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RESUMEN 

Cucurbita fraterna L H. Bailey es una especie silvestre, endémica al Nordeste de México, 

la cual ha sido propuesta como el ancestro silvestre de C. ¡leo 	una de las especies cultivadas 

más importantes del género. Sin embargo, muchas de las evidencias en que se basa esta propuesta 

han sido derivadas de trabajos hechos en laboratorios, invernaderos y campos experimentales, y 

se ha considerado necesario comprobarlas en las localidades en donde C. fraterna prospera de 

manera natural. 

Por otra parte, se sabe muy poco acerca de la biología y relaciones de esta especie 

silvestre y otras especies cultivadas del género. Con el fin de contribuir al conocimiento de estos 

aspectos se llevó a cabo un trabajo de investigación en Vado el Moro, Tamaulipas, una región 

ubicada cerca de Ocampo, sitio arqueológico en donde se hallan depositados los restos más 

antiguos de C. pepo, y dentro del área nativa de C. fraterna, en donde además se cultivan otras 

especies de Cucurbita bajo sistemas de agricultura tradicional. 

El metódo empleado incluyó trabajo de campo (entrevistas etnobotánicas, recolección de 

ejemplares de herbario, frutos y semillas de todas las especies de Cucurbita presentes en el sitio, 

hibridaciones artificiales, observación y recolección de visitantes florales), trabajo de invernadero, 

estudios de laboratorio (determinación del número cromosómico y descripción de los granos de 

polen) y un análisis fenético de los materiales recolectados. 
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Los resultados pueden ser resumidos de la siguiente manera: 1) C. fraterna resultó ser 

más abundante de lo que se pensaba, tanto en el área de estudio, como en toda la región de 

Tamaulipas de donde se conocía, aunque se le encuentra asociada de manera importante a zonas 

en las que se practica agricultura tradicional, más que a cualquier otro tipo de hábitat; 2) Las 

especies cultivadas más importantes y representadas por variedades nativas en el área de estudio 

son C. argyrosperma Huber y C. moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir., mientras que C. pepo. 

es menos abundante y sólo está representada por un cultivar comercial; 3) No obstante las 

diferencias fenológicas entre las especies cultivadas y C. fraterna, en poblaciones de esta última 

se encontraron frutos de sabor dulce (una característica no esperada en poblaciones silvestres del 

género), y de acuerdo con la información etnobotánica, ocasionalmente se pueden encontrar 

también frutos de origen cultivado con pulpa de sabor amargo; 4) Se pudieron obtener frutos con 

semillas viables en cruzamientos artificiales entre C. fraterna y C. Algyrospernia; y 5) se encontró 

que dos especies de abejas, Peponapis azteca Hurd & Linsley y Peponapis smithi Hurd & 

Linsley, visitan a las tres especies de Cucurbita. 

Todos estos datos han permitido concluir que existe intercambio genético entre C. fraterna 

y algunas de las especies que se cultivan en el área. Lo restringido de la distribución y 

abundancia de C. fraterna y la posibilidad de intercambio genético con especies cultivadas del 

género, resalta la importancia de tomar medidas urgentes para su conservación. 



INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

La familia Cucurbitaceae incluye 118 géneros y alrededor de 825 especies (Jeffrey, 1990), 

algunas de las cuales son importantes fuentes de alimento, otras se cultivan como ornamentales 

y algunas más son consideradas como malezas (iones, 1988). En este contexto, uno de los 

géneros más importantes dentro de la familia es Cucurbita L., el cual agrupa cinco especies 

cultivadas que, junto con el maíz y el frijol, han sido consideradas como la llamada "Trinidad 

de los Indios de América", principalmente por ser la base de la alimentación mesoamericana, 

(Whitaker, 1981; Wolf, 1967). 

Son muchas las evidencias que permiten asegurar que Cucurbita es un género de origen 

americano, las más importantes son: a) los restos arqueológicos mas antiguos están confinados 

a América (Cuadro 1) y b) la distribución geográfica de las especies silvestres del género, dado 

que la mayoría se encuentran entre el Sur de Estados Unidos de Norteamérica y Centroamérica, 

cuando menos hasta Nicaragua, con sólo dos especies en América del Sur (Bailey, 1943; Lira, 

1988; Lira et al., 1994; Nee, 1990; Whitaker, 1947). 

Hasta mediados de la década pasada, varios autores coincidían en que el género Cucurbita 

comprendía entre 20 y 27 especies (Bailey, 1943; Bailey, 1948; Esquinas-Alcázar & Gulick, 

1983; Cutler & Whitaker, 1961; Whitaker & Bohn, 1950). Sin embargo, estudios recientes de 

muy diversos tipos (Andres, 1987a, 1987b, 1990; Decker, 1986, 1988; Decker-Walters, 1990; Lira 

el al., 1994; Merrick, 1990, 1991; Merrick & Bates, 1989; Nee, 1990; SA'ilson, 1989, 1990; 
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Wilson et al., 1994) han determinado que el género incluye 10 especies o grupos de especies, que 

en total corresponden a 20 taxa (Cuadro 2). En cinco de éstos grupos se encuentran las especies 

cultivadas: C. argyrosperma Iluber, C. ficifolia Huber, C. maxima Duch. ex Lam., C. moschAta 

(Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir. y C. pepo 1... 

Las especies de este género son hierbas rastreras, trepadoras o algunas veces de hábito 

subarbustivo, anuales o perennes, monoicas, con flores unisexuadas de color amarillo naranja 

(rara vez amarillo pálido). Presentan frutos indehiscentes de forma globosa, piriforme, oblata o 

cilíndrica, su superficie puede ser lisa o rugosa, presentar surcos o estriaciones y en cuanto a su 

coloración pueden ser blanquecinos, pardos, de distintas tonalidades de verde, amarillo, gris-azul, 

anaranjado o rojo, con disposición uniforme o bien rayada o moteada; el tamaño de los frutos 

puede variar desde 4 a 15 cm hasta I m de diámetro, como en el caso de algunos cultivares de 

maxima (Bailey, 1943; Jeffrey, 1980; Lira el al., 1994; Nee, 1990). 

Las plantas del género Cucurbita presentan características que son consideradas como 

adaptativas para la polinización por insectos, como son: a) granos de polen grandes y sumamente 

adhesivos; b) estigma adhesivo; c) tanto las flores masculinas como las femeninas producen gran 

cantidad de néctar rico en azúcares; y d) las flores presentan corolas muy vistosas (Nevkryta, 

1937 en: Hurd el al., 1971). Los insectos que visitan a las especies de Cucprbita son abejas 

solitarias de los géneros Peponapis Roberson y Xenoglossa Smith, las cuales obtienen su 

sustento del polen y néctar que de las flores recolectan. La polinización se lleva a cabo durante 

las primeras horas de la mañana, por lo que se cree que se guian por el olor fétido que emiten 
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1. Grupo Anzyrospemen 

Cucurbita anzy nespenna Huber 
Imp. argy rospenebe 

ssp. sonnia (Lit Halley) Menick & Dates 

2. Cucurbita ecuadoernsis Cutler St Whitaker 

3. C'ueurldtre flelfolla Douehé 

4. Grupo Foetidissiena 

C'eteurfilta foetitlissInsa H.B.K. 
Cucurbita pedatifolla LII. Bailey 

Cucurbita x seabridliolia LH. Dalle> 
Cueurteille indican+ Naudln 

S. Cucurbita lundelllana 1.41. Ballcy 

ti. Grupo 111as ima 

Cucurbita anallnue Duele. el larra 
sep. maxinus 

ssp. andevana (Naudin) Filos 

7. Cucurbita mosehata (Duch. ex Lane.) Duch. ex Poir. 

Grupo Okeechobeensts 

Cucurbita okeeehobeensis (Sitial!) LH. 13ailey 
ssp. okeeehobeensis (Saadi) %Vallen & 13eeker-Wallen 
ssp. nuertIneill (LH. Halley) Walten & DeekerMalten 

9. Grupo Digitata 

Cucurbita dittltata A. Cric 
Cucurbita coniata S. Watson 

Curintita palmala S. Watson 

I 1).Grupo Ycpo 

Cucurbita pepo 
ssp. pepo s.l. 

111). frute 	(10 publicada) 

tetona (A. Gese) Filos 

Cuadro 2. Grupos de especies y especies del género Cucurbita L., reconocidas por Lira eta1.. 

(1994). 
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las plantas de este género, ya que dichas abejas vuelan a bajas temperaturas e intensidades de luz 

(Hurd et al, 1971) 

Por las características de los hábitats en donde crecen las especies de Cucurbita han sido 

separadas en xerófilas y mesófilas. En el primer grupo sólo están incluidas especies silvestres con 

raíces tuberiformes, perennes, de almacenamiento, mientras que en el segundo se incluyen las 

cinco especies cultivadas, sus parientes silvestres más cercanos y algunas otras, todas ellas 

especies anuales o perennes de vida corta, con raíces fibrosas (Bailey, 1943, 1948). 

