990 r:i.s.n.m.m. parasitando encinos, abedules, pinos, oyameles y pinabetes. ( CUADRO 2-3 ). 

En lo que se refiere a su distribuci6n geo¡:rA'fica está e.-: la alguien te: 

MUERDAGD VERDADERO 

Struthanthus mirrouhvllus 

Struthanthtis ~ 

LC.CALIZACION 

Puebla 

Edo. de Má:z:ico 

Michoacá"n 

Jalisco 

More los 

Daxaca 

Chiapas 

Hidalgo 

Durango 

Veracruz 

Jalisco 

lforeloa 

P.ichoacén 

Gi11>rrero 

Puebla 

Ed.o. de fl:éxico 

Colil!lB 

Baja California 

Baja California Sur 

Chihuahua 

Hidalgo 

:iOSPEDEROS 

Ou~rcus cracsipes ( Encino pipitza 

Quercul'! ~ ( Rncino blanco 

amarillo ) 

~~(Abedul) 

~ nseudC1strnbus ( Pino ortiguillo ) 

var. ~ 

Quercus ~ ( Encino blanco 

amarillo ) 

~ ~ { P.n<"::ino !lipitza 

Quercus ~ ( Eni::inn carragco ) 

guercus rur:osa { F.n::ino quebracho ) 

Quercu~ ~ { Encino r.Janco) 
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Psi ttacenthue celyculatus 

Psittacanthu3 achiedeanus 

Phoradendron brachystachvum 

Veraoruz 

Oe:raca 

Sn. Luis Potosí 

Sir.aloa 

Chiapas 

Jalisco 

Edo. de México 

Hidalgo 

Durango 

MichoacéÍn 

Chihuahua 

Colima 

EaJa California 

Baja Cal1forn1n Sur 

Chihuahua 

Michoacá'n 

Hidalgo 

Guerrero 

Oaxac,q 

sn. Luis Potas! 

Jalisco 

More loa 

Michoac.:fn 

Guerre!'o 

Puebla 

Quercua ~ ( Encino carrasco ) 

~ chihuahuana ( Pino chamonque ) 

var. leiophvlla 

~ douglesiana ( Pino douglasiana 

Quercus rugosa ( Encino quebracho ) 

Quercus ~ ( Encino blanco 

amar:Ulo ) 

Quercus crassipe3 ( Enr.ino pipitza ) 

S'.tercuB ~ ( Encino carrnaco ) 

~~(Abedul} 
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Phoradendron longifolium 

Phoradendron rhipsalinurn 

MUERDAGO ENANO 

Arceuthobium abietie-relir;iosae 

A:-ceuthobimr. aurcum t>etersonii 

Edo. de Mchico 

Oa:caca 

Hidalgo 

More loe 

Sir.aloa 

Guerrero 

Chiapa e 

Veracruz 

z.achoacAn 

Jalisco 

More los 

Michoocán 

Guerrero 

LOCALIZACION 

D. P. 

Nuevo Le6n 

Jalisco 

Hidalgo 

Edo. de México 

Michoacá'n 

Puebla 

Tamaulipae 

Tlaxcala 

Chiapae 

Quercus ~ ( Encino blanco ) 

~ pseudostrobue ( Pino ortiguillo ) 

Quercus ~ ( Encino blanco 

amarillo ) 

HOSPEDEROS 

.ill2 relidoea ( Oyamel ) 

~ ve:larii ( Ha1lar!n ) 

l:::!.m!.!l ~ ( Pino eacobet6n ) 

var. quevedo! 
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Arceutbobium blumeri 

Arr-euthobiuf'I campvlcpodum 

Arceuthobium divaricaturn 

Areeuth1hium douelaeii 

Arceuthobium gillii r;illi 1 

Chihuahua 

D•Jrango 

Nuevn Le6n 

Baja California 

Ea ja c.-. lifornia Sur 

Baja California 

Baja Californ1a Sur 

Coa huila 

Nuevo Le6n 

Chihuahua 

Pinus ~ ( Pino r::ioctezuma ) 

Pir.us "Cseudostrobus ( Pino ortiguillo ) 

var .. ~ 

Pinus ~ ( Pino ar::arillo 

Pir.~.rn ~ ( Pino lacio ) 

~ ay;}cahu1 te ( Pino c:ihTi te 

var. brachyotera 

h.!!!!E. ~ ( Pino blan-:;n ) 

v~r. ~ 

~ ieffrey! ( Pinn neert'I ) 

Pinus ~ ( Pino attenuate ) 

Hnul'I ~ ( Pino coultert ) 

~ ~ ( Pino contorta ) 

var. la ti !"nlia 

f'ir:t:s la!!"b-:?rtiar.a ( Pinc de azúcar ) 

Pir:u;; cembrotd~!1 ( !'ir., piñonero ) 

Pln11s édulifl Pino ~dul1a ) 

Pi.nus rnO'"lf"nhylla ( Pino rnonophylle 

Pin'!.ls ouadrifolia ( f'.no quadr-ifolia 

Pseudobun rn<:n::ier;si { Pin3hete ) 

~ chihuahuana ( Pir:.o chamrir.r¡ue ) 

var .. ~ 
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Arceuthob1um cillii nigrum 

Arceuthobium globo9um globosum 

Chihuahua 

Chiapa e 

Durango 

Hidalgo 

Oa:raca 

Puebla 

Sinaloa 

Vera cruz 

Chihuahua 

Sonora 

Durango 

D. F. 

Arceuthobiurn globosum grandicaule Jalisco 

Edo. de Máxico 

l'!ichoac~n 

Oaxaca 

Puebla 

Vera cruz 

Chiapas 

Pinus chihuahuana ( Pino chamonque ) 

var. leiophvlla 

Pinus~ 

~~ 

Pi no t.firbn caída 

Pino colorar!o ) 

~ cooperi ( Pino albacarrote ) 

Pinus durangen~is ( Pino real de 

seis hojas ) 

~ en~elrn:m:i11 ( Pino real ) 

Finus ~ ( Pino hartwegii) 

lli:..!J:. hweanii ( Pino lawsonii ) 

?mus ~ ( P:! no f"scobet6n 

vnr.~ 

~~ 1'inC'I 11octe7.urna 

~ nrinrlei Pino pringlei ) 

~ pseudostrobus ( Fino O!"tiguillo ) 

var. ~ 

~ ~ ( Pino canís ) 

Pinua ponderosa F1mi blanco ) 

ariz:cnica 
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Arceutho:iium guater:ialense 

Arceuthob1u111 ~ 

Chiapas 

Oaxsca 

Durango 

Sina,loa 

~ ayaeahui te ( Pino ca hui te ) 

var. brachypteru 

~~ Pino strobu:J 

var. ~ 

~ cooneri ( Pino albacarrote 

~ durangensia ( Pino real de 

Oaxaca seis hojRS ) 

Arceuthobium ~ Durar.ge 

Arceuthobium vadnatum vaetnatu111 Chihuahua 

Coahuila 

D. P. 

Durango 

Hidal~o 

Jalisco 

Edo. de M!h::ico 

Michoacán 

!luevo Le6n 

~ en;relr:i:"Jnnii ( Pino rnal ) 

~ ~ ( Pino colorado ) 

~ ~ ( :Pino chino ) 

~ chihuah11ann ( Pino r.hnmonque 

var. lf'iophv11n 

~ chihuahu.::.na ( I1no chamonque ) 

var. leiophylla 

Pinu~ ~ ( Pino colorado ) 

~ f'ngelrnannii { Hno real ) 

~ durar.fenria ( Pino real de 

·~eis hoja9 ) 

~ coop1·!'i ( Pino nlbacarrote 

~ enr:"lr.i<H:nii ( iino rPal ) 

~~ ( Hno c!'üno) 

~ ~ ( Pino moctezurr.a 

~ ~ ( Pino blanco ) 

ver.~ 

~ tartwegi1 Pir.o hartwegii 
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Oaxaca 

Puebla 

Siniiloa 

Tarnaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Zacatecas 

Arceuthob1urn vaginatum cryptonodum Ch:!. huahua 

Coahuih 

Sonora 

Tat:l.Julipas 

A?"ceuthobium V="f"Ín..'ltllm i1urangense Durango 

Arceuthob1um verticilliflorum Durar.¡;o 

~ !:!!!!!.!:!. ( Pino rudis ) 

~ ~ ( Pino la.,,aonii 

~ pnnderoea ( Pino blanco ) 

var. ~ 

~ engelmannii ( Pino reel ) 

~ ~ ( Fino contorta 

v1r.~ 

~~ 

~ ayacahuite 

var. brachyntera 

Pino )o¡uiyoco ) 

Pino ca hui te ) 

~ dc~rtnr-er:si!I ( hno real de 

seis hojas ) 

~~ Pino moctezurna 

~ cooperi ( Pino alhacarrote ) 

~ en"elmanni i ( Pino real ) 

( ~.APA 4 al 10 ) • 
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,,2,2. Royas. 

Las Royas originadas por el hongo Cronartium conigenum 

afectan~ los canon, ramas y tallos rle los pinos, aunque ~n -

México solo se han detectado en conos, Botos conos son infec

tados principalmente durante la época de la primavera, que es 

cuando existe la polinizaci6n. Es decir las esporas de Cronar

~ conigenum se adhieren nl polen que ne disLribuye en loo 

conos de los pinos y de es ta manera lo¡sra invadirlos, 

Las Royas se presBntan cada dos años y cubren parcial o 

totalmente el cono, 

Síntomas 

- Los conos enfermos crecen dos, cuatro y ocasionalmente diez 

veces máo con respecto a su tamaño normal. 

- El pat6geno estimula la producci6n del parénquin:a, mientras 

está restringida la del xilema y eoclcrénquima, 

- Loa conos son carnosos y las escamas que los cubren son di

fícilmente de diferenciar. 

- Un ario después de que se inici6 la infecci6n en el cono, é!f!. 

te presenta gotas pegajosa3 del exudado que desalojan los -

picnidios, 

- Conforme las esporas se van extendiento Boore la superficie 

del cono, ésta adquiere un color naran2a brillante. 

- Al morir loa conoc debido u lao Royas, •olo queda su esque

leto sobre los árboles, Además de sufrir serios danos las -

oemillas, que se hallan en dichos conos. 
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~ 

Control Mecánico-Químico 

- En ta ~nfermedad se controla qui tanda loa conos infertarin9 " 

después se rp1eman para evitar :¡u~ exista más contaeios con 

respecto a los cor.os sanos. 

- Posteriorm~nte se er,lica r·n 1ga heridas una mezcla de Act'-

dione en ac<·i te ( 150 partes por mill6n con brocha. Util! 

zendo 1,5 cucharad:i.g "operas para cada 10 litroa de acei.te, 

Distribución 

Entre les a 1 ti tudos de 1000 e 4000 m, s. n,m,m, se distri

buyen las p1·incipa 1nn especies de p1noa 11ue son atacadas por 

lan Royan y éstas s :n laa s~cruient~s: 

~ nttPnuota ( Pino attenuata ) 

12.!!ill! ayacahui te ( Fino ceh•1i te ) 

var. hrar.hyntern 

ll!ll!!! cembt'oirles 

~~ 

~ durangeneis 

Pin u~ engelmannii 

~ n;rep:e:ii 

!'l.!lli!1 hHrtwegii 

~ lawsnnii 

~ chi.huahtwna 

var. leio~hylla 

~ lumholtzii 

~ mi~hoacana 

var. guevcr\oi 

Pino pifí.onero ) 

Pino alrncarrote 

J·i no real de ra:is 

Pino renl 

Pino prieto 

Pino hartweg< i 

Pino laWSO!Ü i ) 

Fino c1:3rionque ) 

Fino barba ca Ída 

Pino escobet6n ) 

hojas ) 
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Pinus '1ontnzur.iae Pino moctezuma ) 

~ oocarpa P'no nmat-illo 

~ patula Pino Janio ) 

~ Eir.ccana dno pinr.,an~ 

~ 12onüerose 1-''i~o olarico ) 

var. ar., ~onica 

~ ~ 1 Pino rucli.• ) 

~ ~ Pino colorado 

Pinus pseudostrohus ( Pino ortieuillo 

var. oaxocana 

J<;st;,s veinte Pspecien de pinos, que son atc~adas por Ro

yas se encuentran en loo Bstados ·Je Baja California S>1r, !!i-

dnlgo, Vera cruz, Durango, ~iichoacán, Son0ra, Chihuahua, Coa-

h1üla, Puebla, D. F. , Erio. de ... Jéxico, Guerrero, Oaxaca, Zac!l 

tecaa, 1-ioreln, Chi1ps y 'rloxcnla. ( MAPA 11 ). 