Antes de que el hombre desarrollara la agricultura, fue cazador de animales y recolector 

de las partes comestibles de las plantas silvestres. En ese entonces, muy probablemente los frutos 

y semillas de Cucurbita representaban un buen recurso alimenticio. Sin embargo, dado que la 

pulpa de los frutos de las especies silvestres es casi siempre (le sabor amargo a causa de la 

presencia de triterpenos tetraciclicos oxigenados, conocidos como cucurbitacinas (Andres, 1987a; 

Jeffrey, 1980; Nlercalf & Rhodes, 1990), y no así las semillas, probablemente fueron estas últimas 

la atracción principal para los primeros recolectores, lo cual pudo conducir a su posterior 

domesticación También es posible que los frutos hayan sido consumidos luego de ser pasados 

por varios cambios de agua para eliminar las cucurbitacinas (tal como se hace actualmente en 

algunas regiones de México), o bien que algunos mutantes no amargos pudieron haberse utilizado 

sin problemas como alimento, siendo sistemáticamente favorecido su consumo y con ello 

ampliando la posibilidad de volverse precursores de las especies cultivadas (Nee, 1990). 



Numerosas evidencias de diversos tipos han demostrado que, al parecer, cada especie 

cultivada de Cucurbita tiene diferente ancestro silvestre, aunque sólo para tres de ellas dicho 

ancestro ha sido descubierto (Merrick. 1990, 1991; Millán 1945; Nee, 1990). Tal como se observa 

en el cuadro 1, los restos arqueológicos más antiguos de C. argyrosperma han sido encontrados 

desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el centro-sur de México y sugieren que la 

domesticación de esta especie debió llevarse a cabo en esta última región hace mas de 7000 años 

(Merrick, 1990, 1991). Por otra parte. las formas silvestres más relacionadas con esta especie 

cultivada corresponden a lo que actualmente se considera dentro de la ssp. sororia, la cual, de 

hecho ya ha sido propuesta de manera formal en los trabajos antes citados como el ancestro 

silvestre del grupo (Merrick & Bates, 1989. Merrick, 1990, 1991). 

Otra especie cultivada cuyo ancestro silvestre ha sido propuesto es C. maxima, En este 

caso, las evidencias son contundentes respecto al origen sudamericano de este cultivo, pues hasta 

la fecha los únicos restos arqueologicos de C. maxima han sido recuperados en una región que 

comprende desde Perú hasta el Norte de Argentina (Whitaker, 1947, 1981), además de que la 

especie silvestre con la que ha mostrado mayor afinidad es C. andreana Naudin. Esta especie 

silvestre es endémica a Argentina y Uruguay (Millán, 1945) y ya ha sido formalmente pr'opuesta 

corno su ancestro asignándosele la categoría de subespecie de C. maxima (Fursa & Filov, 1982). 

La tercera y ultima especie cultivada cuyos ancestros ya han sido identificados es C. 

pillo, la cual parece ser de las primeras especies vegetales en haber sido domesticada, sus restos 

arqueológicos mas antiguos han sido encontrados en México, en el Valle de Oaxaca (8750 AC- 
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7000 DC) y en las Cuevas de °campo, Tamaulipas (7000.5000 AC) (Whitaker, 1947, 1981). 

Cucurbita pepo ha sido una de las especies mejor estudiadas en los últimos años y, de acuerdo 

con evidencias morfometricas, moleculares y de hibridación artificial y espontánea, se sugiere que 

está relacionada con dos especies silvestres: C. texana y C. fraterna (Andres, 1987a; Decker, 

1988; Decker-Walters, 1990; Kirkpatrick & Wilson, 1988). 

La relación de C. pepo con C. texana fue establecida años atrás con bases morfológicas 

por l3ailey (1943), y más recientemente ha sido corroborada por medio de experimentos de 

hibridación (Kirkpatrick & Wilson, 1988) entre poblaciones silvestres de C. texana y muchos 

cultivares de C. pepo, además de estudios comparativos de isoenzimas (Decker, 1986, 1988; 

Decker-Walters, 1990; Wilson, 1989, 1990). Sin embargo, hay algunas evidencias en contra de 

esta propuesta; por un lado, C. texana no se encuentra en México, en donde, como ya se ha 

indicado, se han encontrado los registros arqueológicos más antiguos de C. pepo y, por otro, se 

ha encontrado que estos dos taxa sólo comparten parte del fenotipo isoenzimático (Andres, 

1987a). 

Más recientemente, se ha propuesto a C. fraterna como la segunda especie ancestral de 

C. pepo, la cual por sus afinidades morfológicas y genéticas es un taxón que ha sido tratado 

como una subespecie (Andres, I987a) o como una variedad (Decker, 1986, 1988; Decker-Walters 

i al., 1990) de dicho cultivo.  

Las principales razones por las que se propone a C. fraterna como progenitor silvestre de 



C. pepo son las siguientes. a) Se demostró su capacidad para hibridizar con muchos cultivares 

de C. pepo, b) Ambas especies comparten una serie de isoenzimas no encontradas en otras 

especies del genero c) C. fraterna muestra una variación isoenzimática más amplia que C. texana 

y C wpo, y d) el hecho de que su área de distribución se halle muy cerca de las cuevas de 

Ocampo, en donde como ya se dijo, han sido encontrados los restos arqueológicos más antiguos 

de C. pepo. 

Lo anterior ha contribuido a proponer la existencia de dos probables centros de 

domesticación para C. pepo, uno al Este de los Estados Unidos y el otro en México A pesar de 

que esta idea se ve apoyada por evidencias de diferentes tipos, no incluye las que pueden ser 

obtenidas en el campo, de ahí que Nee (1990) señale que el redescubrimíento de C. fraterna ha 

arrojado una serie de preguntas que para poder aclararse requieren de mucho más trabajo de 

campo en el Noreste de México, para conocer su ecología, usos locales y posibilidades de 

hibridación in situ. 

Aun cuando la importancia de C. fraterna como posible pariente silvestre de C. pepo había 

sido destacada desde mediados de siglo por Bailey (1943), cuando en su descripción señala que 

el epíteto específico hace alusión a su gran parecido con C. texana (frater, hermano), es hasta 

muy recientemente que esta especie comenzó a estudiarse como parte de un programa de 

investigación biosistemática del género Cucurbita (Andres, 1987, comunicación personal). De 

hecho, hasta hace poco tiempo, C. fraterna se conocía solamente de tres poblaciones: 1) Mesa 

de Itera Tamaulipas (localidad tipo); 2) 50 km al NE de la localidad tipo; y 3) Nuevo León, 325 
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km al NNW de la localidad tipo, representada por las colecciones de J V.A. Dieterle nos 3800 

y 3804 depositados en el Herbario MICH (Andrés. 1987a). 

Este trabajo intenta contribuir al conocimiento de la biología y las relaciones de C. 

fraterna mediante el estudio de las posibilidades de hibridación natural entre C. fraterna y las 

especies que son cultivadas en su área de distribución en Tamaulipas. La información obtenida 

servirá también para promover y justificar la conservación del germoplasrna de esta especie, que 

permita el desarrollo de programas de mejoramiento genético encaminados a perpetuar 

características deseables en especies económicamente importantes y destacar, además, la 

importancia biológica de la conservación de especies endémicas y de sistemas agrícolas 

tradicionales. 
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O BJETWOS 

El objetivo principal de este trabajo fue determinar la posibilidad de que exista flujo 

genético entre las especies de Cucurbita presentes en el área de estudio y, de existir, determinar 

en qué sentido se da y cuál (es) es (son) la (s) reacción (es) de los campesinos de la región ante 

este tipo de fenómenos. 

De manera secundaria el trabajo también pretendió: a) determinar la abundancia de Ç. 

fraterna en el área de estudio, b) contribuir al conocimiento de la biología, el manejo y usos de 

las especies de Cucurbita presentes en la zona, e) destacar la importancia de realizar estudios in 

sito sobre relaciones entre plantas silvestres y cultivadas, y d) determinar la importancia biológica 

y económica (potencial y real) de C. fraterna, para que con ello se puedan proponer estrategias 

para su conservación y utilización en programas de mejoramiento de especies cultivadas. 
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LOCAUZACION Y CARAC1ER1S7'ICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTIIDIO 

1) Localización del Arca de Estudio. 

El estudio se realizó en una pequeña población llamada Vado el Moro, perteneciente al 

municipio de Villa de Casas, en el estado de Tamaulipas. La razón por la que se eligió Vado 

el Moro cuino la localidad de trabajo será discutida más adelante 

El estado de Tamaulipas se localiza en la región Noreste de la República Mexicana, entre 

los 22'12'31" ' los 27°40'52" de 1..N. y los 97'08'38" y los 100°08'51" de L.W. Tiene una 

superficie de 78 380. 03 km', que representa el 4.06% del área total del país y desde 1982 está 

constituido por 43 municipios. Vado el Moro es una pequeña ranchería localizada hacia el centro 

del estado, y se encuentra aproximadamente a 50 km al Este de la capital, sobre la carretera a 

Soto la Marina (rAmps. 70), geográficamente, se localiza a 23"34 de LN; y 9815' de LW, a 

una altitud de 240 msnm (Figura I). 

Para la caracterización del área de estudio los datos se obtuvieron básicamente de la Síntesis 

Goegratica del Estado de Tamaulipas (INEGI, 1983), y de Coeficientes de Agostadero del Estado 

de Tamaulipas (COTECOCA, 1973) 
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Figura 1. Zona de estudio ( 1 Vado el Moro) 
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1) Geología. 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Fisiográfica de la Llanura 

Costera del Golfo Norte; dicha provincia abarca la mayor parte del estado y se caracteriza por 

la existencia de dos cuencas sedimentarias en donde se depositaron rocas terciarias formadas 

principalmente por Mitas y areniscas La Cuenca de Burgos se localiza en la porción nororiental 

del estado y al sureste la Cuenca de Tampico-Misantla. Entre ambas cuencas se levantan las 

Sierras de San Carlos y Tamaulipas, dos cordilleras prominentes con una extensión de 2 448. 

24 y 3 981. 66 km' respectivamente, las cuales son consideradas subprovincias de la Llanura 

Costera del Golfo Norte Particularmente, el área de estudio se ubica en la subprovincia de la 

Sierra de Tamaulipas y presenta un sistema de topoforinas de tipo lomeríos suaves asociados a 

bajadas y sierras bajas con lomeríos. 

La Sierra de Tamaulipas cubre áreas de los municipios Villa de Casas, Llera de Canales, 

González, Aldama y Soto la Marina. Está formada por calizas afectadas por cinco cuerpos de 

roca intrusiva ácida. Es escarpada y presenta una disección fuerte con drenaje radial y tiene un 

profundo cañón por donde fluye con dirección sur-norte el Río Soto la Marina. En el núcleo de 

la sierra se levantan los picos de Sierra Azul y Cerro Picacho, con altitudes de 1400 y 1200 ni, 

respectivamente. En esta provincia, las manifestaciones volcánicas más antiguas son del Terciario 

y concluyen en el Cuaternario. 
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3) Suelos. 

En cuanto a las características de los suelos, esta provincia pertenece al Cuaternario y esta 

conformada por depósitos aluviales, lacustres, eólicos y de litoral, compuestos por arcillas, limos 

y arenas finas. Específicamente la región de Vado el Moro y zonas aledañas se caracterizan por 

presentar suelo de tipo Rendzina, de textura media (en los 30 cm superficiales), sin fase quimica 

y con fases físicas lírica y petrocalcica. La fase química se define como el conjunto de 

características químicas del suelo que impiden o limitan el desarrollo de los cultivos. Se presentan 

por lo menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm de profundidad, y la fase física 

corresponde a las características físicas del terreno que impiden o limitan el uso agrícola del suelo 

o el empleo de maquinaría agrícola Se presentan en profundidades variables siempre menores 

a I ni. 

4) Hidrología. 

En el estado se reconocen cuatro regiones hidrológicas ("Bravo-Conchos", "San Fernando-

Soto la Marina", "Palmeo" y "El Salado"), Vado el Moro se ubica en la región llamada "San 

Fernando-Soto la Marina", localizada en la parte central del estado y porción sureste, con una 

área de 42 770.83 km'. Esta región también se conoce como "Golfo Norte" y corresponde a todos 

los escurrimientos que desembocan en el Golfo de México, los cuales se encuentran entre los ríos 

Bravo y Pánuco. Dentro de la entidad se localizan áreas parciales de cuatro cuencas. a) Laguna 

de San Andrés-Laguna Morales; b) Río Soto la Marina (que alimenta al río Moro, del cual se 
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deriva el nombre de la localidad de estudio); c) Laguna Madre; y d) Río San Fernando, 

5) Clima. 

El clima de Vado el Moro corresponde al tipo semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano r(A)C(w0)j, el cual se caracteriza por presentar un porcentaje de lluvia invernal entre 5 

y 10.2 mm y una precipitación en el mes más seco menor de 40 mm. Se presenta, además, la 

condición de canícula llamada también sequía de medio verano (una pequeña pequeña temporada 

menos lluviosa, dentro de la estación de lluvias). En cuanto a parámetros climatológicos se 

refiere, en Vado el Moro la precipitación media anual es de 800 a 1000 mm, la temperatura 

media anual de 22 a 24°C y la frecuencia de heladas entre 0-20 días. 

6) Vegetación. 

En las partes más húmedas de las Sierras de Tamaulipas y San Carlos, en el Cerro del 

Cautivo de los alrededores de Rancho Nuevo, desde los límites con San Luis Potosí y hasta Llera 

de Canales, se desarrolla la selva baja caducifolia. Las selvas son comunidades formadas por una 

vegetación arbórea y se clasifican de acuerdo con la persistencia o caducidad de la hoja durante 

la época más seca del año. La selva baja caducifolia podría quedar definida como una 

comunidad vegetal cuyos árboles dominantes alcanzan entre 4 y 15 m de altura y en la que mas 

del 75% de especies tiran las hojas en la época mas seca del año. 
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Este tipo de vegetación es adyacente a la selva baja espinosa y al bosque esclerófilo y está 

presente en los municipios de Soto La Marina, Aldama, González, Llera de Canales y Villa de 

Casas y cuando la vegetación original es perturbada es común la mezcla de especies espinosas. 

Las selvas menos perturbadas se hallan en la Sierra de Tamaulipas y presentan un estrato 

superior dominante con alturas promedio de 8 m, en el que sobresalen el "ébano" (Pithecellobium 

ebano), el "aguacatillo" (Phoebe tamicensis) y el "colecto" (Randia laetevirens), así como otras 

especies entre las que se encuentran los encinos y las plantas que son propias de los matorrales 

submontanos 

En diversas partes de la sierra se ha alterado la selva por efecto del pastoreo y la 

explotación forestal a nivel doméstico, además de que ha sido desmontada totalmente para la 

introducción de pastizales con fines agrícolas. Estos claros, al quedar abandonados, suelen 

repoblarse con algunas de las especies de selvas y matorrales, dando como resultado un mosaico 

de acahuales y vegetación secundaria arbustiva y aun arbórea 

A lo largo del curso intermitente conocido como arroyo del Moro, se establecen especies 

propias de los ambientes riparios como Ceitis laevigata, Ehretia anacua, Salix sp., Acacia 

farnesiana, Senecio sattgims, Cassia einarsinata, Lantana horrida, Asclepias sp,, Phyla nodiflora, 

etc.. Algunas especies de plantas que se han visto favorecidas por el disturbio y que son comúnes 

en el área trabajo son: Solanum verbascifolium, Cordia boissieri, Croton cortesíanus, Croton 

leucoplyllus, Acacia rigidula, Karwinskia humboldtiana, Melochia pyramidata, Sida rhombifolia, 

y S. angustifolia. 
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7) Posibilidades de Uso Agrícola, Pecuario y Forestal, 

Aproximadamente un 80 % de los terrenos situados en la Sierra de Tamaulipas son 

campos inapropiados para labores agrícolas, pues tienen suelos con profundidades menores de 

10 cm y su relieve es irregular con pendientes mayores de 40%. Los afloramientos rocosos están 

distribuidos en forma desigual y cubren más del 50% de su superficie. En las áreas de lomerios 

con bajadas y pequeños valles, se puede llevar a cabo agricultura mecanizada continua, con 

ligeras limitaciones tanto para el desarrollo de los cultivos como para las prácticas de labranza; 

no obstante, existen importantes restricciones para establecer instalaciones para riego debido al 

grado de inclinación de la pendiente (6.9%), a la profundidad del suelo (40-45 cm) y a la 

obstrucción superficial (30%). 

La vegetación de la Sierra de Tamaulipas puede ser aprovechada únicamente por ganado 

caprino, por las pendientes y la obstrucción superficial. Los lomerios asociados a la sierra pueden 

utilizarse para el pastoreo extensivo de ganado bovino, aunque con limitaciones para su movilidad 

y con escaso aprovechamiento de la vegetación natural, ya que el valor forrajero de las especies 

es de medio a bajo. Las bajadas y lomerios que rodean la Sierra de Tamaulipas, así como los 

valles, permiten el establecimiento de praderas cultivadas para el pastoreo intensivo, pero con 

diferentes grados de aptitud para el desarrollo de las especies forrajeras y para la movilidad del 

ganado. 
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La selva baja caducifolia de la Sierra de Tamaulipas agrupa especies cuyo uso forestal es 

muy restringido, Las partes más altas de la sierra con sus bosques de encinos pueden ser más 

aprovechables, mientras que en los valles, bajadas y lomerios la vegetación secundaria de la selva 

baja caducifolia sólo se puede aprovechar para fines domésticos. 
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MÉTODO 

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo, se requirió de la recopilación de una 

serie de evidencias comparativas de tipo etnobotánico, ecológico, fonológico y morfológico, para 

lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

1) Elección del Atea de Estudio. 

La revisión y obtención de datos de las colecciones de Cucurbita fraterna L.II. Bailey 

disponibles en diferentes herbarios, incluido el ejemplar tipo (Anexo 1 y Figura 2), permitió 

conocer las características y la distribución de la especie, por lo que esta información sirvió como 

guía para la planeación del calendario de actividades de campo. 

Con el objeto de conocer en el campo las características de C, fraterna y de elegir un sitio 

adecuado para la realización del trabajo, se llevó a cabo una visita de exploración y 

reconocimiento al estado de Tamaulipas. En ella, se hicieron recorridos en el área de distribución 

de Cucurbita fraterna, particularmente en las regiones de Villa de Casas y Llera de Canales, 

localidad tipo de esta especie (Bailey, 1943; Nec, 1990; ejemplares de herbario). 

Durante esta visita de exploración se llevó a cabo la recolección de material botánico 

principalmente en las siguientes localidades: 

a) Ejido Centauro, desviación a Nuevo Quintero, carretera vía corta González-Ciudad Victoria, 
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Miguen 2. Ejemplar tipo de Clictirbita iraterna L.1-1 Bailey. 
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23°00'N; 98°36'W. 170 msnm 

b) Desviación Monterrey-Soto la Marina, 23°42'N; 99°06'W. 350 msnin. 

c) Municipio de Villa de Casas, 23°45'N; 98'43'W. 200 msnm. 

d) Vado el Moro, Municipio de Villa de Casas, 23°34'N; 98°35'W. 240 msnm. 

e) Desviación Ejidos La Gloria, 23°36'N; 98°48'W. 210 msnm. 