3,2,3, Pudriciones Mixtas. 

L::>s Pu~rt~iG.1es i'ii;·:tas provnC'an la ~lt.eración Liel dura-

men y alliura que ¡;osee l~ madera del árbol. Entre lúe asocia

cioneR veeetale~ que sufren mayor ataqui:? rlebido a éstas son -

loa pinos. J<;n sí las 1udric1.onc~ lüxtas s.1n ce usadas por hon

gos xiléfagos tales e orno Poly::orus m1ngui.neuR, TientinuP .!EJ!i

~ y Stcreaum sanPUinoJentum: que 3on capaceG cte r~~inte--

grar las paredes celulares de loi~ ver,~tal133, lo que compr-uf"ha 

su !Joder destr11ctiv0. 

Síntomas 

- La manera Rufre c~~bios de color que pueden ser blancos u -
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oscuros. ~ebido a la tonalidad qu~ adquiere la mad~r~, l's 

Pudriciones se clasifi~an en tres grupoA: 

Pudrici6n ~ 

+ Obedece al ataque de hongos C[Ue aprovechan la lignina y re.l!, 

petan la celulosa. 

+ Las Pudricior.cs DlHncas no mueAtro'1 coloración, y• que per

rr.::mecen pálidas hasta lo:; es-l;adns :nás avanzados de ~u •t&-

que. 

+ En este caso; la madera conserva su estructura fibrosa, --

mientras se descompone; no llP.ga a fracturarqe ni a desmor2 

narse; por lo tanto a este tipo de T'udrici6n también se la 

nombra 11 Pudrici6n Planea Fibrosa 11 

Pudrici6n Oscura 

+ Rq causada por hon~0s que atacan l~ celulosa, dejando al fi 
nal residuos de lirnina. 

+ Se caracteriza por una color:Jci6n morena, que se acentúa -

conforme la Pudrici6n pro~resa. 

+ Af\UÍ la madera se vnelve blanda y fá~il dP pulverizarse --

cuando se le comprime o frota entre· los dedos. Adem,fo sufre 

fracturas formardo pinzan cúbicas en su última fase. Debido 

a esto también se le C'Onoce cnmo " ?udricién Oscura Cútiica " 

Pudrición ~ 

+ Resultr.. del efecto c1° hcingos r,11e atacan inr.is":i.ntamentc n -

la celulosa y a la lignina. Es decir presentan a la vez Pu

driciones Blancas y Oscura e. 

Se~n el tipo de I~drici6n lo madern llega a romperse e in

cluso a convertirse en ~olvo. 
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- Conforme a•Jmenta, el número de leaiories en el árbnl éste ª.!!. 

tá propenso e morir. 

~ 

Control Químico 

- Cuando se observan Pud.ciciones Mixtas en ninoa, el m~ jor -

tratamiento es ln anl.icacién de Paet:: Bordelezca, /..lquitrác. 

Fenicado, rintura ~iní, !Ca o Abr~l~lca, sobre l~s 10siones 

ocasionadas por los ho··_5 : que l<...rs ecne.::an. 

Distribución 

Los hongos Polyµorua sanguineus, Lentl nus J C'c1idt:US v ~ 

~ sanguinolenturo; r;au.unnt'::!B de la presencia de Pudri.J,j o-

nas Mixtas en ~ doi>gloc,iana ( ""' no douglasio:rn ) , .E.i.!!.!1§. 

chihuahuanA var. lE1uphylla ( Pino chamonque ), ~ lawsonii 

( Pino lawsonii ) y ~ ~ichoac1na var. guevedoi ( Pino ea

cobetón ) , ~e distribuyen er. al ti tunea qu~ van desde 1 os 2000 

a 3500 m.e.n.m.m. y específicamente en los Estajon d0 Michoa

cán, Guerrero, Puebla, Oax~~ca, Cilia-:ias, r·¡rango, ,-.hihuahu~, -

Hidalgo y Edo. de l•;éxico. ( MAPA 12 ). 

3.2,4, Manchas Foliares. 

Aunque lan bact~rias, vir'-1.'3 y algas producen r.~::.nchas Fo

liares a algunas enperies for~sta1e:;;., éotas no han sido lo (!!!_ 

f.icientemente estudina~is, por lo q~1t solo ~rn trB :nrón .:.i l:x; -

hongos que también pt"ovocan este tipo de eni:~rn.:_iad. 

Uno de los principales honKOS que c?11san Man~hac Folia-

res a lo:: pinos es it?l Drthistroma ~ que se pr'1paga por me

dio de esperar; que cuen fácilmente de una ho,in infectada a --
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unn ""na, ;''º'" efecto de la lluvia o el viento, 

Síntomas 

l10jas ) dP 1ns ;!n~~ pre,ontan ma~nhado oscuro. 

- llisminu/e 11 carn~id•d del fn1lR.1e, lo que repercute en eJ. 

desarrollo normal de:. pino. 

- Cutindo la infe'"'ci6n i:;v:re 1-i t;!'an parte de J.a t:oja noh,...evi.2, 

ne su muerte. 

~ 

Control Químico 

- Las e~porns de Dotr'stromn .::!l!ll. non altamente Rens'b'es al 

Cobre, pn,. ln aue para c.o!ltrnlarlas se u'!'ilizan Fun:;icidas 

Cúpricos, 

Distribuci6n 

El hongo éefoliador '!lothistrama fil...:!i, se d~s'.ribuye en -

aque'los sitioe donde sn hBlla el ~ ~ ( Pino ::"Bdia

ta ) . En nuentr0 país ésta espe~ie vege":a l, solo se un~uentra 

en Baja ~alifornia & altitudes que v~n d0s~e los 1000 a 1500 

m,s,n,m,m, ( MAPA 13 ). 

3,2,5, Muerte en Grupo. 

La Muertn en Gruno -~r- o.-.;-tf!i.onada por un h('l"!go llamado -

Rhiztna undulata que ocaca r-•nnipalmer.te a 5osques de Cli~a 

'Pe~plado-Frío. 

Síntomas 

- El ár1 ol se va debili t;:-ind'.J sobre tod:J e nivel de ]'1S raíres, 

cuando loP suelns hnn ~idn colentados r~r oiversas caus3s -

entre ella< fogata" >iechas por los e::cursionistas, quemado 
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de desperdicios fo!'est~les etcétera, ;;r.tE:s aituariones "ºn 

las que favorecer. i!'J ore.'.Hml'!i.a de ~ undul3tn hn~':".'C -

que rroV'lCa la l'lPe!.'tC del i!rbol, 

~ 

Control Mecánico 

- 1'.'vi tar los incendj os o el rolentamiento r'P. los mielas "n -

doncte ~e distri~UYP 11 VefPtaci6n bOSC0SD 1 eAtO asegur~ QU0 

no hollo péraidas por el ataque dP ~ unr!ulata. 

- Como al ternatiY3 puede prnvenirse la enfermeda:' si se d<?ja 

ur. lap:>o de treo o ru"tro •1Pses entre 13 qucmaz'in del sitio 

boaconc y :3'1 refore'1taci6n. 

Distribución 

Esta erfermedad de M11erte en Grupo, punde exi::ti.r en --

cualquier zona del Bosque Templado-Frío en alt; tudes que va-

rían desde los 1500 a 4000 m,a.n.m.m., sobre todo cuando .se -

presentan incendios oue son debidos o distintas causas, 

},2,6, Damping-off. 

A esta enfermedad tombién se le conoca como Mol de Almé

cigos, ~~l de Viveron, Secadera o Ahogamiento. 

Los honras que producAn P.l Domning-of1 son: ~ ~ 

ryanum, ~ ~. ~ irrozyla::.-e y ithizoctnnia !!B.-

1.!!.!:!!· 
Zstos h~ngos atacan a las semillas y pl~yitulns quA sn c2 

locan en 10n C:Jf"'aG rlc germin8ci6n que hay en lan viveros. Ge

neralmente todas l:os plan ti tas san mrncertiblnc al ahog1mien

to sobre todo cu;lndo se crí2n por prim 0 ra ,,ez en unr-i r~g16n. 
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Síntomas 

- El tejida tierno del talluelo que e~ b"llla a nivel del r.uc

lD, presenta Eanch~dn ~ojizo. 

- Las rlántuln• se cc,l~psan da t·l modo que 6stas s~ .. trcm:han 

y se secan. 

- La '1nft'!rmC<l;:Jd s-:- d.i ·pers::J de man"!'ª circul:Jr, e., d'3nlT", ne 

irdcia prim"!r0 ·er. e:.. r:2ntr'l de lo p,__ántula ~' drqpuéi:; r;;v ex

ti~-rde ha0ia los ti T . .,e., d~ l?. mirma. 

- E~ Da!".ping-off en extremadnmentP d~st~uctivo pn el perfodc 

más succ1lnnto de las rl:lr.~ulA;, de los pinna, no solc las -

que Sf siem\1rnn en viveros s:no timb;én las i:ue crenen de -

manPra natt:rnl. Aunqu":!' e~ c1 1íltimo ..... a:.::o }í! mngni.tud ~ inc,! 

dencia del daño eo bajo "J8 q11e no PXisten 1":; c·Jndiciones -

propicias para su d'Iua16r ( Dakpr s. 1950 ). 

~ 

Para evitar que se preaente al Dampir.r;-off á.oben tomarse 

en cue.nta las sigui ente:=; precaucir'leS: 

+ No permitir el ri0go excsRi,~o rle las caf!las dP. los se~ille-

ros y r:ue éstos tcnr,en buen dr 0 na je. 

+ De prefere·1cia lo~ nlmácigos ne dr.ber hacer o~n c•·floP oro

nosoe ~o celizo~. 

+ E"Ti t:lr la materia 0rcánict ·""n lar1 c~rr..~s d~ loe:; semillo:;ros, 

ya que ésta es proriria para ~carrear toda olas~ de ho~~os. 

+ J~n ~1 1ando P} rlnserroll~ de hnngaa e~ f~vo~ec~~~ en lo~ ~u! 

tiv0s por conCir.io::..-~.:: J.-.i::hr de los nu~tratos, una C<Jma de 

semi.llero3 ácida tiene meno3 riesgc1 de p&rdidas por Da·~pjng·· 

off. LoG semilleros pueden acidificarse nor la a<iici6n de ! 
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zufre, Sulfato de Alurr:inio, .Acido Fosf.S::-ico v otros nntcrin 

lee. 

+ fo nieMbre excesiva BT'. las caw~s de gere1inaci6n provee una 

may<'r concentraci6r. de alimento· que favorece $Clect iv:.mentc 

el desarrollo y multiplicación dP los hongos parásitos que 

causan el Damping-off. 

+ Procllrar la ci rculació!' libre del aire y mínimo s0mbreado -

de lns oamas de loa semillero~. 

+Usar semillas de huena c1lidad ya que los lotes de semillas 

con a 1 ta proporci6n de Remi llan mur·rtos, fa\·orece la proli

ferac i6n de loe ~ongos pot6gen1F, en lo~ almácigos. 

Aunque éntoa recomcnoaciones ~ .. ducen los pérdidas que r~ 

Rulton del Damping-off éste se contr0la de la forma siguiente: 

Control Químico 

- Cuando loe almáciGOS e:;t'Ín hechos r::on mateT"inl contaminan-

te, es necesario esterilizarlos antes de la Riembra, J•:ntre 

los estcril izantes químicos m:ís r.01m1nes s'J incluyen al Bro

muro de Metilo, Cloropicrina, l•'.etham Sodiurr. y Formalina. 

Los tres rriFeroc. Ae aplican como líouidoo volátiles, mien

tras que lo Form<lJinD .i:::e 1J">a eenernlrnente como solel~i6n lí

quida, en grandes volúmenes. Como a~terngtlva, dichon com

puestos están dinponibloc. en polvo y son rte gran ayu~o cuan 

do el nguo eA egcaaa. 

- Tnmbién se pueden cr:itiriliZi·'!:" la!:; COT'l..,S de ]03 ~ernillf'roo, 

aplicándoles corrientes de ·rapor o calentéw!olo3 con un Jan 

zallamaa. 