Las principales actividades realizadas en los sitios visitados fueron: a) se localizaron 

poblaciones de C. fraterna y b) se hicieron entrevistas a campesinos respecto a la distribución, 

?enología, usos, y nombres comunes de esta especie y de las especies de Cucurbita que son 

cultivadas en la región. Los campesinos mencionaron que C. fraterna es una planta abundante en 

la zona, conocida comúnmente como "calabacilla amargosa" y "calabacilla", frecuentemente 

asociada a zonas donde se realizan prácticas agrícolas tradicionales. Sin embargo, durante los 

primeros dos días de exploración no se logró encontrar una sola planta. Los campesinos señalaron 

que esto se debía a que la época de lluvias no se había estabilizado y que las primeras plantas 

de C. fraterna se empezarían a hacer evidentes hasta dos o tres semanas más tarde, dado que las 

lluvias habían comenzado apenas 10 días antes de nuestra visita , es decir, entre el 10 y 15 de 

julio. No obstante, durante el tercer día de búsqueda se encontraron las primeras poblaciones de 

C. fraterna en la cabecera municipal de Villa de Casas. Esta pequeña población consistió de dos 

plantas jóvenes aún estériles pero muy vigorosas y algunas más que crecían sobre una vereda 

que conduce a campos de cultivo. 
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La búsqueda de poblaciones de C. fraterna continuó hacia el Este siguiendo la carretera 

a Soto La Marina. Este recorrido se hizo con el objeto de visitar Vado el Moro, una de las 

localidades registradas en los ejemplares de herbario revisados (Nee & Calzada 33203 en MEXU, 

MO, NY) Vado el Moro se ubica cerca de los márgenes de un ramal pequeño del río Soto La 

Marina; el sitio está poblado por unas cuantas familias que habitan en casas que se hallan 

dispersas en el área (Figuras 3A-13). Varias plantas de C. fraterna, se encontraron en los 

alrededores de una de las viviendas, pero principalmente en una zona de cultivo un tanto alejada 

del caserío (aprox. 1 km), llamada "La Chaca" (Figura 4) por su propietario, Sr. Bernabé Cruz. 

En este sitio se encontró que C. fraterna prosperaba como arvense en cultivos de milpa con maíz, 

C. mosshata ("calabaza de castilla") y C. arayrosperma ("calabaza guajolota"). Algunos 

campesinos del lugar proporcionaron datos que sugirieron la existencia de flujo genético entre 

C. fraterna y las especies cultivadas, al señalar que eventualmente han encontrado frutos amargos 

en las plantas cultivadas, y especialmente hicieron referencia a casos de amargamiento de frutos 

de C. argyrospernia. Además, los lugareños afirmaron que esto es provocado por la presencia de 

C. fraterna en los terrenos de cultivo llamados comúnmente "labores". Todas estas razones, junto 

con la hospitalidad de sus habitantes, determinaron que Vado el Moro y particularmente "La 

Chaca" se eligieran como el sitio de trabajo 

2) Capacitación para el Trabajo de Campo. 

Esta parte del trabajo correspondió al adiestramiento en las técnicas de polinización 

artificial, lo cual se llevó a cabo durante una estancia de dos días en el Centro de Investigaciones 
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Figura 4. Terreno de cultivo "La Chaca". 
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Agrícolas del Bajío en Celaya, Gto. La capacitación contempló fundamentalmente algunos 

aspectos prácticos como el reconocimiento de llores en etapas inmediatamente previas a la 

antesis, su preparación para la polinización, la obtención del polen y, desde luego, la técnica para 

realizar la polinización 

3) Trabajo de (ampo. 

Las actividades más importantes del trabajo de campo fueron la recolección de material 

botánico y de insectos, la realización de entrevistas etnobotImicas y polinizaciones artificiales, 

además de las observaciones sobre el comportamiento fenológico de las especies de (;licurbita 

y de sus polinizadores. Estas actividades se realizaron principalmente en "La Chaca" y sus 

alrededores. Algunas observaciones adicionales se hicieron en otros sitios aledaños a la zona, 

tales como veredas, orillas del monte y alrededores de casas y traspatios. Un total de cinco visitas 

más a la zona se realizaron durante el período Julio-Diciembre de 1991, cada una de ellas con 

una duración promedio de 6 días, lo cual hace un total de 36 dias efectivos de trabajo de campo. 

a) Polinizaciones. La técnica para realizar las polinizaciones artificiales consistió básicamente de 

los siguientes aspectos Se localizaron botones florales masculinos y femeninos un día antes de 

que abrieran y se cubrieron con una bolsa de malla, la cual se amarró en la base del pedtcelo 

previamente rodeado con algodón. Este amarre se cubrió con vaselina para evitar la entrada de 

insectos que pudieran acarrear polen al estigma y también para evitar que se dañara la flor. 
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Al día siguiente se cortaba la flor masculina y se trasladaba al sitio donde se realizaría 

la polinización; ambas flores eran desembolsadas y sus corolas cortadas para descubrir los 

estigmas y las anteras. Los estigmas se frotaban con las anteras tratando de cubrir con polen toda 

su superficie. Una vez hecha la polinización, la flor femenina se embolsaba nuevamente y la 

bolsa se retiraba después de 2 ó 3 días, para evitar la pudrición del ovario por el exceso de 

humedad retenida por el algodón. 

Para asegurar la localización de las flores polinizadas, cada una de ellas se marcó de dos 

maneras distintas. Un tipo de marca se elaboraba amarrando en la base del pedicelo un fragmento 

de cinta de "dymo", y un segundo tipo amarrando a la guía una cinta de plástico de color (50 x 

10 cm), cerca de la flor polinizada; en ambas marcas se anotó el tipo y número de cruzamiento, 

además de la fecha en la que se había realizado la polinización. 

Se realizaron en total 46 polinizaciones artificiales en diferentes combinaciones. El tipo 

de polinización realizada estuvo en función de la disponibilidad de flores femeninas durante las 

estancias en el campo. Durante el trabajo de campo, se tenían flores femeninas para polinizar 

aproximadamente cada tercer dia, e incluso había ocasiones en las que era necesario esperar 2 

o 3 días para poder tener botones florales femeninos con posibilidades de ser polinizados. Los 

cruzamiemtos artificiales que se realizaron fueron de 5 tipos: 1) C. fraterna x C. moschim, 2) C. 

inoschata x C. fraterna, 3) C. fraterna x C. argyrosperma, 4 y 5) C. fraterna x C. fraterna, 

autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas. Es importante mencionar que cada vez que se haga 

mención de dos especies que fueron polinizadas artificialmente, la primera especie que se 
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mencione corresponderá siempre a la flor receptora de polen o flor femenina y la segunda a la 

flor donadora de polen o masculina. 

b) Observaciones de Campo. Se llevaron a cabo observaciones acerca de algunos aspectos de la 

biologia de las plantas de Cucurbita, lo cual permitió registrar el estado de cada una de ellas, 

principalmente en cuanto a su tamaño, vigor, presencia o ausencia de hojas, flores y frutos, 

registro de la hora de apertura de las flores y de la actividad de visitantes florales. Con base en 

esta información se elaboraron los calendarios fenológicos de las especies estudiadas. 

c) Búsqueda de Poblaciones Silvestres. Durante cada visita a la zona de estudio se hicieron 

recorridos tratando de encontrar poblaciones silvestres de Cucurbita, principalmente con base en 

la información proporcionada por los lugareños.  

d) Recolectas y Entievistas Etnobotánicas. En cada salida se recolectaron plantas, tanto de las 

especies en estudio como de las que se encontraron formando parte de la vegetación del sitio 

(Anexo 2). Se recolectaron además, los visitantes florales (abejas y escarabajos), los cuales fueron 

preservados para su posterior identificación (Anexo 3) Se hicieron entrevistas a campesinos, 

comerciantes, amas de casa y niños (Anexo 4), dirigidas a documentar todo lo relacionado con 

el conocimiento tradicional acerca del manejo, uso (s), biología, etc. de las especies en estudio. 

27 



4) Trabajo de Herbario. 

Esta parte del trabajo consistió básicamente en la identificación del material colectado, 

lo cual implicó el manejo de claves. Para el caso particular del género Cuctirbita se utilizaron los 

tratamientos taxonómicos existentes del género (Bailey, 1943; Lira el al, 1994). Con esta 

información se elaboró una lista de especies que constituye una caracterización muy general de 

la composición florística de la zona. 

5) Trabajo de Gabinete. 

Consistió en la caracterización de las plantas, frutos y semillas recolectados. En el caso 

de las plantas, los datos incluyeron medidas de todas sus estructuras; para los frutos, los datos 

registrados incluyeron forma, medidas, color de la cáscara, color y sabor de la pulpa, tamaño, 

número y patrón de coloración de las semillas, en el caso de las semillas, se cuantificaron las que 

se encontraron normalmente desarrolladas, las que se encontraron vacías, y aquellas que habían 

germinado precozmente dentro del fruto, una característica observada en algunos frutos de una 

de las especies cultivadas (Figura 51. 

Con los datos antes mencionados se llevó a cabo un análisis fenético de las especies 

estudiadas y con ello se determinaron similitudes entre las diferentes entidades. Para ello, se 

recurrió a los métodos conocidos corno Taxonomía Numérica; estos procedimientos han sido 

definidos como la evaluación numérica de la afinidad o similitud entre unidades taxonómicas y 
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el agrupamiento de éstas en taxa, basándose en los estados de sus caracteres (Sokal & Sneath, 

1963 en Crisci & López, 1983). Se construyó una matriz básica de datos, en la que se 

consideraron 9 OTU's, Unidades Taxonómicas Operacionales, que para este trabajo no son otra 

cosa que los organismos a estudiar, y 34 caracteres (Anexos 5a-b). En lo que respecta a los 

valores desconocidos hay que hacer dos aclaraciones, primera: en la matriz básica de datos no 

se incluyen aquellos caracteres que no pudieron ser observados en la mayoría de los ejemplares 

representativos de cada OTU, ya que no es conveniente agregar un carácter en el que la mayor 

parte de los datos serán valores desconocidos; segunda: se utilizó el número 99 cada vez que no 

se contaba con el dato correspondiente. 

Una vez construida la matriz básica de datos se procedió a la estandarización de los 

valores correspondientes a los caracteres, lo cual consiste en homogeneizar los datos que en 

general son valores de diversos tipos, por ejemplo datos puramente cuantitativos (promedios de 

tamaño de algunas estructuras), datos puramente cualitativos (tales como colores, sabores etc.), 

y algunos otros que, a pesar de que se presentaron en la matriz como datos multiestado, se 

obtuvieron a partir de un intervalo, como por ejemplo el número de semillas por fruto. Luego de 

estandarizar los datos se aplicó la técnica de análisis de agrupamiento o de conglomerados, la 

cual permite observar la formación de grupos de OTU's que se asocian por su grado de similitud 

y que se representan gráficamente mediante un fenograma. El índice de similitud empleado fue 

el de distancia taxonómica, el cual es recomendado en análisis que involucran datos mixtos 

(binarios y multiestado). Para llevar a cabo el análisis fenético se utilizó la versión 1.8 del 

programa "Taxonomy and Multivariate Analysis System" o NTSYS-PC de Rola (1993). 
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6) Análisis de laboratorio. 

a) Citología. Con el fin de conocer el número cromosómico de C fraterna, se llevó a cabo 

una técnica de citogenética vegetal que consistió en lo siguiente: 

a) Se pusieron a germinar lotes de semillas en cajas de Petri con algodón humedecido, las cuales 

fueron colocadas en la estufa a 30°C. Una vez que habían emergido las raíces (preferentemente 

primarias), se cortaron las puntas para obtener los meristemos en donde es posible observar 

células en mitosis. 

b) Los fragmentos de raíces se colocaron en frascos viales con agua destilada y se mantuvieron 

en refrigeración durante 24 horas. 

c) Las raíces se fijaron en solución Farmer, alcohol absoluto y ácido acético 3:1. 

d) Las raíces se enjuagaron con agua destilada y se hidrolizaron en ácido clorhídrico I N a 60°C 

durante 12 minutos 

e) Los fragmentos de raíces se extrajeron con ayuda de unas pinzas y el excedente de ácido se 

limpió con papel filtro; las raíces extraídas se colocaron ahora en solución Feulgen (I ml aprox.), 

en la cual permanecieron en obscuridad durante una hora. 
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f) Se colocó la raiz en un portaobjetos limpio, se cortó la punta donde se encuentra el meristemo 

(generalmente luego de haber sido tratada se puede distinguir fácilmente, pues se tiñe de rojo 

tenue) y el resto se desechó. 

g) Sobre el meristemo se colocó una gota de aceto-orceína y un cubreobjetos y se golpeó sobre 

este último. con el fin de disgregar el tejido. 

h) En la preparación se buscaron preferentemente los campos en los cuales los cromosomas se 

encontraban en metafase, ya que es durante esta etapa de la mitosis cuando los cromosomas se 

distinguen con más claridad y es más factible contarlos. 

j) El tejido fue aplastado fuertemente y luego de observar nuevamente al microscopio y 

corroborar el buen estado del material, las preparaciones fueron congeladas en hielo seco durante 

10 minutos 

k) El cubreobjetos se levantó con la ayuda de una aguja y la preparación se sumergió 

inmediatamente en alcohol, para bajar aún más la temperatura y evitar que el tejido se 

desprendiera, además de limpiar el exceso de colorante. El cubreobjetos también se sumergió en 

alcohol y se esperó a que ambos secaran. 

I) Una vez seca, la preparación fue montada con resina cuidando que el cubreobjetos se colocara 

en la posición original. 
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m) Las preparaciones se dejaron secar durante dos semanas para posteriormente realizar las 

observaciones. 

n) De las 10 preparaciones permanetes realizadas, se contaron los cromosomas de 5 células. 

ñ) Se obtuvieron las fotografías de los mejores campos. 

b) Palinología. Para poder realizar una descripción de las características de los granos de 

polen de Cucurbita bleing, se elaboraron algunas preparaciones obtenidas del material de 

herbario. El polen fue tratado por medio de la técnica de acetólisis, la cual consiste en lo 

siguiente: 

a) Con la ayuda de unas pinzas se extrajeron las anteras de las flores y se colocaron en un tubo 

de centrífuga. 

b) Las anteras fueron aplastadas con la ayuda de un agitador y se les agregó agua destilada. 

c) Se centrifugaron durante 3 minutos a 2500 rpm, tirando el sobrenadante y cuidando de no 

resuspender el botón. Este proceso se repitió de 3 a 4 veces. 

d) Se agregó a los tubos de centrífuga solución de anhídrido acético y ácido sulfúrico 9:1. 

e) Cada una de las muestras se tamizó y se volvió a centrifugar 
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f) Se elaboran las preparaciones con gelatina glicerinada .  

Una vez seca, la preparación se observó al microscopio y se procedió a realizar las mediciones 

para su descripción. 

7) Trabajo de lin e:naden). 

Esta actividad consistió en la siembra de los materiales recolectados con el fin de registrar 

la mayor cantidad de características fenológicas y morfológicas, principalmente de las etapas 

juveniles. Las semillas colectadas en el campo se sembraron en el invernadero del Instituto de 

Biología de la UNAN1. Se realizaron dos siembras, la primera el 15 de agosto de 1991 (verano) 

y la segunda el 27 de marzo (primavera) de 1992. Las plantas se mantuvieron en el invernadero 

por 3 y 5 meses respectivamente. 

Las semillas se sembraron en macetas con "tierra de hoja". En cada maceta se colocaron 

5 semillas por número de colecta, las cuales fueron distribuidas en los 4 extremos y en el centro 

de la maceta. Las plantas se regaron cada tercer día (si lo requerían), y las revisiones se hicieron 

cada 7-15 días. Durante los dos periodos, se sembraron semillas de cinco especies, las cuales 

correspondieron a las tres especies que son cultivadas en el área de trabajo (C. argyrosperma C. 

inoschata y C. pipo), C. fraterna y los materiales derivados de los trabajos de hibridación (C. 

fraterna x C. argyrosperma) (Figuras 6A•F). 
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Figma 6, Plántulas de diferentes especies de CKurt-ttta creciendo en el invernadero del 

Instituto de Biología, UNAN/ A- C. argyrospernia ssp argyrospenna. E3 C. fraterna (frutos 

dulces), C- C. fraterna (frutos mnantos) D- C. tnosch itt F 1 C fraterna x Largyrospenna 
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Los parámetros registrados para cada tina de las plantas fueron básicamente: tiempo de 

germinación, tiempo de aparición de las hojas cotiledonares, tiempo de aparición de la primera 

hoja verdadera, aparición de botones florales estaminados y pistilados, aparición de manchas 

plateadas en las hojas, aparición de manchas cloróticas y muerte de las plantas. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

I. Características de los Materiales Colectados. 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, en el área de estudio se cultivan o 

prosperan simultáneamente varias especies de Cucurbita, cuya abundancia, manejo, usos y 

características morfológicas se describen a continuación: 

Plantas Cultivadas. 

Cucurbita argyrosperma Huber, Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch ex Poir. y 

Cucurbita  pepo  L. ssp 

1) Abundancia. 

Las especies cultivadas más comúnes y que están representadas por variedades nativas en 

la zona de trabajo son C. moschata y C. argyrosperma, mientras que el cultivo de C. pepo al 

parecer es menos frecuente, pues se encontró solamente en tres de las localidades visitadas, y 

siempre representada por cultivares comerciales. El área más cercana a Vado el Moro en la que 

se encontró a C. pepo  fue en la localidad Ejidos La Gloria, donde se siembra un cultivar de 

origen estadounidense, cuyas semillas son adquiridas en expendios comerciales de productos 

agrícolas, tanto en Cd. Victoria como en la frontera con los Estados Unidos. En esta localidad 

la agricultura es mecanizada y, además de C. pepo, se cultiva maíz de ciclo breve (80 días), 

frijol, sorgo, girasol y cártamo. En Vado el Moro, aunque también se conoce C. pepo, los 
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campesinos no la siembran, pues simplemente consideran mejores las variedades locales de C. 

argyrosperma y C. moschata. 