- Una vez que se siembran las semillas, éstas se protegen del 
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ataque de lOR hongos a travéR del uso de Fungicidas tales -

como e' Captán, el Thiram y el Cobre, 

Distribuci6n 

El Dampir.g-off ce presenta en 'ª mayor parte de l~s viv~ 

ros que siembran pinos en México y que se distribuyen en alti 

tudas ~ue van desde los 150 a 2800 m,a,n,m.m, ( CUADRO 4 ). 

3.2.7, Agallos, 

Las Agallos son lesiones necr6ticas que sufron las raí-

ces por g·1sanos llamad0s Nemátodos. Estos se encuentran frP.-

cuentemente en áreas de viveron que cultivan pinos, eepecífi

came~te en las camas de los semilleros que no han si do reem-

plazados o bien que poeeen rPoiduos del suelo, que fue utili

zado para la siembra de las plantas del afio anterior. 

Síntomas 

- Las plántulas muestran un follaje con manchones amarillen-

tos, semejando unn Derie de parches y e la vez ae colapsan. 

- Lan Agallas se present•n a nivel de laa rníces en forma de 

nódulos. 

- Estas dos manifestaciones au"lentan la mortalidad de las ---

plántulas 

~ 

Control Mecánico 

- Sustituir constantemente el suAlo que se utiliza para l3c -

camas d8 los semilleros, lo que evitará el ataque de pat6g~ 

nos como los Nemátodos. 
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Control Químico 

- Para mantener bajoc. Jos niveles dP poblaci6n de Nemátodos -

se rer,uiere del uso de fumigantea químir.os como e3 el ca~o 

del Bromuro de Metilo, 

Dietribuci6n 

La presencia de Nemátodos es muy común en la mayoría de 

loa viveros que plantan pinos en México, en altitudes qu 0 va~ 

desde los 150 a 2800 m.s.n.m,m. { CUADRO 4 ), 

3.3. Asociaciones benéficas entre loa árboles que conforman 

Bosques y loa Hongos. 

Ya se m~ncionó en el tema de Enfermedades, los daños que 

pueden causar los hor.gos a los árboles. Ahora se tratarán lac 

formas en que ellos pueden cer benéficoa y no dcstructl.vos, -

es decir, tanto el árbol como los hongos viven una relación -

simbiótica. 

Hasta el momento solo se conocen clases de simbiosio ra

diculares con hongos, ya que aún no se hnn detectado en ta--

llos u otros órganos del árbol. 

La ma~'oría de las planta o superiores perennifol ias y ca

ducifolias que formar. asociacionea de sus rníccs con honGOG, 

comúnmente se les denomina Mir.orri~aa. 

Estas Micorrizao pueden Rer de dos tipos: 

- Ectotróficas 

- Endotróficas 

Las Micorrizas Ectotr6ficas se presentan por la estimulE 

ci6n de las raíces absorbentes del árbol, por el hongo, dando 
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lugar a pequeñas estructuras como yemas o verru~ac. En ente -

caso P.Xi.ste una a13rupaci6n de hifas fungosao entre las célu-

las corticales de la raí? del árbol. s;n embar~o ~-tas hifas 

no 1013ran penetrar a lo endoder~is de la raíz. 

La apariencia de J.a Micorriza Ectotr6fica varía conside

rablemente, pero focili•• lo identificncl6r de asoci3ciones -

espP.cíficas entre el árbol y el h0n~o. La gran parte de las -

Micorrizas Ectotr0ficoa se r,eneran por hongoR del grupo de -

los Baaidiom;cetoa. 

En lo que se refic,.e n las J"icorrl "ªs Endotr6fi cae, 6s-

tas no permiten necenari:Jmente la formaci6n ile pequPfiao es--

t1~cturas ( yemas o verrugJs ). Constituyen una 8sreioci6n de 

hifas fungosas dentro de las células corticales de la r1íz 

del árbol, Aquí la Micorriza Endotr6fico BdQuiere una aparien_ 

cia globular. Los Fi~omicetoE con 101: iirJr.cipales honr;oo inv2 

lucrndos en esto tipo de Micorrizas. 

Rn resumen, la relaci6n sirobi6ticP cnt.rc 10s hongoo y el 

árbol ee de gran importancia ya q'w alrededor del 80% de las 

raíces absorbentes de una con!fera está envuelta por un mento 

fungoso, incluso dicha plant.o puede sobrevivir den+rc de o!llli 

Me áreas inh6spitAs derido, en part•>, a la ayuda q·~e le bri!J. 

dan aquéllos, ya sea ~ara tener \l'.13 meio:- ;:-ecc-:'!i6n de miner~ 

les especialmPnte de Fa~fatos y proter,erne cor.tr~ patóeer.os -

1e raíces. A au vez Jns honroR ~e benefician rnAdi~~tc los Ca~ 

bohidrator. de loe tejidos radiculgres y el ~"rige ~ue le o~r~ 

ce el habitat del árbol, 

Pcr Último, cabe mencicnar, que Jos hor.rr,cs viven de la -
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descomposici6n de la materio 0rgánica en suo divornac for~e~ 

incluyendo la baau~a y la hoja~asca. Además Ja rP.incorporn--

ci6n de los materiales oreánicos del suelo, no solo ~on bené

ficos a éste, sino también QOntribuyen a m~ntener eJ buen de

sarrollo de los árboles, 
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CAPITULO ,i 

PRINCIPALES PLAGAS QUE ATACAN A LOS BOSQUES DE CLIMA TEMPLADO 

EN EL PAlS 

4,1, Conceptos de Plaga Forestal y Entomología Forestal. 

Plaga Forestal 

Ea una poblaci.Sn de insectos que ocasionan d;;iioc consid2 

rables a la vegetaci6n. Estas Plaf,aG, aparecen por debilita-

miento de los árboles a causa de ocoteo, de resinaci6n inten

sa, por fen6menos meteo:·0l6gicos adversos y uobre todo por in 
cendios ( Salinas 1985 ). 

Entomología Forestal 

Es la ciencia que estudia el cm.or.imiento de las causas, 

efectos y control de los insectos plaga en áreas forestales 

( Salinas 1985 ). 

4,2, Tipos de Plagas. 

Para evitar las pérdidas, que sufren los recursos fores

tales, debido a insectos plaga, es necesario conocer sus ci-

clos biol6gicos y cuantificar ou distribuci6n para tomar las 

medidas de control adecuadas. 

Entre las rlagas que se destacan por lüfi en'.)rmes daños -

que causan al bosque están en Í'rimcr lugar los Des~ortez¡¡do-

res, Barrenad ores y DefoliadcreJ, ~igui6nd0les en see;1mdo lu

gar los Chupadores y Ha íceros. De acuerdo a 1 ornen en q11e se 

mencionan dichas Plagas, se tratarán P.n so~uida. 
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ESTA TESIS 
SALIR BE U\ 

4,2,1, Descortezadoree. 

NU nrnE 
~IBUQTECA 

79 

Entre los géneros que representan a les Descortezadores 

más destructivos que atacan Bosques Templados están los si---

guientes: 

+ G0nero: Dendroctonue 

Ciclo Dialógico: De 1 a 7 generaciones por año, 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~ chihuahuano ( Pino chomonque 

ver. leiophylla 

~ tenuifolia Pino ca nía 

~ oocarpa Pino amarillo 

~~ Pino colorado 

~ herrerae Pino chino ) 

~ pinceana Pino pinceana 

~ duraneens1s Pino real de seis 

~ douglasiana Pino douglasiana 

~ Eseudostrobus ( Pino ortiguillo 

var. oaxacana 

~ michoacana ( Pino escobet6n ) 

var. guevedoi 

~ montezumae Pino moctezuma 

~ Eatula Pino lacio ) 

~ hartweeii Pino hnrtwegii 

~ Eringlei Pino pringlei 

~ .!:!&!.!! Pino rudis ) 

.h!!!!.!l. Eonderoaa Pino blanco ) 

var. arizonica 

hojas 

) 

) 



~ engelm<.nnii ( Pino rual 

Aspecto Físico del Insecto. 

Huevecilloe, larvas ;· pupas: De col.;r blan<'o. E« el caso de 

las pupas todos sus apéndices 

se hallan doblados bajo su --

cuerpo. 

Adul toe: Se distinguen por ser rechonchos y cJ.líndricoo, V!!_ 

riando de color rojizc al negro. 

Longitud: De 3.2 a 9.5 mm. ( FOTO 4 ). 

+ Género: !.li 
Ciclo Biol6gico: De 5 a Li generacioner por año. 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~ spp. • 

Aspecto Físico del Insecto, 

Huevecillos, larvas y pupas: De color blanco y muy sirnila-

res al Género Dendroctonus, 

Adultos: Adquieren una forma cilíndrica y son de color café 

rojizo e negro. Poneen una concavidad pronunciada 

cerca del extremo del élitro, en cuyos márg~nes -

tienen 3 6 6 espi~a.1. 

Longitud: De 3 a 6.5 mm. 

+ Género: Pityophthorus 

Ciclo Biológico: D& 2 a 3 generaciones por año. 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~Bpp, 

epp, Significa varias especies de pinos. 
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FOTO 4. ASPECTO FISICO DE UN DE!lCORTEZADOR. GENERO: 

Dendroctonus. 



Aspectc ~'Ísico del Insecto. 

Huevecillos, Jarvas y pupas: De color blanco. 

Adultos: Son de forma cilíndrica y de color café oscuro, 

Longitud: De 1.5 a 3 mm. 

+ Género: Pseudopityophthorus 

Ciclo Biol6gico: De 2 a 3 r,eneraciones por año, 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~ spp. 

Aspecto Físico del Insecto, 

Huevecillos, larvas y pupas: De color blanco, 

Adultos: Son de forma cilíndrica y de color café, 

Longitud: De 2 mm. aproximadamente, 

+ Género: Hylurgops 

Ciclo Biológico: De 1 a 2 generaciones por año. 

Asociaciones Vegetales Afectadas, 

Pinus spp. 

Aspecto Físico del Insecto, 

lluevecillos, larvas y pupas: De color blanco, 

Adultos: Se caracterizan por ser muy robustos y de color C! 

fé oscuro. 

Longitud: De 4 a 5 mm, 

+ Género: Carphoborus 

Ciclo Biológico: De 1 a 2 r.eneraciones por año, 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

Pinus ponderosa ( Pino blanco ) 

var. arizonica 
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Aspecto Físico del Insecto. 

HuevAcillos, larvas y ~upas: De color blanco. 

Adultos: Adquiere11 una fJr"a cil!ndr l<:a y nr. ue. color caf~ 

oscuro. S•1 c~·9r¡.fl> estb cub·.:.rrto por numerosa.3 y :f,! 

nas escama o. 

Longitud : De 1 • é a 3 c:m. 

+ Género: Phloeosinus. 

Ciclo Biol6eico: !Je 1 a 2 ,:;enaracl. ·:nes -¡;or ai10. 

Aaociaciones VeBet1laP Afectadan, 

Cufressus arizonica ( ~edro tlanco 

Aspecto Físico del Innccto. 

Huevecillos, larvas y pupas: De color blanco. 

Adultos: Son pequeños y ,.,,"bonohos, con un colcr café roji

zo o ncero. Las :1ileras de eapino~1 qui? presentan -

en el declive elítral 00r. ú'iles en su identifica

ción. 

Longitud: De 2 a 4 mm, 

+ Género: Scolytus 

Ciclo Biológico: De 1 a 2 ceneraciones por a~o. 

Asociaciones VeGctales Afectadas. 

~ religiosa ( üy11:oel ) 

Aspecto Físico del Insecto. 

Huevecillos, larvas y pupas: De color blanquecino. 

Adultos: De coi"r café oocuro o negro t··1l1Jnte. PrA3enta 

abdorr.en cóncúvo con espinas. 

Longitud: De ? a 5 mm. 
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Características del ~rbol atacado 

- La prir:;er evidencio del ataque de los Descortezad ores, es -

el cambio de color"ción del follaje, que varía desde el ami 

rillo y el rojo hasta el café oscuro. 

Entre la corteza del árbol y la ulbura se presenta u.ia se-

rie de tÚní:les o ealeríns que los insectos const~nyen pnra 

alojarse y ovipositar en ellas. Entre las galerías más com~ 

nes están las siguientes: 

Galería simple, larga en corteza. 

Corresponde a insectos del género Dendroctonus, que se -

hallan en niferentes estados biol6gicos ( huevecillos, lar

vas, pupan y adultos ). Loa únicos que participan en la --

conotrucci6n de dichas galerías, son las larvas y adultos. 

La longitud que alcanzan éstos túneles es de 15 cm. aproxi

madamente. ( FIGURA 4 ), 

Galería simple, cavidad, en corteza. 