2) Etnobotánica. 

a) Nombres Comunes y Usos. Cucurbita moschata es una especie conocida en todas las 

localidades visitadas como "calabaza de castilla", mientras que C. aravrosp_erma se conoce más 

comúnmente como "calabaza guajolota" o "calabaza temprana". Los frutos inmaduros de ambas 

especies son consumidos como verdura y al madurar generalmente se utilizan como alimento para 

ganado, sobre todo los de C. argyrosperma, ya que los frutos maduros de C. moschata son 

frecuentemente destinados a la elaboración de dulces. Las semillas de ambas especies son 

utilizadas como alimento después de ser tostadas o molidas y algunas son seleccionadas para 

sembrarse durante la siguiente temporada. 

En todas las localidades en las que se siembra C.  Reo se le conoce comúnmente como 

"calabaza tatume" o simplemente como "tatuma". En las zonas cercanas a Vado el Moro en las 

que se siembra esta especie sus frutos inmaduros son consumidos como verdura y algunos 

campesinos la producen con fines comerciales. 

b) Manejo. En Vado el Moro, C. moschata y C. argyrowerma se siembran en terrenos de 

temporal mediante métodos agrícolas tradicionales. La siembra se lleva a cabo durante el mes de 

mayo, cuando comienzan las lluvias, y se hace al mismo tiempo que la del maíz. Para promover 
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el crecimiento de las plantas y para incrementar el numero de ellas, los campesinos suelen cortar 

fragmentos de guía. Esto hace dificil contar con precisión el número de plantas iniciales. 

Los frutos maduros de C. argyrosperma se recogen de las milpas hasta que las plantas se 

secan por completo, pues se dice que hasta entonces sus semillas están bien desarrolladas o 

"macizas'. En contraste, los frutos de C. moschata se cosechan conforme se considera que están 

listos para emplearse en la elaboración de dulces. Para este fin, los frutos son cuidadosamente 

elegidos, ya que deben estar recién cortados y maduros, nunca viejos, 

3) Características Morfológicas.  

Las plantas de C. argyrosperma y C. moschata son muy parecidas en sus características 

vegetativas, son de hábito rastrero o trepador, con tallos rígidos angulosos y sus hojas son enteras 

o rara vez presentan lóbulos agudos o redondeados, con márgenes enteros o denticulados y 

comúnmente presentan manchas blancas o plateadas a lo largo de las venas (Figura 7). En lo que 

respecta a sus características reproductivas, las flores de ambas especies son grandes, de color 

amarillo con blanco verdoso y tanto las ameras como los estigmas son de color amarillo brillante 

(Figura 8). Los frutos, por su parte, son muy distintivos y permiten una identificación adecuada, 

principalmente por su forma, el tipo de pedúnculo y la forma y coloración de las semillas. 

Los frutos de C. moschata encontrados en Vado el Moro midieron en promedio 30 cm de 

largo por 32 cm de diámetro, y pueden describirse como oblatos, cilíndricos, globosos y 
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piriformes. El pedúnculo es anguloso, de consistencia leñosa y se halla claramente ensanchado 

en el punto de unión con el fruto. La cáscara ("casco") de todos los frutos fue rígida, con costillas 

redondeadas y presentó una coloración verde con manchas crema o verde pálido en los frutos 

inmaduros, y amarillo-pardusco al madurar. Todos los frutos cosechados presentaron pulpa 

anarajada en distintas tonalidades y sabor dulce (Figura 9). 

Por su parte, los frutos de C. aravrosperma midieron en promedio 21.7 cm de largo por 

31.5 cm de diámetro, fueron de forma oblata, con un pedúnculo de consistencia suave, muy 

engrosado e incluso en algunos casos de forma globosa; el color de la cáscara fue 

predominantemente blanco con franjas verdes, tanto en los frutos inmaduros como en los 

maduros. La pulpa en todos los frutos observados fue de color rosado-mamey y de sabor dulce 

(Figura 10). 

Se obtuvieron semillas de 22 frutos de C. moschata y 10 de C alorosperma. En cada 

fruto de C. moschata se encontraron 205.814 semillas normalmente desarrolladas, 2-110 semillas 

que no presentaron desarrollo de cotiledones y 0-50 semillas germinadas precozmente dentro del 

fruto. Es importante mencionar que no se realizó un análisis microscópico para verificar la 

presencia de embriones en las semillas aparentemente vacías. Las semillas de C. moschata 

midieron en promedio 1,5 cm de largo, 0.7 cm de ancho y 0.2 cm de grosor y pueden describirse 

como ovado-elípticas, de color pardo claro, con márgenes gruesos, ondulados y de color dorado 

(Cuadro 3 y Figura 11A). 
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Figur,' 9. ' 

Figure 10. Frutu, kl:11,En.hua a7 -) rosper1a  ssp arsroTerina en Vado el \loro 
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Culo 3. Comparación de las características más sobresalientes de los frutos y semillas de 
las especies de Cucurbita encontradas en Vado el Moro, Tamaulipas y de los híbridos 
artificiales entre algunas de ellas. Los datos entre paréntesis corresponden a los valores 
promedio. 
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Figura 11. Sennllas de Cticurbita mosct•,atatA), Ç a.rgyrpsp_ex.m.A. ssp. 

argysospeni),) (13) y (. pipo  IC) 

44 



Para cada fruto de C. argyrosperma se encontraron 104-524 semillas desarrolladas, 1.236 

semillas vacías, y 0-2 semillas germinadas precozmente dentro de los frutos. Las semillas de C. 

arikvmspernia midieron en promedio 2.2 cm de largo, 0.9 cm de ancho y 0.3 cm de grosor, y 

pueden describirse como ovado-lanceoladas, de color blanco-nacarado y con márgenes delgados 

de color gris (Cuadro 3 y Figura 11B). 

Por su parte, las semillas de C. pepo compradas en el campo midieron en promedio 1.4 

cm de largo, 0.8 cm de ancho y 0.2 cm de grosor. Presentaron coloración pardo clara forma 

ovada con márgenes gruesos y del mismo color que el resto de la semilla (Cuadro 3 y Figura 

I C). 

4) Fonología 

C. argyrosperma comenzó a producir flores aproximadamente 1 mes después de la 

siembra; por ello a esta especie se le conoce comúnmente como "calabaza temprana". La 

floración y fructificación de C. moschata comenzó más tardíamente; sin embargo hubo un 

período de coincidencia. Esto pudo apreciarse durante la primera visita al campo, en el mes de 

julio, cuando las dos especies presentaban hojas, flores estaminadas, flores pistiladas, frutos 

tiernos y frutos maduros, aun cuando la cantidad y el grado de madurez de los frutos de C. 

argyrosperma eran considerablemente mayores, una consecuencia lógica de su precocidad con 

respecto a C. moschata, 
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Cucurbita argyrosperma produjo flores masculinas y femeninas sólo hasta el mes de julio; 

y de agosto a diciembre únicamente se pudieron observar frutos en maduración. Aun cuando a 

partir del mes de noviembre las plantas ya no presentaban hojas, los frutos permanecían unidos 

a las guías. Por su parte, C. moschata produjo flores estaminadas, flores pistiladas y frutos desde 

junio hasta noviembre e incluso durante el mes de diciembre se encontraron algunas plantas aún 

con hojas, aunque un tanto amarillentas. 

Es muy importante mencionar que durante el mes de octubre ocurrió un fenómeno tal vez 

poco común. Se encontraron dos flores estaminadas de C. argyroso~ producidas tardíamente 

por un fragmento de guía de una de las plantas. Algunas de las razones por las que se considera 

esto un caso excepcional es, porque además de ser las únicas, el estado de las plantas era ya 

bastante malo, las hojas se habían tornado de color amarillo y poco después las plantas se secaron 

por completo. Sin embargo, estas dos flores fueron sumamente importantes en el desarrollo del 

trabajo, ya que entre otras cosas, fueron utilizadas como donadoras de polen en los cruzamientos 

artificiales, y en los dos casos la hibridación fue exitosa. Todos estos hechos pueden apreciarse 

de manera resumida en el cuadro 4, en el cual se muestra el calendario fenológico de todas las 

especies de Cucurbita en Vado el Moro. 

Tomando en cuenta lo anterior, existe la posibilidad de que se produzcan hibridaciones 

espontáneas entre estas dos especies cultivadas, principalmente durante los meses de junio y julio. 

Además, al encontrarse flores de C. argyrosperma en otro momento, se ampliaría el período de 

coincidencia y con ello la posibilidad de hibridación. El exitoso flujo genético entre estas dos 
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Fenológf en% Julio Agosto Septlemine 

r 
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CA 
CM 
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1,3,r S 

CA 
CM 
CF 

1:2 ,Ir 3 ,F4 ,F 5 

CA 
CM 
CF 

F.3,1:4,F5,F6 

CM 
F3,1,4,F5,11 

CM 
F5,F6 

Flores c" CA 
CM 

CM 
CF 

1,3,F5 

CM 
CF 

1:2.1'3,F4,1:5 

CA 
CM 
CF 

F3,F4,F5,F6 

CM 
1,3,14,F5,1:6 

F5,F6 

Flores 9 CA 
CM 

CM 
CF 
F5 

CM 
CF 

l• 2 ,F3 ,F4,F5 

CM 
CF 

1' 3 ,F4 ,FS .F6 

CM 
F3.1'4,1'5,1;6 

F5,F6 

nutus CA 
CM 

CA 
CM 
CF 

CA 
CM 
CF 
F4 

CA 
CM 
CF 

F4,F6 

CA 
CM 
CF   

F I ,F4 ,E6 

CA 
CM 
CF.  
1:6 

Cuadro 4. Comparación de la fenología egistrada durante el período Julio-Diciembre de 1991 
para las poblaciones silvestres y cultivadas de eliorbita que se encontraron en Vado el Moro, 
Tamaulipas. CA = C. Arevrosperru  spp. argyrosperma, CF = C, fraterna en el terreno de 
cultivo llamado "La Chaca", CM = C. mosclwa, Fl-F6 = Poblaciones de C. fraterna con 
comportamiento fenológico diferente a las de "La Chaca" y que prosperaban en los 
alrededores de la ranchería .  
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especies cultivadas ha sido ampliamente documentado, tanto por la obtención de hibridos 

experimentales como por la existencia de reportes de hibridos experimentales y elmntaneos entre 

plantas de estas dos especies en ambas direcciones (Wilson, 1989). En la tnayoria de los casos 

los frutos obtenidos producen semillas en buenas cantidades, con embriones totalmente 

desarrollados y las plantas resultantes presentan altos porcentajes de fertilidad. Por otra parte, 

evidencias moleculares (isoenzimas y DNA de cloroplastos) han corroborado la estrecha relación 

entre estas dos especies (F3ernis & Nelson, 1963 Cutler & Whitaker, 1956; Decker, 1986, 

Decker-Walters el al., 1990; Merrick, 1990, Puchalski & Robinson, 1990; Puchalski tri al., 1978, 

1990: Whitaker & Bemis, 1964, Whitaker & 13ohn, 1950; Whitaker & Davis, 1962; Wilson, 1989, 

1990) 

5) Visitantes Flandes 

Las flores de C moschata se encontraron abiertas aproximadamente de 5 a 9 am, durante 

este tiempo la presencia de visitantes floralc, abejte, y escarabajos, fue abundante particularmente 

durante el mes de septiembre. Las abejas se retiraban luego que las flores comenzaban a cerrar 

y los escarabajos permanecian en ellas durante mas tiempo, incluso en flores masculinas que ya 

se habian desprendido de la planta (lo cual sucedia un día después de haber cerrado). 

Aproximadamente 8 horas después de que las flores femeninas habian cerrado, los estigmas, 

normalmente de color amarillo, se tomaban café-rojizo independientemente de si habian sido 

polinizados o no. Esto pudo comprobarse mediante el embolsamiento de flores femeninas en las 

que no se permitió la polinización. El comportamiento de las únicas dos flores de Cr.. 
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aruyrosperma que se encontraron en octubre fue similar al que se ha mencionado para C. 

moschata.  

La identificación de las abejas reveló que los visitantes florales más abundantes en las 

especies de Cucurbita fueron individuos hembras y machos de dos especies de las llamadas 

"abejas de las calabazas", como se había mencionado, pertenecen al grupo de abejas cuyo 

sustento depende del néctar y polen que recolectan de las especies de Cucurbita. Se trata de 

Peponapis azteca Ilurd & Linsley y Peponapis smithi Hurd & Linsley. La primera se distribuye 

en América del Norte, mientras que P. smithi parece tener una distribución más restringida, y se 

considera endémica a México (Figuras I 2A-G) (Hurd et al., 1970). 

De acuerdo con las observaciones de campo, las dos especies de abejas explotan 

indiscrirninadamente a las flores de cuando menos dos especies de Cucurbita, C. moschata y C. 

fraterna. Las flores de la especie cultivada fueron considerablemente más grandes, y la cantidad 

de néctar fue mayor que el producido por las flores de la especie silvestre. Probablemente esta 

sea la razón por la cual el número de abejas que visitaban a las flores de la especie cultivada fue 

generalmente mayor. 

En lo que respecta a los escarabajos, también parecían explotar flores de Cucurbita sin 

importar la especie, permaneciendo en ellas por largos períodos. Estos insectos, sin embargo, 

tienen un tipo de actividad diferente al acarreo de polen y extracción de néctar, pues lo que hacen 

aparentemente es comerse los estambres de las flores. Los coleópteros colectados 
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Figura 12. Individuos femeninos (A) y masculinos (E3-C') de Pep_onapis azteca y femeninos (D-
E) y masculinos (F-G) de P.snntlni. 
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desafortunadamente no pudieron ser identificados; sin embargo, por sus características 

morfológicas es posible que se trate de una o dos especies. Aunque en menor número, se 

recolectaron también Bombus sonorus y especies no identificadas de los géneros Bombus y 

Augocbloropsis recolectando néctar y polen de las flores de las especies de Cucurbita. 

Plantas silvesties 

Cucurbita fraterna L.11. Bailey 

1) Abundancia. 

C. fraterna es una especie frecuente en la zona de trabajo particularmente en sitios donde 

la tierra ha sido removida y la vegetación sometida al fuego, es decir en aquellos lugares en los 

que se practica la agricultura tradicional. En Vado el Moro, los habitantes relacionan de 

inmediato la presencia de C. fraterno con los terrenos de cultivo y sus alrededores, mientras que 

en los Ejidos La Gloria donde la agricultura es mecanizada, C. fraterna no está presente, lo cual 

muy probablemente se deba al uso de maquinaria en las actividades agrícolas. 

Particularmente en Vado el Moro, C. fraterna es una especie abundante, pues durante las 

visitas a la localidad se detectaron alrededor de 50 plantas, 30 de las cuales se encontraron dentro 

del terreno de cultivo en el que se trabajó, "La Chaca", y el resto en los alrededores de las casas 

del poblado. Las plantas fueron encontradas en ambientes diversos por ejemplo, en el camino 

que conduce a la ranchería, en traspatios de casas, en terrenos de cultivo abandonados, a orillas 
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del cauce del Rio Moro donde parece haber muy poco suelo, trepando sobre arbustos que crecen 

muy cerca e incluso dentro del río y como arvenses en terrenos de cultivo. Como se mencionó 

anteriormente, C. fraterna se conocía solamente de tres poblaciones. Con la realización de este 

trabajo podemos decir que su área de distribución conocida se ha ampliado (Figura 13). 

2) Etnobotánica. 

a) Nombres Comunes y Usos. Cucurbita  fraterna se conoce en las localidades visitadas mediante 

varios nombres comunes que aluden a sus características más distintivas. Así, por el sabor de la 

pulpa de sus frutos es conocida en Villa de Casas como "calabacilla amargosa"; por su condición 

de planta espontánea y colonizadora de sitios abiertos, se le conoce en Llera de Canales como 

"calabaza loca" y, por el tamaño de sus frutos, se le llama simplemente "calabacilla", 

principalmente en Vado el Moro. 

Aunque en general C. fraterna es considerada como una planta invasora de terrenos de 

cultivo y sin mucha utilidad, se encontró que en Villa de Casas sus frutos son machacados y 

utilizados como jabón, un uso ampliamente documentado para otras especies silvestres del género 

(Lira el al., 1994; Merrick, 1991). Por otra parte, en Llera de Canales, se dice que los frutos 

remojados en tequila dan buenos resultados en la curación de enfermedades biliares y algunos 

trastornos estomacales. 
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Figura 13. Representación esquemática de la distribución conocida de l'ucurbita fraterna. 
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En Vado el Moro, los frutos son eventualmente comidos por los burros, y los niños los 

usan como pelota, además de que los lugareños comentaron que al ser comidos por las vacas la 

producción de leche aumenta considerablemente: el efecto galactógeno de las semillas de 

encurbita  ha sido documentado en humanos, pero referido a algunas especies cultivadas del 

género (Lira, 1988; Merrick, 1991). Algunos frutos se encontraron mordidos, tal vez por algún 

mamífero pequeño (Figura 14) 

3) Cameteristicas Morfológicas, Palinológicas y Número Cromosómico.  

Las plantas de esta especie son herbáceas, rastreras o trepadoras, con tallos delgados y 

angulosos, hojas con pecíolos delgados, láminas profundamente divididas, con el lóbulo central 

más largo que los laterales. El tamaño de las plantas observadas varió desde 20 cm de longitud 

hasta plantas que ocupaban áreas de aproximadamente 30 ni2, con guías que alcanzaban los 6 m 

de largo (Figura 15). 

Las flores estaminadas de C. fraterna tienen pedicelos delgados de 5-16 cm de largo y 

corolas amarillas tubulares hacia la base, con los lóbulos mucronados. Los frutos de C. fraterna 

son globosos, de color verde con rayas y manchas blancas cuando inmaduros, tomándose de color 

amarillo pálido al madurar; en cuanto a su tamaño, son comparativamente mucho más pequeños 

que los de las especies cultivadas, ya que miden en promedio 6.6 cm de largo por 5.5 cm de 

diámetro (Cuadro 3). La cáscara es delgada pero rígida y su pulpa es blanquecina y de sabor muy 

amargo, mientras que los pedúnculos son delgados y de consistencia leñosa (Figura 16). 

54 



a I 
	

nrr tI111 111 1111111;1! 

Figura 15. Planta de (..'mclirbita fraterna creciendo en 	ido el Moro. Tamaulipas 
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Figura 17. Semillas maduras de los frutos con pulpa de sabor amaro de Cueurbita fraterna. 
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Cada fruto de C. fraterna produjo 0-234 semillas normalmente desarrolladas y alrededor 

de 6-273 semillas vacías; mientras que no se encontraron semillas desarrolladas precozmente 

dentro de los frutos. Las semillas de Cucurbita fraterna fueron de forma ovada y midieron en 

promedio 0.8 cm de largo, 0.5 cm de ancho y 0.1 cm de grosor; todas fueron de color pardo claro 

con los márgenes delgados del mismo color que el resto de la semilla (Figura 17). 