Es una excavaci6n que no presenta una forma definida y -

es muy caracteríntica del Dendroctonus ~· ( FIGURA 5 ), 

Galería radial, en corteza. 

Consta de una cavidad poco ensanchada comunicada con la 

entrada principal. En este caso las galerías non hechas por 

las hembras, ya que allí ovipoai tan. i'or lo tanto habrá tan 

tas galerías, según el mímero de hembras que eatcn invadie!! 

do al árbol. Este tipo de galería es ejemplo de los géneros 

~. Hylurgcps y CarphobOI"U'1. ( FIGURA 6 ) • 

Galería bifurcada, en corteza. 

Se caracteriza por ser una galería principal que se div! 
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de en don y a lo largo de P.lla los in3ectos ovipositan. D~ 

la galería bifurcada, parten perpendirul&rmente ot~oi: ga:e

rías más peque!:as, ós~a clase de exea•1cci 6n "s un ejen.;ilo -

85 

de le• géneros Lt·;opi•i.horus J ~~yophth0rus. ( F:GURA 7 ), 

Galería radial, en madera. 

Se relacion~ cc;i. j ~~ectos q11e trasp1san l;;; cortezu hasta 

llegar o la mnder[; dP.1 árh::l, en donde preci ::iamer. t;~ inic ~ an 

la galerÍcJ, de 6r·ta se derivan otr<-18 mé:f:J rnqueñas, r¡ue se -

distribuyen en difeNntes direcr iones, auquiriendo en su -

c'Jnjunto la forma de ur.~ es~.rclla. Esta r;:olnría comúnmente 

la realizo el género Pi tyo¡;hthorus. ( FIGURA B ) • 

Galería simple, corta en madera. 

Corresponde a esrr•cicr: rnonogJmicna que exc~van, primEro 

la corteza y preferent,monte ln madera. De le ~alería cen-

tral, se desprenden innumernblen galerías ·iecundarias, qun 

en su totalidad se a· cmejan <.:.1 unJ clip~e .. EsLc tipG de gal!:_ 

ría ·CS propio de lou géneros Phl0eouinu~ y Soolytus. ( FIGURA 9 ) • 

El conjunto de r;alerÍt:J3 que se forman, entre la eorteza in-

terna y ln madera, destruyen r; --an CLJntidad de <Jonductos por 

loa que circula la s~vi~ que coLlleva J 1 .1 n~trientes rec;ue-

ridos para e' deseo :o1lo del 6rbol. 

Los huevecillo~ son coloc.1rtos en nichoCT que los mismos in-

sec~os hacen, a 10 lorgo de las goleríao y además los fij~n 

con aserrín. Tan luego como n.;ce la larv.:i, ésta se dispone 

a construir una cavid~ct ov&l en donde se alojará, cunndo ae 

tranafcrme en pu¡~::i y má3 t8rde en im~go o adulto. 

- El ataque, de este tipo de insectos plaga, primero, lo lle-



FIGURA 4 GALERIA SIMPLE, LARGA, cN CORTEZA 

FIGURA S GALERIA SIMPLE, CAVIDAD, EN CORTEZA 



FIGURA G GALERIA RADIAL, EN CORTEZA 

FIGURA 7 GALERIA BIFURCADA , EN CORTEZA 



FIGURA 8 GALERIA RADIAL, EN MADERA 

FIGURA 9 GALERIA SIMPLE, CORTA, EN MADERA 



van a cabo en las p~rtes terminales del árbol, de tal mane

ra que los escurrimienton de resina que ao presentan no los 

ahoeue, en esa forma van extendiendo el daño a las demás -

partos de1 árbol, hasta invadirlo totalmente. La resina que 

se desplaza a lo largo del árbol arrastra aserrín y exore-

mantos de lon insectos, que al mezclarse forman sobre la a~ 

perficie de la corteza una serie de grumos de color rojizo. 

- Un mismo árbol puede ser atacado por dos generaciones, es -

decir, entran los primeros adultos, ovipositan y los nuevos 

insectos completan su ciclo de vida, sin antes dejar aus ~ 

descendientes, loa cuales a su vez atacen al miamo sujeto -

ya muy debilitado y sin ninguna defensa. Suceda algunas ve• 

ces, cuando el árbol e~ muy resistente que una tercera gen2 

ración puede invadirlo, antes que sus tejidos pierdan las -

condiciones que los insectos requieren para asegurar a sus 

progenies futuras, 

- A medida que los insectos van invadiondo todo el árbol, ás-
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te va perdiendo vigor, hasta culminar con su muerte. ( Faro 5 ). 

~ 
Para controlar a los Descortezadores, ea necesario cono

cer e identificar sus estados biol6gicos ( huevecillos, lar-

vas, pupas y adultos ), ya que su presencia indica el grado -

de ataque que sufren los árboles por ástos. Ea decir: 

Arboles secos, son característicos del comienzo de une -

plaga de Descortezadores que se encuentran en las primeras e

tapas de su desarrollo. 

Arboles que presentan gran cantidad de escurrimientos de 



resina, es señal de que eetán plenamente plagados por Descor

tezadores que van desde huevecillos hasta adultos. 

Por lo tanto, el control que se practica en éstos casos 

es el siguiente: 

Control Biológico 

- Existen numerosos animales silvestres, tales como topos, r~ 

tones, musarañas, zorrillos, comadrejas etcétera, que se a

limentan de toda clase de insectos, entre ellos los Descor

tezadores, que se van encontrando en sus recorridos y de e~ 

ta manera disminuye la población de dicha plaga. 

Control Mecánico 

- Derribo de árboles infestadoa y descortezamiento de tron--

coa, tocones y ramas principales, con el fín de expulsar a 

todos loa insectos en proceso de desarrollo. 

- Después se queman las cortezas y demás desperdicios, toman

do los debidas precauciones para no ocasionar un incendio -

forestal. 

El uso de árboles trampa, ea un control eficaz, cuando la -

población de insectos no ha alcanzado proporciones muy al-

tas. Consiste en obtener algunos sujetos debilitados, de m~ 

nera que atraigan a los insectos para que se concentren en 

ellos. Al observar que se ha loerado eato, se tiran y que-

man dichos árboles. 

- Finalmente se recomienda efectuar inspecciones periódicas -

para descubrir cualquier brote que resurja y destruirle, 

sin mayores trámites, pues si se les da tiempo los daños y 

costos del control aumentarán considerablemente. 
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FOTO 5, ARBOL DE~ montezumae PROPENSO A MORIR 

POR EL ATAQUE DE DESCORTEZADORES, 



Control Químico 

- Se aplica Malathion disuelto en agua, sobre las zonas afec

tadas, procurar.,:o q·.rn pP'1etren lo suficiente p~ra m2tar 3 -

los insectos en cualquiera "~ ous eotados biológicrc, En a_! 

gunos casos el Diese: mezcla . .:.:J cor, Malathion e3 recomendo-

ble. 

- Entre loe insecticirla~~ de utilidad reci':nte se encuentran -

los Organofosforados tJles como Clu rpl rif os, ME- tilcc orpiri

fos, Etrirnfos, Fenitroti6n, Foomet, Pirirnifos-Etil, Pirim:

fos-Metil, Carbofenothión, Haled y .Jicr"tofos. Estos actúan 

por ingestión y contactn, ea ducir, en el primer caso el i!! 

secticida se adhiere al material que consume el úescorteza

dor y éste se envenena cuando pasa ?Or su tubo rigustivo, -

en el segundo cado el insecticida, se introduce ~ ~ravéa de 

la superficie corpórea del animal. 

Distribución 

Los Descortezadores tienen una amplia distribuci6n en M! 
xico, en altitudcn aue varían ddsde los 1400 a 4000 m.J.n.m.m., 

e~istiendo diversos 1.~ónerou y especies, como a continuaci6n -

se presentan. 
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GENERO 

Dendroctonus 

ESPECIE LOCALIZACION 

Baja California 

Sinaloa 

Durnngo 

Nuevo Le6n 

Tamaulipas 

Sn. Luis Potosí 



Dendroctonus frontalis 

Dendroctonus adjunctus 

Querétaro 

Jali3CO 

Michoacán 

Hidalgo 

93 

Edo. de México 

Guerrero 

Puebla 

Oaxaca 

Chiapas 

D. F. 

More los 

Nuevo León 

Jalisco 

Guerrero 

Oaxaca 

Chiapas 

Sonora 

Durango 

Chihuahua 

Querétaro 

Jalisco 

Michoacán 

Edo. de México 

D. F, 

Guerrero 

Tlaxcala 



Der d.1·:ictor.us brevicoml s 

De~droctonuc rh1z0unagus 

Dendrocttnus ~ 

2uebla 

Oaxaca 

Ghiope~ 

Chihuahua 

Chihuahua 

Durar.go 

Sonor·a 

C11ihuahua 

Si na loa 

Durango 

Nuevo 1e ~a 

Zacateca a 

Jalis<'O 

Michcacán 

Hidal,~o 

94 

Edo, cie háxico 

Gc.grrero 

Oaxaca 

Chiapas 

Dendroctonus par•llelocollis Sonora 

Chi!':uahua 

ilure!lgO 

Edo, de México 

Puebla 

Guerrero 



.!fil! mexicanus 

.!fil! plastographus 

12§. bonanseai 

Oaxaca 

Chiapa a 

Durango 

Jalisco 

Michoacán 
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Edo. de México 

D. F. 

More los 

Hidalgo 

Tlaxcala 

Puebla 

Oaxaca 

Chihuahua 

Durango 

Jalisco 

Michoacán 

Edo. de México 

More los 

Tlaxcala 

Puebla 

Oaxaca 

Baja California 

Durango 

Nuevo León 

Michoacán 



fM callig::"a phus 

Ll!!!. cribi col lis 

fM confusus 

D. F. 

Puebla 

96 

Edc. d~ México 

'l'laxca la 

Chiapa e 

!11'6VL León 

Sn. Luis Fútosí 

Querét3ro 

Jalisco 

1-lichoacán 

Guerrero 

Oaxaca 

Jalisco 

Micr.oar.án 

Querétero 

Hidalgo 

Edo. de México 

Puebla 

D. F. 

Guerrero 

Oaxaca 

Chiapa e 

Baja California 

Raja California 

Nuevo León 



.!..l?.§. grnndicolli;, 

.!..l?.§. lec ontei 

Pi tyophthorua Pityophthorus sp, 

Pseudo pi tyophthorua Pseudo pi tyophthorus sp, 
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Hidalgo 

Sn. Luis Potosí 

Edo. de México 

Jalisco 

Guerrero 

Chihuahua 

Durango 

Jalisco 

Michoacán 

D, F, 

Chiapas 

Chihuahua 

Durango 

Sn, Luis Potosí 

Jalisco 

Mlchoacán 

Guerrero 

Oaxaco 

Chiapas 

Edo, de México 

D. F, 

More los 

Hidalr;o 

Baja California 

Coa huila 



Hylurgope 

Carphoborua GurJ..:r. boros ::p. 

Phloeoeinue 

3cclytun up. 

D1..:·ango 

Nuevo 1"6n 

96 

Ag ~!:lscaJ í ar.tes 

Sn. L.:i:; "'otou! 

M:ohoaoán 

Morelos 

Chihuahua 

Michoacán 

Edo. de México 

D. F. 

Chiapd 

Duran30 

Sn. Luir l'otos{ 

Edo. de México 

Hidolge> 

füo. de México 

Tlaxc:.la 

Pueola 

Guerrero 

( M.\ PA 14 al 21 ) • 



4.2.2. Barrenadores. 

Al igual que los Descortezadores, los Barrenadores cons

tituyen una de las plagas más destructivas de los Bosques de 

Coníferas y Latifoliadas en México. Lo" principales géneros -

que encabezan a éstos son los siguientes: 

+ Género: Conophthorua 

Ciclo Biológico: De 1 generación por año. 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~epp. 

Aspecto Físico del Insecto. 

Huevecillos, larvas y pupas: De color blanco. 

Adultos: Son pequeños y robustos, de color café rojizo o n~ 

gro brillante. 

Longitud: De 2 a 4 mm. 

+ Género: Xyleborus 

Ciclo Biológico: Se desconoce con exactitud el número de ~ 

raciones que se dan a lo largo del año. 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~opp. 

Juniperus monticola ( Cedro rojo 

Aspecto Físico del Insecto. 

Huevecillos: De color blanco. 

Larvas: De color blanco, de forma curveda con la cabeza ca

fé rojiza. 

Pupaa: De color blanco. 

Adulton: Su cuerpo es cilíndrico y de color café rojizo o -

negro. En loa élitros poseen puntos pronunciados -
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con pelos aou~dantes. 

Longitud: De 1.5 a 3.5 mm. 

+ Género: Gnathotrichue 

Ciclo Biol6gico: lle r;e conoce con exactitud el nu:c.ero de ~ 

neracionee que se pres~ntan a lo largo del 

año. 

Asociaciones Vegetales Afecta~as. 

~spp. 

~ relieiosa ( Oyamel ) 

Aspecto Físico del Insecto. 

Huevecillos, larvas y pupas: De color blanco. 

Adultos: Son pequeños y cilíndricos, de color café oscuro o 

negro, con t6rax alargado. Los maches se d;stin--

guen de las hembras, ya que poseen gr~n desarrollo 

de loa tubérculos o dientes de la parte terminal -

de los élitros. 

Long.itud: De 3 a 4 mm. 

Características del árbol atacado 

- El inicio de esta plagD, es evidente por el color verde am~ 

rillento que adquiere el follaje. 

- Los insectos se distl•ibuyen a lo lari;o y ancho del árbol e 

inmediatamente se disponen a perforar la madera y los conos 

del mismo, Estas perforacj enes so~ ver~aderos t•foelea o ga

lerías que los insecton utilizan !lílra hospedar~e y oviposi

tar en ellas. Entre las galerías más comuner. es,án las sl-

¡;uientes: 
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Galería en cono, 

Pertenece a especies monogámicas que perforan los conos 

de los árboles. El túnel que se forma en el cono tiene la -

característica de no bifurcarse. Este tipo de galerías son 

propias del género Conophthorus. ( FIGURA 10 ), 

Galería de mic6fagoa en madera, 

La galería de mic6fagos se extiende en forma ci7cular, -

siguiendo los anillos de la m~der3 o en forma radial. A lo 

largo de éstos túneles se desarrollan hongos que les sirven 

101 

de alimento a los Barrenadores. Esta clase do galerfa es -

realizada por los géneros Xyleborus y Gnathotrichus. ( FIGURA 11 ). 

- Las galerías que existen en la madera y conos de los érbo-

les destruyen los conductos de la savia que distribuyen los 

nutrientes requeridos para el desarrollo del árbol, 

- En el caso do loo insectos que se encuentran en las gale--

rías de loa conos, éstos destruyen gran porcentaje de la 

producci6n de semillas del árbol,· lo que repercute en el 

crecimiento de nuevos individuos, 

- Los huevecillos de los insectos, son depositados en nichos, 

que los adultos hacen en lao zonas laterales de las gale--

rías, éstos son fijados con aserrín y resina, procurando -

que ésta última no los ahogue. Al cabo de seis u ocho días 

nacen las larvas, que más tarde so convertirán en adultos, 

- Una vez, que se agota ol alimento que ofrece el árbol inva

dido, los insectos comienzan a salir, con el fín de atacar 

otro árbol que posea las condiciones propicias para su man

tenimiento. Es bien claro, que el árbol abandonado por la -



FIGURA 10 GALERIA EN CONO 

FIGURA 11 GALERIA DE MICOFAGOS, EN MADERA 



plar,a está destinado a mcrir en poco ti(lmpo. 

~ 

Control Biológico 

- Cuando lo" insectos :ie paran cerca de 1 suelo. éatos son f(

cilmento devorados por pe1¡uerios mamífero .. que viven en ~l -

bc.sque, r;. .. or€ t"'d·. roedore..:. 

Control Mecánico 

- Derribar todos los árboles que por su colorac1.6n <i.11a1•iJ la -

del follaje, in,lican la presencia de Barrenadorea. 

- Incinerar las partes más afectadas y rescatar aquellas que 

puedon ser todnvia útiles desde 0! punto de vista econ6mi--

co. 

- Recoger todo" loe 'lesperdicios, !'OI'D evitar que los insec-

tos sobrevivientes se propaguen a árboles Aanos. 

Control Químico 

- Cuando el árbol estú levemente atacado por los Barrenadr--

res,. se aplica en los árees afectadas Malathion mezclodo -

con agua. 

También se recurre al u30 de Perornonas, ea te ;:::rocrictimicnto 

q¡¡ímico con0iste •n poner cerca de los árbol-os pl&godc3, r~ 

ciµientes que contienen sustar,t.:ias hormonoles mnsculina<J y 

femeninas de los ...;[Jrr(-:r.~Jrlores. F.stHs [JUstancia~ sirven dP. ª
tracción a los insectos pJ aga. Una vez q_u~ "tcdos :ie concen

tran en 103 recipi8ntes, 3e mat8n a~re~óndo~~s un innectici 

da o fumigándolos. 
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Distribuci6n 

En México los Barrenadores, se hallan en altitudes que -

van deode los 1400 a 4000 m,a,n,m,m •• Los géneros más domina_!! 

tea de ésta plaga oon los siguientes: 

GENERO 

Conophthorus 

Xyleborus 

Gnsthotrichue 

ESPECIE 

Conophthorus sp, 

Xyleborus sp, 

Gnathotrichua sp, 

LOCALIZACION 

Pueola 

Hidalgo 

Edo, de México 

Sinaloa 

Baja California 

Michoacán 

D, F. 

Durango 

Sn, Luis Potosí 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

Edo, de México 

Oaxaca 

Chiapas 

Be ja California 

( MAPA 22 ) , 
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4.2.3. Defoliadorea. 

Los géneros más representativos de Defoliadores que inV.!!. 

den los Bosques de Clima '!'emplario son los sigui9~1tes.: 

+ Género: Neodiprion 

Ciclo Biológico: De 1 gene"aci6n por año. 

Asociaciones Vagetales Afectadas. 

~ patula ( Pino looio ) 

Pinus pseudostrobus ( tino crtiguillo 

var. oaxacana 

~ lawsonii Pino lawsonii ) 

~ chihuahua na Pino chamonque 

var. leiol!h):'.lla 

~ a¡acahuit.e ( Pino cahuite ) 

var. brach¡ptera 

Aspecto Físico del Incecto. 

) 

P.uevecillos: De color verde amarillento. 

Larvas: De color verde claro o grisáceo. 

Pupas: De color café oscuro o dorado. 

Adultos: Poseen ur. cuerpo alargado y segrr.entado. TicJnen an

tenas, Uh par de alas y t:::es pares de patas y son 

de color neero brillantn. 

Longitud: De 6 a 8 m~. 

+Género: Zadiprion 

Ciclo Biol6gico: De 1 generación por año, 

Asociaciones Vegetales Afeot1das. 

~ patulo ( Pino lacio ) 
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Pinus pseudostrobus ( Pino ortiguillo ) 

~~ ~~~~ 

~ chihuahuana 

var. leiophylla 

~ ayacahuite 

var. brachyptera 

( Pino chamonque ) 

( Pino cahuite ) 

Aspecto Físico del In3ecto. 

Huevecillos: De color blanco amarillento, cambiando después 

de tres semanas a blanco opalescente. 

Larvas: De color blanco o verde con bandas longitudinales -

de color gris oscuro a lo largo de les pleuras, con 

una mancha de color gris claro en la porte dorsal -

del tórax. Tienen tres pares de patas torácicas y ~ 

cho pares de patas abdominales falsas, La cápsula -

cefálica es de color amarillo parduzco. 

Pupas: Cuando están recién tejidos los capullos, son de co

lor café o dorado, pero a medida que pasa el tiempo 

se tornan a café oscuro. Además son do gran consis-

tencia coriácea. 

Adultos: De cuerpos alargados, poseen antenas, un par de a

leo y tres pares de patas. Son de color café roji

zo o negro aterciopelado. 

Longitud! De 8.3 a 9.8 mm. 

+Género: ~ 

Ciclo Biol6gico: De 1 generac16n por año. 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

~ religiosa ( Oyamel ) 
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Aspecto Fíeioo del Insecto. 

lluevecillos: De :oo!or Vt!rde y al ir emergiendo cambiar. a a

zul oscuro. 

Larvas: CubiertaR por fr·an.i3~ transversale8 "' color c~'é -

oscuro, ámbar :~ grises que se var. al Lernando ~ lo -

largo tit' su r'..ler"'º• PO!.Jt!~n pat:lo t.¡rácicL.J' c::isi -

trans¡;arentes, l i;rPra~ante m3ncharlas d0 color cafl! 

claro. Las ~3tAs u~daminúles falsas son de color e~ 

fé oscurr. 

Adultos: Poseen dos l;'.nclas curvadas rt1,·um.~, una de ellns -

en la part~ superior de las alas, de color neero y 

la otra en la pnrte inferior de col1r ocre. 

Longitud: De 8 a 9 mm. 

Características del árbol atacado 

- El primer ataque de esta plCJga, se mantfieata con el cambio 

de color que sufren la3 ho.jas de lo,; <Írboles. Es decir su 

col0raci6n verde original ae transfurfl'a en café ro.jiza. 

- Las larvas de Neodiprion ( t-::sca Sierrn Menor ) ; Z.1di orio!1 

( Mosca Sierra Mayor ) y 12!lli ( Medidor del Oyamel ) ; se -

encargan de destruir el follaje de los árboles, En el caso 

de Neodiprion y Z1diprion preferentemerrte se cc:ncn toda la 

hoja desde la punta h:::c:i:i la b..•!qe, miet:tras que ~ 3010 

se come el env(·s de la hoja. Este defoliador ;'03ce ndemás -

una cavidad bucal cuyas r,lSnd'llas segregan sustancias sedo

sas que les sirven para trasladar.o a otras partes del ár--

*No~bre común del insecto. 
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bol. Conf"orme éntos tres tipos de Defoliadores ne alimentan 

de las hojas, el parénquima que ea útil para la nutrición -

de la planta, se va destruyendo. 

- Al año siguiente, del ataque de éstos inaectos, los árboles 

reducen su crecimiento especialmente del follaje, el cual ! 

parece con una tonalidad amarillenta. 

- Cuando las larvas alcanzan su desarrollo máximo buscan lug! 

rea eacondidos para pupar, r,eneralmente se alojan a 2 cm. -

de profundidad del suelo, 3obre todo en las rartes en que -

hay más humedad, o bien en el interior de las grietas que -

poaeen los troncos de los árboles. Después al emerger, ya -

convertidas en adultos, se disponen a ovipositar. Las nue-

vas generacioneG, principalmente en el estado larvario, se 

encargan de seguir pcr,judicando a la planta predisponiéndc

la en poco tiempo a morir • 

.2..2.!lli:2! 
Control Biológico 

- Existen algunos insectos parásitos que contrarrestan el au

mento de la población de pupas de Neodiprion y Zadiprion y 

de larvas de ~· En relación a las pupas de Neodiprion y 

Zadiorion, su enemigo ea la avispa Endasys ~ubclavatus que 

rompe a éstas, con sus mar.díbulaa paralizándolas con aguij~ 

nazoa, sobre los gonr,lios nerviosos torácicos y por Último 

deposita un huevecillo por cada pupa. Por su parte, las la~ 

vas de ~ son atacadas por otros r-arásitas que pertenc-

cen a los géneros Meteorus sp. y Apantheles sp. 

108 



Control Mecánico 

- La poda y quema de todas las ramilhs plagadas, se lleva a 

cabo con mayor focilic:ad cuando la~ larva<. ya ha.1 causa ... c -

algún daño y pueden loculizarso sin ffiUcho e3~uerzo, ya que 

se encutntran bastante aglomeradas y por le tanto con f4cil 

menta de a•rapar. 

Control Químico 

- Tanto Neodiprion como Zadiprion se pue,1F atacar con unu so

lución de DDT al 25% a razón de 2 litros del insectic1da -

por 50 litros de &gua nor hectárea plagada. En el caso de -

~. también se utiliza el D;JT al 25~; pero agregándo::.e 3 

litros de Diesel. Otra solución t¡ue se recomienda es BHC 

( Hexacloruro de Senc3no ) al 12%, disolviendo 1 kilo T·Or -

100 litros de agua por hectárea afectada. J,as nplicaciones 

de éstos insecticidas pueden efectuarse con aeuersoras ria-

nuales o motorizada8 o con bombas nebulizadoras a condici6n 

de que cubran todo el fcllaje plag1do. 

- También se puede controlar " loe ''9foliadoron, metliante la 

espolvoraci6n de Se·1ín al 5%. t;9te i'lsccticoida ce a¡;lica -

con maquinaria portátil o motorizada. 

Distribución 

Comúnmente los Defoliodores sr encuentran en sitios cu-

yes altitudes varían desde loa 2400 a 3500 m.a.n,m,m •• Entre 

loa géneros mán característicos de esta plaF,a están los ai--

guientea: 
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GENERO 

Neodiprion 

y 

Zadiprion 

ESPECIE 

Neodinrior. guillettei 

Zadiprion vallicola 

~ hyalinarie blandaria 

4.2.4. Chupadores. 

LOCALIZACION 

Hidalgo 

Edo. de México 

Vera cruz 

Chihuahua 

Durango 

Jalisco 

Sonora 

Michoacán 

Puebla 

Oaxaca 

Tlaxcala 

Guerrero 

Edo, de México 

D. F. 

Veracruz 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

...ruerrero 

( MAPA 23 ). 

Entre las plagas que causan enormes pérdidac a los Bos-

quos en México, están los llamados insectos Chupadores, cuyo 

representante principal es el siguiente: 
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+ Género: .9.!.!!!!.!:!!. 
Ciclo Biol6gico: DP, 5 generaciones por año. 

Aoucjacioncs Vegetnle~ Afti0tadas. 

~ BP!J• 

.b.!ll.!!.!! religiosa ( C:;arr. ,¡ ) 

Aspecto Fíaico del inoecto. 

Huevecillos: De color c1fé oscuro o neg'!"o. 

Larvas y pupas: De color amarillo a caf~ t:curo, 

Adultos: Sus cuerputc non blandos y de color negrv. Unicamen 

te los machos tienen alas :r:embrann9as, F1Jseen un -

pico de sur.ci6n que aparece por deha jo de la cabe

za dOl".de se encuentra oc11l.to y en alguno3 casos ª!?. 

tá curvado que da "ª apariencia de ,;3lir del pri-

n:;.er r:rir de pa~,a'1, ~;a que en total son tre!J pa~P¡j -

de apéndicP.s, 

Longitud: De 1 a 5 mm, 

Características del árbol atacado 

- La zona inicial del ataque de 10s insectos Chupadores ;·on -

las hojas y fritos a los que les succionen todas las austan 

cias nutritiv<ls, Pcr tul rnz6n, el folle~e Vú tornánCoso d~ 

verde a amarillo y cnfé; cuando ll~gg n é3te 1ltimo est~dc 

se des¡,rende, al i•~ual qt~·~ los frutos y con e:. ~o las l ·~m::. • 

del árbol quedan e omplctar.0nt' desnude··. 

Una ·;ez, que lar; in::wetos C~1upr~dores t(~rrr ..... nan 1 :')r. todas las 

i1.0jas {\el árbol, prot:.>i,.,ur:n 8 invadir las rarr.as, l<-iG ~ue co_n 

tinuamente van perdiendo vigor nos ta conducir ol vegetal a 

su m11erte. 
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~ 

Control Iliol6gico 

L3 presencia de insectos Chupadores aisminuye nor i:::portan

tea depredadores de éstos, tales como las mosca~ ( Diutera ): 

las ca tarinitas ( Coleoptera ) y las criaopas ( tl"uroptera ). 

Control Químico 

- Entre los insecticidas que han dado buenos resultados en el 

control de Chupadores son los Orgánico-Foaforados como el -

Malathion y los Carbámicos como el Primin. En lugares alta

mente plagados por dichos insectos se recomienda el uso de 

Oleophos D a raz6n de 1 litro del insecticida por 100 li--

troa de agua. Además en éstoE casos también es útil BHC, T2 

dos estos insecticidas ee aplican mediante aspersiones. 

Distribución 

Las altitudes en que viven los insectos Chupadores vs--

rían entre los 1700 e 3500 m.s.n.m.m.; cuya ubicación ea la -

siguiente: 

GENERO ESPECIE LOCALIZACION 

Jalioco 

D, P, 

More los 

Michoacán 

Guerrero 

Da j3 California 

Baja California Sur 
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4.2.5. Raíceros. 

Tlaxcala 

Edo. de Méxicc 

Puebla 

Verccruz 

Hidclg·> 

Guana jc·3t0 

( MAPA 24 ). 

Una de las plagas más imp0rtantes de insectos que vi\•cn, 

parte de su existencia en el suelo, ea la conocida como galli 

na ciega, nixticuil, yupo, gun"no blanco, entre ~&ros y que -

en su estado larvario causa enorm~a dailos tant0 en cultivos .!!. 

grícolaa como en viveros. A continuación ª" describe en eene

rel: 

+ Género: Phyllophaga 

Ciclo Biológico: De 1 generación por ailo. 

Asociaciones Vegetales Afectadas. 

E!m!.!! app. 

Aspecto Físico del Insecto. 

Huevecillos: De color blanco. 

Larvas: Sus cuerpos son de coJ.0r blanco, curvados, cori la -

cabeza de color café osouro. 

Pupas: De color café. 

Adultos: Posee alas rugosas y punteadas y es de color café 

i::obrizo. 

Longitud: De 11 a 15 mm, 
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Características del árbol atacado 

- El atar¡ue de l;i gallino ciega, Ae da específicamente en su 

estado larval. Lo primero que hace, es ir construyendo por 

debajo del suelo túneles, hasta ller,nr al sistema radicular 

de las plántulas que comienzan a desarrollarse en los vive-

roa. 

- Las raíces de las plóntulas son cortadas y comidas hasta el 

nivel en que se unen con el tallo. 

- Debido a éstas manifestaciones que sufren las raíces, las -

hojas de la plantita se tornan color amarillo. 

- La existencia de la plantita culmina, cuando al tocarla se 

puede arrancar sin ningún esfuerzo y al sacarla totalmente 

se pueden observar numerosos individuos de gallina ciega. 

~ 

Control Biológico 

- Esta plaga, se controla en forma natural, si los sitios en 

los que vive, sufren constantes períodos de sequía. 

Control Químico 

- La gallina ciega se puede controlar con éxito, por medio de 

los insecticidas Heptacloro y Aldrín al 2.5% en una propor

ción de 200 kg. del insecticida por hectárea invadida, es-

parciendo éstos en el suelo, con un rastrillo y después ver 

tiendo agua de tal manera que haya una buena distribución -

del veneno. En estos casos también es recoD1endable la apli

caci6n de BHC al 3?6, Clordano al 10%; de preferencia se --

vierten en los semilleros anteG de sembrar. 
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Distribución 

La gallina ciega ( Phyllophaga rubella ); se encuentra -

en z~inos de vlver-·3 aue cu: ti van pin.;s, cc::iÚ;''.'llente en "'lT,i tt;

dea distintos que Yan dese: e los 1:)0 a 2800 m.s.n.m.m •• rJIJS V,! 

veros que ~~ufren enorrr.ez pérdidr.s pcr el ataquo ,le gallinas -

ciegas, son los que pertnnc·cen al Edo, de México, HiJ.algo y -

More los. 
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CAPITULO ,2 

ESTADISTICAS DE LAS ENFERMEDADES Y PLAGAS DE LOS BOSQUES 

TEMPLADOS EN MEXICO 

Las Enfermedades y Pla~as que ne trataron en el capítulo 

tres y cuatro son lns que aparecen en las estadísticas que m~ 

neja la S.A,R,H., ya que corresponden o las de mayor ataque a 

nivel nacional. Ademáo presentan la superficie total orbolada 

y las superficies afectadas. En ambos casos las cifra,; están 

agrupadas en seis regiones quo también han sido propuestas -

por la S ,A ,R,H, ( FIGURA 12 ) - ( CUADRO 5 ) - ( MAPA 25 ) • 

Al observar con atención la Figura 12, se comprueba que 

las superficies boscosas que están distribuidas en las seis -

regiones estatales, se hallan fuertemente daiiadas ante la pr~ 

sencia del Muérdago y loA Descortezadores, siguiéndoles en s~ 

gundo plano los Barrenadores y Defoliadores y en tercer lugar 

se encuentran otros tipos de Enfermedades y Plagas tales como 

las Royas, Pudriciones Mixtas, ~:anchas Foliareu, Muerte en -

Grupo, Damping-off, Agallaa, Insectos Chupadores y Raíceros, 

Comparando cada una de "l:Ja neis regiones es evidente, -

que la RegiÓP VI ea la monos afectada, por Enfermedades y Pl!!_ 

gas y ello se debe a que poaee extensiones muy pequeftas de 

Bosque de Clim" Templado, lo cual ne confirma en el Cuadro 5. 

En lo que se refiere al :·lapa 25, éste en de gran utili-

dad, ya que permite ubicnr cuale:J son lao re~iones estableci

das por la S,A,R.H, para el estudio de las Bnfermedadea y Pl!!_ 

gas y de aquí que las autoridadeo estatales que se dedican al 
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cuidado ael bosque, inspeccionen sólo las entidades que les -

corresponden y aEÍ ránidamente controlar e~ta clase do p~·obl~ 

mas que contribuyen L l rt~teri' :·n de di che ocC:JJ :itema. 

128 



M
 

L 

" 
M

U
E

R
O

A
G

O
S

 

"' 
D

E
S

 C
O

R
T

E
Z

A
O

O
R

f 
e>

 

o 
S

llR
R

E
N

A
D

O
R

E
 S

 

·-
D

E
F

O
L

IA
O

O
R

E
S

 

O
T

R
O

S
 

;o
 

t1
l!E

 R
O

/\G
O

S
 

"' " 
D

E
S

C
O

R
H

Z
/I

D
O

R
E

 

e 
fi/

IR
R

E
IJ

A
O

O
R

E
S

 

z 
O

[F
O

L
IA

O
O

R
E

S
 

O
TR

O
S 

M
U

E
R

D
l\

G
O

S
 

D
E

S
C

O
H

T
E

Z
l\O

O
R

E
 

"' 
B

/I
R

R
E

H
A

O
O

R
E

S
 

~
 ·-· 

tlE
 F

O
L

 !
A

D
O

R
E

S
 

O
T

R
O

S
 

" 
M

U
E

R
O

A
G

O
S

 

" 
D

E
S

C
O

R
T

E
Z

1
\D

D
R

E
 

o 
0

1
\F

R
E

N
/ll

JO
R

E
S

 

;:-
IJ

E 
F

O
L

 I
A

O
O

H
E

S
 

<
 

O
T

R
O

S
 

M
U

rR
D

A
G

O
'.:

. 

"' 
D

E 
se

 o
 P. 

r E
 z !

\u
<'

 H
ES

 b 
o 

G
t.

ilR
E

N
A

IJ
iJ

R
E

S
 

2 
D

E
 F

O
L

 1
 A

O
O

H
r 

S
 

"'""' 
=i 

-
-
-
-
-

M
U

[ 
11

01
\G

O
S

 

D
E

S
C

O
R

T
E

.'
"O

O
R

i:
 
~
 

~ 
r, R

 R
 ur

nu
 u

 HE
 s

 

D
E 

F
O

L
 1

 A
D

O
l<

E
 S

 

O
T

R
O

S
 

D
 

H
 

T
 

A
 

R
 

.... "'-

A
 "" " r 'º 0
0

 

;"
; e ,., ,. "' e: " ri "' "TI n l>
 .,, j!

) ,-,
 

-<
 

>
 

o ,.. " e :u
 "' ,- ,, o t7
 

-
~
 

rn
 ~ ~ o ,.. o " r l>
 

'""' "' ,, o "' ,, r-
; r;;
 "' ;:;1
 

u
; e:; l>
 " I (

>
~
 



Cl;l\Df:O ~ _ St!PERF l C J f TO Tt\l DE BOSQUES DE CL P-1A TEMPLADO- FR l O EN LA 

REPUBLICA ML<ICf1NA, POR R[(;JONES 

'' 

E s T A u o s Q u E e o N 1 F E R A s· y l A T 1 F o l 1 A o A s 
'' 

R E r. 1 o-_,¡ E s e o M p R E 11 o E (M 1 l E s o E H E e T. A R E A s ) 

BAJA CAL 1 FORN Ir, 1 flS 

BAJA CALIFORNIA SUR l 84 

R E G 1 o N 1 
CH 1 HUAt-HJi\ 5 l 1 o 

OURAtlGO 4{)(¡ ·, 

11"\!¡ 
S 1 NALOA 

SONORA l Hl 1 

COAHUILA 1 y J 

R E G 1 O N ti NUEVO l E Otl i120 

Tl\MAUL tPAS 
!,71 

AGUAS CAL 1 EtHES 11 

COLIMA .!IJ 

GUANAJIJ/\ ro \j(¡ 

R E G 1 o N 111 J/\L 1) L U ~ "ifi9 

'"' IS pn T n<:" 1 :.11 

fl/'\fAR 1 1 
" 1 

ZAC/\TECAS 7<'.\ 

DISTRITO FEDERAL 48 

~c:;T '"In n~ Ml-"Ylfn Íl':HI 

HIDALGO 4\J 

R E G 1 O N 1 V 
MOR[ LOS !¡/ 

PUEBLA JIJ{I 

QUE RE TARO l'll 

TLAXCALA 8 1 

CH J /\P/1S J'1.'.U 
-· ··-·----

CllE R RE RO 20 1 f1 

R E G 1 o N V 

H 1 CHOACAll 17'32 

2 l/i(¡ 
OAXACA 

C /\Mf-'lCHl --
~·-------~ 

QUIWfANA ROO --
R E G 1 o 11 VI 

TABASCO --
VERACRUZ 229 

Y U CATA~ --
T o T A L 2 7 '){)(} 

FUEIHE' S.A.R.H. OIRECCION GENERAL DE PROGRAHACION Y EVALUACION FORESTAL (1985-1986). 
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ALTERNATIVAS 

Las alternativas que a continuaci6n se proponen para ami 

norar el problema de la deetrucci6n del Bosque de Clima Tom-

plado en México, por efecto de la presencia de Enfermedades y 

Plagas van dirigidas a la población campesina, al sector pú-

blico en este case la S,A,R,H, y al sector privado como las -

industrias papeleras de San Rafael, Loreto y Peña Pobre entre 

otras, que en su conjunto obtienen beneficios de dicho ecosi~ 

tema. Por lo tanto, ea necesnrio que se distingan las proposi 

cianea de tipo Técnico-Educativo y las de tipo Legislativo. 

A, Son de carácter Técnico-Educativo lee siguientes: 

1, Es indispensable lograr la concientizaci6n de loo campesi

nos, a través de la divulgaci6n educativa, para que éstos 

no sigan utilizando irracionalmente los suelos forestales, 

ya que cuando realizan la quema de vegetación para insta-

lar sus parcelas, no toman las debidas precauciones, oriei 

nando la propagación del incendio y por consiguiente la -

presencia de las Enfermedadea y Plagas en el bosque. 

2, Difundir en todo el país el Sistema de Resjnación Francés 

o de Hughes, ya que según estudios recientes de la S,A 0 R,H, 

se ha comprobado que éste ofrece meno" pérdidas al bosq11e, 

3, Dotar de herrarnient•Js suficientes, equiµo y personal copa

citado que se encargue del ~anejo de los viveros que son -

propiedad del sector público y privarlo. De esta forma se -

facilita el buen funcionamiento de dichos lugares que con

tribuyen a reforestar las áreas que han sido afectadas tan 

132 



to por fBctores físicos cvmo humanoCT. 

4. En términos ger.erale3 la S.A.R.!!. establece que el métorlo 

mós 6f icaz para ~l contra¡ de las Enftrmedade3 y Plagas 

del Bosque ne Clima Tec~lado us el quícioo, sic embargo su 

costo es muy tlevado, con respecto ~1 mecdnicJ, LOr lo 

cual se aug1er-; que éste l':ltimo Re pro et :que con n.ayor fr.!:_ 

cuencia, reduciendo así lau pérdidas que sufren las masas 

forestales ante dichos problema e. 

5. Promover en los ~entroo de Investigaci6n: 

- El estudio de los depredadores y parásitos que atacan 

aquellos que son generadores de Enfermrdadea y Plagas 

del bosque, lo que implicaría otrD forma de ir combatieu 

do esta problemática. 

Ampliar el conocimiento de los dailos que oc:isionan las -

bacterias, virus y algas en el bosque, ya que en la ac-

tualidad aunque Gus efectoG aon mínimos, en el futuro 

pueden ser perjudiciales. 

6. Las técnicas de conservaci6n que practican varias úe¡oendeu 

cias de gobierno entre ellas la S.A.R.!!. y grupoo particu

lares con rtspecto al bosque, deben ~cr corstantes ya que 

ello permite una me,jor proéucci6n comparada a la quo ofr9-

ce el petr6leo; ade~ás con la von"aja de que la vezetaci6n 

es un recurso renovable. 

7. Fomentar a trav~s de la s.A.R.H. específ~CDmentc la Subse

cretaría Forestal, el aumento de téccicos eapeci~listas en 

Enfermedades y Plagas del bosque, de tal manera que en to

do momento haya personal disponible para hacer el diagn6s• 
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tico y el control ccrrespondiente de éstas; lo qu~ apoya-

ría a mediano plazo la creoci6n de Centros de Investiga--

ci6n cercanos a l3a zonas afectadas. 

s. Procurar que las estadísticas que maneja ln S.A.R.H. con -

respecto a las hectóreas afectadas por Enfermedades y Pla

ges a nivel estatal, sean publicadas lo más pronto posi--

ble, de esta manera se garantiza una informaci6n actualiZi!, 

da para detectar aquellas 1'ntidades que necesitan atención 

inmediata a tales problemas, 

B. Son de carácter Legislativo las siguientes: 

1. Tanto la S,A.R.H. como el sector privado pueden contribuir 

a que se establezco la delimitación de zonas de aptitud P!!. 

cuaria y agrícola, de tal modo que los suelos forestales -

dejen de ser explotados inequívocamente, ya que ello repe! 

cute en la aparici6n de Enfermedades y Plagas. 

2 0 La S,A.R,H. y grupos particulares deben ser muy exigentes 

para prohibir la existencia de industrias contaminantes -

cerca de las zonas boscosas, ya que éatoo provocan daños ! 

rreversiblea a todo el ecosiotema forestal. 

3. Exigir a la poblaci6n en goneral que es necesario cumplir 

con loa artículos que dicta la Ley Forestal con relaci6n a 

las Enfermedades y Ylagaa del bosque. En seEuida se menci2 

nan los más importnntes: 

Art. 140. La Secretaría de Agricultura y itecursos Hidraúl! 

coa ( S.A.R,H. ) dictará las mn.didas pertinentes para la -

localizaci6n, combate y exterminio de lao Plagas y Enferm!!. 
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dadea de la veGetaci6n forestal, 

Art, 141, Los propietorios o poseedores de terrenos fores

tales en dende a-oarezca una Plaga o Enfermw<ad e ;t;,n obli

gados a comunicarlo e las autcridadrrn forest:J les, Cuando -

no lo hicieren se lec Bancó.onará, 

Art. 142, Loa prof<-dion;stas forAstales est·;r, 0:1ligados a 

incluir en los· estudios da~on6micoa que formulen, l& ne~-

cripci6n de lau Plagas y Enfermedades que afecten a la ve

getación y sugerir las medidas que a su juicio deb~n apli

carse para combatirlas. Tambiér. deberán incluir en sus ea

tudios daaon6micos los posibilidades de explotación de los 

recursos forestales plagados o enfermos, La S,A,R.H. deteE 

minará si se procede al at>rovechamiento de loa recursos :f,2 

restalea plagados o enferr.1os o su destrucción en su caso. 

Art, 143. La S,A,R.H. formulará el instructivo al cual de

berán sujetarse lo:; profesionistas foresta:es en los estu

dios para el saneamiento de montes plagados o enfermos, 

Art. 144. El Inntituto Nacional de Investigacione~ Forest~ 

les ( I,N,I,F, ) ccoperará con los propietarios particula

res en forma gratuita, en el eetudio de las Plagas y En:fe;;: 

medadea y en loe métodos para su prevención y combate, 

Art. 145. En loe predios de propiedad nacional el Servicio 

Forestal ejecutará directamente tortas los trabajos relaci2 

nadas con sanidad forestal, Para los t~ubajos de sanidad -

:forestal en los terrenos µarticulare~ la S,A.R.H, dictará 

las medidas pertinentes que serán ejecutadas por loa pro-

pietarios o poseedores, 
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Art. 146. Solamente se autorizará la movilización y el a-

provechamiento de productos forestales plagados o enfer--

mos, cuando a juicio de laa autoridades forestales no con~ 

tituyen peligro de propagación del mal. Si constituyen un 

foco de contaminaci6n deberán ser incinerados con las pre

cauciones necesarias. 
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CO!ICLUSIO!lES 

De acuerdo al análisis realizado f>n el trabaJO "" inYes

tigaci6n, se ha cc'!cluido q•1e los I'osqu .. s de Cllm~, 'le:m¡:lbc.J -

en México, se enfrentan a ~na scr'e de problemas que estón 

provocando su continua destruc<.;i6n. Entre e~;ton problemas, ae 

considera la pre~encia <le Er.!'crmedade;· y Pla¿,a3, cuy J deuarr~ 

llo oe ve favorecido p~r ciertos fnctores tales com~: el fue

go, el cultivo migratorio, el pastoreo, la resinaci6n, el oc~ 

teo etcétera. La m•yoría de las ocasiones el hombre en el 

principal m6vil para que dichos factores se manifieste~, por 

lo tanto de él depende que éstos aean cada vez menores. 

Actualmente las Enfermedades y Plagas que causan ~ayeres 

daños a los Bosquer. de Clima Templado en nuestro país Jon las 

siguientes: 

- Muérdago Verdadero 

- Muérdago Enano 

- Deacortezodores 

- Barrenadores 

- Defoliadores 

Sin olvidar que también hay otras Enfermedades :r Plagas 

que estén originando el deterioro del ecoeistema forestal, -

aunque sus efectos no son tan alarmantes, tal es ·Jl caso C.3 

las Royas, las .Pudri.:.:iones Mixtas, lAs Enncha~ Foliare·', la -

Muerte en Grupo, el Damping-off, las Agellas, los Chu~odores 

y los Ra íceros. 

En relaci6n a la distribuci6n geográfica que tiene cada 
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una de las Enfermedades y Plagas, está dada por sus resoectl

vos hospederos, por ejemplo: las Manchas Foliares 30lo 3e pr2 

sentan en ~ ~. es¡:ecie que exclusivamente se ilalla 

en el Estado de Bajo California. Mientras que los Descorteza

dorea son capaces de atacar a más de diez especies distintas 

de pinos, los cuales se encuentran en casi todoo los Estados 

del país, a excepción de Baja Caiifornia Sur, Nayarit, Coli-

ma, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, 

En lo que ae refiere a los métodos de control de Enferm~ 

dadas y Plagas de Bosque de Clima Templado, el químico es el 

más éficaz con respecto al mecánico y al biológico. Pero cuan 

do ee aplican a la vez los tres tipos de control los reaulta

doe son más satisfactorios, sobre todo en aquellos sitios don 

de las infestaciones han cubierto enormes hectáreas de veget2 

ci6n boscosa, 

Entre las ventajae y desventajas que ofrecen cada uno de 

los métodoa de control de Enfermedades y Plaga~ de Bosques 

Templados están las siguientes: 

Control Químico, 

Muchos de ioa insecticidas que se usan para combatir Pl2 

gas son muy efectivoe, ya que actúan por contacto e ingestión, 

En el primer caso el insecticida se introduce a través del -

cuerpo del animal originándole la muerte; en el segundo caso 

el líquido se adhiere al material del cual se alimenta el in

secto y de esta manera se envenena cuando lo ingiere. La des

ventaja principal radica en que los insecticidas son muy cos

tosos. 

ns 



- Control Mecánico, 

Debido a que el control mecánico consiste solo en el de

rribo y podas de lc.1 árboles ... obili.tad:H3 ':! inclt:.so la lncine

raci6n de desperdi-Jos, esto no u.dgc unn fuerte inversión, -

por lo tanta es una de lari maner~ ..... m:ía sencillas do cohtra--

rrestar las Enfe:-:;1edadPs y P. ,,~rls del bouquo. 

- Control BioJ.6góco. 

Hay muchos depred :n.1orus que habl tan el bc3que, sin cau-

sarle daños al mismo, por eJ contra:""i.J non útiles para ccmba

tir a or¡;anismos que provocan rlnfermedac' es y Pl<l¿;as. w impo! 

tanela de este tipo de control es detecta:" estos de¡.redado

res y verificar cuales tienen ln posibilidad de criarse en 

condiciones de laboratorio; aunque en entac ciruunstancias e~ 

to implicaría un elevodo presupuesto, 

En general esto inveotigaci6n sobre la " Dif>tribncl6n 

Geográfica de las Enfermedad" o y PlDf,as de los Bosques de Cli 

ma Templado en ¡.¡éxico " c1nstituye •rn instrum,,nto para todos 

los que se interesrn en l~· mis;rm, dado que en dicho trabajo -

se condensan y analizan loa as~ectos m•s relevantes de la si

tuación actual en la q_ue se encuentr~n cierta parte de r.ues-

tros recursoo forestales. 
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GLOSARIO 

Abi6ticos. Carente de vida. 

Abraai6n. Decgaste o fricci6n debida por agentes naturales c2 

mo el agua y el viento. 

Abaorci6n. Paso de sustanciao químicas a la ou¡;erficie del -

suelo. 

Aceros. Arácnidos diminutos que en su mayoría son parásitos. 

Agallas. Carnosidades o abultamientos que alteran la forma y 

estructura de los tejidos vegetales o animales. 

Agente, Acci6n física o química que modifica las funciones de 

un organismo. 

Aguarrás. Aceite volátil de trementina ( oleorresina ) y útil 

para la elaboraci6n de bernicee, 

Agujas, Hojas estrechas y puntiagudas de los pinos y otras c2 

níferas. 

Albura, Parte más externa, joven y blanda del leño de un tron 

co nituada entre el cambium y duramen. 

Alcaloidea. Uno de los grupos de bases nitrogenadas de origen 

vegetal come el de la nicotina, cocaína y morfina. 

Algas. Un gran grupo de plantas ca~acterizadaa oor la presen

cia de clorofila y la ausencia de los órganos sexuales 

multicelulares o tejidos especializados aonductores de 

agua, propios de las plantas superiores, 

Allll&cigo. Sitio donde se siembran las semillas para trasplan

tarlas después. 

Antena. Organo sensorial y m6vil, propio de la cabeza de mu-

chas inaectoa. 
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Apéndices, Extremidades que forman parte del cuerpo de un or

ganismo .. 

Aserrín, Conjunto de partículas que se deoprenden de la made

ra, cuando ésta es cortRda. 

Aspereara. Instrumento enpecial que se utiliza para rociar li 

quidos en contra de una plaga o incendio, 

Bacterias, Microorgani3moa unicelulnros, caracterizaduR por -

ausencia de n~cleo. 

Barlovento, Parte expuesta a la dirección de donde viene el -

viento. 

Basidiomicetos, Grupo máa evolucionado de lou hongos y que se 

reproducen por esporas sexuule~. 

Bioma. Comunidad terrestre fácilmente diferenciada que se orl 

flina como resultado de interacciones complejas de fac

tores bióticos y abi6ticon, 

Bi6ticos, Pertei~r~cientcs n 103 organinmos vivos y sus accio--

nes, 

Boreal, IWlaclonado con regiones boscoRas del Hemisferio Nor

te, 

Breas. Sustancias viscosas de colo1· rojo oscuro y 1ue se oh-

tiene cuando la madera se expone al fuego. De nplica-

ciones industriales, 

Brote, Renuevo de un vegetal. 

Cambium. Capas de células situadas entr·: el !'loema y xilema -

en la mayoría de las plantas vasculares, responsable 

de la generación de c~lulas nueva3. 

Capullo, Envoltura de oedn en la que los inseccos protegen a 

sus hueveciJ : ou. 
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Carroftero, Organismo que ce alimenta de carne que se encuen-

tra en der.comp0sici6n. 

Celulosa. Sustancia hidrocarbonada que con'tiene la madera dP 

los pinos, en':'!ino8 y oyamelea. 

Condensaci6n, Proceso por el cual el vapor d~ 3gua se convte~ 

te en líquido tal como rocío, niebla o nieve, 

Conducci6n, Transferencia de energía calorífica, "in la nece

sidad del movjmiento de las corrientes atmosféri

cas ( viento ). 

Coníf'era, Nombr" común de loa plantas ¡iertenecientes a las P.! 

náceas. 

Conos. Flor y fruto de muchas coníferas, 

Convecci6n, Transferencia de energía calorífica, mediante el 

movimiento de las corrientes atmosféricas ( vien

to ), 

Copa, Conjunto de ramas y hojas que forman la parte superior 

de un árbol. 

Coriácea, Textura de gran dureza, 

Corteza. Tejido exterior al csmbium en el tallo o en la raíz 

de una planta. 

Cortical. Sin6nimo de corteza, 

Criaopaa. No1&brc comdn que reciben los insectos pertenecien-

tes al orden lleuroptera. 

Curativo, Método que sirve para remediar un mol que sufre un 

organismo vegetal o animal. 

Degradaci6n. Péruida de ciertos elementos que constituyen un 

lugar. 

Desecante, Sustancia que obGcrbe agua, 
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Diurno. Actividad durante las ho:-aa con luz del día, 

Drenaje, Lu~~~ de dcsag{fe, 

Duramen. Parte más se ::a, vit.j : , c>'>mpacta y or-r;ura del tronco 

de un árbol, 

Ecosistema. Sistemn · u1 . .:1011al que inc.:.U.YP. a ... os organismos de 

una cnlilür.:dad nati.;.ra) y su e.torno. 

Elitro, Cada una de _JR alas del primer f"" que pú,·eer. los -:! 

rectos. 

Endodermia. una capa de células eaneciallzacias en mucnes raí

ces y algunos talles, GUe delimita el m•rffen in-

terno de la cortez1. 

Endofítico, Estructu!'a de la ¡,lanta ¡;orási t~ que penetra al -

tallo de su hospedero. 

Entalladura. Corte qll~ sufre la corteza ne un árbo~ cuando ;:;e 

extrae la rc1inn del mi mno. 

Envés. Parte de Jtráo que pe .Jeen laq ho;ae do los ártoles, 

Esclerénquima. 'i'ej1cio de sost0n ce' lo~ ver;e+.ales qt;e cor.ota -

de célulan con paredec muy er:.gros:Jdas imp:~~gn~ 

das de lignina. 

Escolítidoe. Ncmbre quL se les da a loa DA•:oort· ~odores q11e -

pert~nece!l a la far..: iw Eacolytidae. 

Especie. Un tipc ~artÁculJr de plnnto o ~nimal, e~ cual man-

ti•Jne su dife .. :encio con ctro.; ti!)os en la ntJ"':ur::tleza 

por un períooo da mucha.:. generacione::..i :.:mces.i ras. 

Espora. Estruct"clrn reproc!.uctora un:icelulür, rara vez pluric -

lular y qui:- pt:rtc~ece al gruoo dtJ lrs hot·.:;os. 

Esterilización, Forma de destruir los gérmene3 que existen en 

un sitio u ohjc~o. 
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Estimulante, Agente o medicamento que excita lo '.lCtividad fun 

cional desde un tejido hasta un sistema ya nea -

vegetal o animal. 

Estomas, Pequeña abertura o poro de las superficies del foll~ 

je de las plan tas y que sirven para tr;inspirar, 

Evapotranspiraci6n, Ea la conversión del agua liberada por 

los sores vivos y que pasa a la atmósfera 

como vapor de agua. 

Exudación, Procedimiento de salida de un líquido, 

Ficomicetoa. Grupo de hongos que se reproducen por esporas a

sexuales. 

Ploema, Tejido característico conductor de alimentos de las -

plantas ~uperiores, 

Fumigantee. Instrumentos que sirven para aplicar humo o gas, 

con el fín de controlar una plaga. 

Fungicidas, Sustancias que sirven para hacer desanorecer a -

los hongos que son perjudiciales n algunon vcget~ 

les. 

Fuste, Parte maderable del tronco de un árbol, 

Galería. Pasaje subterráneo de origen natural o artificial. 

Ganglios. Estructuras pertenecientes al sistema nerviooo de -

un anirr.al. 

Gl4ndulas, O~gano~ cuya función es extraer de la sangre sus-

tancias qu19 han de ser eliminadas del cuerpo o que 

son convertidas en sustancias nuevas útiles al cr

ganismo. 

Herbicidas, Sustancias que sirven para acabar con las malas 

hierbas que son f'erjudicialea a los C1'ltivor., 
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Hifas, Cualquier filamento aislaáo perteneciente a un hongo, 

Hongos, Oreanisr,os microscópicos y macroscópicos pertenecien

tes al reino Funr,; y qu~ se reproducen pcr es~oras. 

Horadadores. Insectos que tienen 13 ca~acidad de perfora'!' un 

tejido ver.'.eta:. 

Hormonal. Término r•·lac; cuado con las sustancias químicas pro 

auciáas por 103 glándulas ~e aecreci6n, 

Hospedero, Organismo vegetal o animal que ofrece olojamiento 

a otro ya sea de r-u misma especie o no, 

Humedad atmosft!rica, Contenido de vapor de agua en la atmósf_!!, 

ra, expresada en Humedad Relativa o Hum_!!, 

dad Absoluta, 

Infestación. Estado o condici6n de tener pnr6sit0s ya sea ex

ternos o internos. 

Iones, Partículas que :'c:.seen carga eléctrica ya sea positiva 

o negativa. 

Latifoliadas, Término que reciben las comunidades vegetales -

que incluyen a los oyamelea principalmente, 

Lignina. Sustanciil no hidrocarbonnda de la madera, que repre

senta aproximada~ente la tercera parte en peso de la 

misma. 

Líquenes, Grupo de organisffios que ccncisten en un hongo y una 

alga nue crecen juntos en aimbioRis, 

Jriatarraea. Acci6n de aui ',CJl' o eliminar :l}flO rápi.:lamente. 

Mic6!ago, Organismo que se alimenta de hon~os. 
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Micorriza, Una combinaci6n simbiótica entre un hongo y una raíz, 

Microclima. El clima local, más bien da un lugar esoecífico en 

contraste con toda el área a la cual forma perte é~te. 



Musgo. Vegetal perteneciente al grupo de las briofitaa y que 

se desarrolla en zonas muy húmedas. 

Nebulizaci6n. Método por el cual se arrojo un insecticida de 

tal manera que se forme una nube, la cual inva

dirá la plaga que se debe exterminar. 

Necrosis. Muerte de una célula o grupos de células vegetales 

o animales, como resultado de aKr~siones o enferme

dades. 

Neor6ticas. Sinónimo de necrosis. 

Nemátodoe. Gusanos redondos muy pequerios que habitan en el -

suelo y atacan las raíces de los vegetales, 

Nichos. Cavidades que construyen los insectos para depositar 

sus huevecillos. 

Oleorresina, Mezcla de ucei tes de resina y de utilidad farma

ceútica. 

Opalescente. De color entre blanco y azulado. 

Oviposici6n. Momento en el cual los insectos desalojan de su 

cuerpo a sus huevecillos. 

Oxidación. Ea una reacción química que típicamente implica el 

uso de oxígeno y cualquier otro elemento, 

Parénquima. Tejido compuesto de células poco especializadas. 

Pionidioe. Laminillas que se encuentran en la superficie de -

los conos y en donde ae forman las esporas. 

Plantas leñosas. Calificativo do plantas que son de conoiste!l 

cío dura debido o la madera que poseen, 

Plantee vasculoree, Calificativo de plantas que poseen vasos 

de conducoi6n útiles en el transporte de 

los nutrientes que necesitan los miamos. 
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Pleuras. Me~brana serosa en forma de saco que cubre cada pul

m6n y se une por detrás de la porción medi.a del ea-

tern6n. En insactc·_, son los c:..pat. mfjmbranoaas que Cl! 

bren su cuerpo. 

Polinización, Paso del vo:en que conlleva las c~lulaG masculi 

nas y que al es<.ar tm contacto con las células 

femeninaa se fecundan y dan ori~en ~ una nueva 

semilla. 

Preei6n. Fuerza que se ejerce en cualquier punto de la atmós

fera, debido únicamente al peso de los p;ases atmoafÉ_ 

ricos sobre el punto correspondier.te. 

Preventivo. Protecci6n suuerficial. 

Silvicultor, Persona que ae cnc;nrga de' cultivo del bosq11e, 

Sotavento. Lado contrario al expuesto a la dirección del vien 

to. 

Tocon. Parte del tronco de un árbol que c;ueda unido a la raíz 

cuando lo cortan. 

Virus. Parásitos que solo pueden sohrevivir y multinlicarae -

en células Vivas de su hosredero. 

Xilema. Tejido característico conductor de agua de las pJan-

tae superioree. 

Xilófagos, Animales que se Eli:centan de la maáera de loa árb_!! 

les. 
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