Mediante los análisis citológico y palinológico se pretendía analizar las características de 

los cromosomas y el polen de los híbridos artificiales, y compararlos con lo encontrado y/o 

reportado para sus progenitores. Sin embargo, este aspecto no pudo llevarse a cabo, debido a que 

no se lograron producir suficientes botones florales para obtener células en meiosis, y por tanto 

tampoco se contó con suficiente polen maduro de la progenie híbrida. No obstante, con el 

material disponible se pudo llevar a cabo la determinación del número cromosómico diploide de 

Cucurbita fraterna que si bien desde hace mucho tiempo se sabe que es aparentemente constante 

(211=40) en todas las especies del género (Whitaker & Bohn, 1950), no había sido formalmente 

reportado para esta especie. Por otra parte, la descripción palinológica de la misma tampoco se 

había realizado, por lo que a continuación se presentan los resultados obtenidos en ambos 

aspectos. 
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lamen) Cromosómico. Al igual que para el resto de las especies del género, en todas las 

colecciones estudiadas de C. fraterna se encontraron 20 pares de pequeños cromosomas (2n=40), 

los cuales se ilustran en la figura 18. 

Descripción Palinológica. Eumonada, apolar, radial, esferoidal, con un diámetro de 138(150)-170 

micras. Periporado, con 6 a 8 poros; diámetro del poro de 26(28)-32 micras (Cuadro 5). 

Equinado, espinas distribuidas homogéneamente en la superficie del grano, longitud de las espinas 

10-14 micras, de forma cónica, de base ancha y ápice agudo. Area interespinal con 

microespínulas de una longitud menor a 2 micras (Figuras 19A-C). 

De acuerdo con Ayala-Nieto el al. (1988), los granos de polen de algunas especies del 

género Cucurbita son esféricos, con un diámetro de 96-121 micras, periporados, con 4- I 2 poros, 

presentan espinas de varios tamaños: 2-4 micras y 7-15 micras, con terminaciones romas o agudas 

y con gran cantidad de microproyecciones baculoides. Tomando en cuenta esta descripción y 

comparándola con la ya mencionada para C. fraterna, notamos que no hay diferencias importantes 

entre ésta y el patrón general conocido para el género Cucurbita. 

Si consideramos la descripción que reportan los autores mencionados para las otras 

especies en estudio, podemos hacer una comparación un tanto más fina entre C. fraterna y las 

especies reportadas en su trabajo (C. moschata, C. argyrosperma, y C. pego), la cual nos llevaría 

a decir que las características comunes para las cuatro especies son las siguientes: eumonada, 

apolar, esferoidal, periporada, con espinas de forma cónica de base ancha y con microespinulas 
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Figura 18. Cromosomas de Calcurbita fraterna, ejemplares de referencia 1. Rodríguez 102 y 145. 
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Diámetro del (irano 
(pm) 

longitud de las Espinas 
(pm) 

Diámetro de Poros 
film) 

138 10-12 26-29 

145 11-13 29-11 

140 11.13 26-29 

170 11-13 26-28 

157 12.14 29-32 

X = 150 X = 10-14 X = 26-32 

Cuadro 5, Algunas caracteristicas palinológicas de Cucurbita fraterna L.H. Bailey. 
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A B 

Figura 19. Granos de polen de ,Cucurbjta fraterna. a) Vista total corte supraóptico; b) Vista 
total sección óptica; e) Detalle de las espinas y la exina. Ejemplares de referencia /.Rodríguez 
64, <)", 99, /01, depositados en MEXU 
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de longitud menor a 2 micras en el área interespinal. 

Si tornamos en cuenta además los datos cuantitativos y consideramos el tamaño del grano 

y de las espinas, se puede decir que C. fraterna es más parecida a C. pm, mientras que en 

cuanto a número de poros, diámetro del poro y longitud de las espinas, C. fraterna se asemeja 

más a C. argyrosp_erma que a cualquiera de las otras especies en estudio (Cuadro 6). 

No se observó ninguna anormalidad en los granos de las muestras palinológicas 

estudiadas, por lo que los datos antes mencionados parecen corresponder a la morfología típica 

del polen de la especie. Desafortunadamente no se pudieron hacer estudios comparativos con el 

polen de las flores de la progenie híbrida C. fraterna x C. argyrosperma, pero a decir de las 

pruebas de tinción realizadas para comprobar la viabilidad de los granos de dichas plantas, y del 

éxito obtenido en las retrocruzas con ambos progenitores realizadas en la Texas A & M 

University con duplicados de estos materiales (Wilson si al., 1994), es posible que su polen 

también haya sido normal, 

4) Etnología. 

Cucurbita fraterna tiene un ciclo de vida de aproximadamente 4 meses, el cual de manera 

general abarca el período comprendido entre agosto y noviembre (Cuadro 4) Las plantas 

comienzan a aparecer en los terrenos de cultivo aproximadamente un mes despúes de que han 

comenzado las lluvias. 
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C. algyrosperroa C. pooschom C. pepo C. fraterna 

Diámetro 
del Gi ano 

(pm) 
113 129 151 150 

Número de Poros 6.8 8.12 10-12 6.8 

Diámetro del Poto 
(gin) 

23 16 19 28 

Longitud de las 
Espinas 

(11m) 
12 9 12 10-14 

' 	Grosor de la Exilia 
( um) 

2 3 < 2 - 

Cuadro 6. Comparación de las características palinológicas de varias especies de Cucurbita 
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La floración de las plantas observadas en el campo comenzó en el mes de agosto, 

presentándose abundantes flores masculinas y muy pocas flores femeninas, un patrón comúnmente 

observado en las especies de Cucurbita estudiadas. Durante septiembre y octubre se observó la 

mayor cantidad de plantas en floración y dentro de este período también se observaron los 

primeros frutos. En el mes de noviembre, la mayor parte de las plantas se encontraron totalmente 

secas, quedando únicamente los frutos aún verdes pendiendo de las guías. 

Este tipo de comportamiento se observó en la mayoría de los individuos encontrados en 

"La Chaca"; sin embargo, algunas plantas de sitios cercanos presentaron diferencias fenológicas 

importantes. Por ello se han tratado como poblaciones fenológicamente diferentes (Cuadro 4). 

5) Visitantes Florales. 

El comportamiento floral de C. fraterna, al igual que el de sus visitantes, no difiere de lo 

que se ha comentado para las especies cultivadas. Sus flores se encontraron abiertas de 5:00 a 

9:00 am, período durante el cual eran abundantemente visitadas por las mismas especies de abejas 

y escarabajos que se encontraron visitando las flores de las especies cultivadas. Con base en las 

observaciones de campo se pudo apreciar que las flores más frecuentemente visitadas fueron las 

estaminadas, muy probablemente porque sus nectarios son más grandes que los de las flores 

pistiladas y por tanto ofrecen mayor cantidad de néctar o tal vez simplemente porque las flores 

estaminadas son mucho más abundantes. 
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Cucurbita fraterna x Cucurbita sp.? 

Aquí se incluyen los individuos con características morfológicas, tanto vegetativas como 

reproductivas, y fenológicas iguales a las descritas para C. fraterna, pero cuyos frutos presentaron 

pulpa de sabor dulce y color ligeramente amarillento. De estas plantas se recolectaron 20 frutos, 

cuyo tamaño promedio fue de 9.3 cm de largo por 6.0 cm de diámetro (Figura 20), es decir, 

ligeramente más grandes que los frutos amargos que miden en promedio 6.6 cm de largo por 5.5 

cm de diámetro. Estos frutos contenían de 19-361 semillas normalmente desarrolladas, 1-58 

semillas vacías y al igual que en los frutos de sabor amargo de C. fraterna. En los de sabor dulce 

tampoco se observaron casos de semillas germinadas precozmente. Las semillas de estas plantas 

midieron en promedio 0.8 cm de largo, 0.5 cm de ancho y 0.1 cm de grosor, igual que para el 

caso de las semillas de frutos amargos y presentaron forma ovada y coloración pardo clara con 

márgenes delgados del mismo color que el resto de la semilla (Figura 21 y Cuadro 3). 

11. Evidencias de Flujo Genético. 

La información anteriormente mencionada aporta una serie de evidencias que sugieren la 

posibilidad de flujo genético entre las especies de Cucurbita presentes en Vado el Moro, las 

cuales son descritas a continuación: 
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Figuttt 2.1). 	• 	uk-  nh i<1 rratern:: con pulpa de sabor dulce 

Figura 21. Semillas mal u
ra, .1:: los ;ruta, con pulpa de sabor dulce de Cuci

_illbjig fraterna. 
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1. Distribución Espacio-Temporal. 

La coexistencia de diferentes especies es, en primera instancia, un factor que favorece la 

posibilidad de intercambio genético entre ellas. Por tanto, para poder hablar de posibilidades de 

intercambio genético entre las diferentes especies en estudio, fue indespensable encontrarlas 

prosperando juntas. Como ha sido mencionado, tres especies del género Cucurbita se encontraron 

creciendo en "La Chaca". Este hecho constituye la primera evidencia a favor de la posibilidad 

de intercambio genético espontáneo. 

2. Fenología y Visitantes Rondes. 

De acuerdo con los calendarios fenológicos de las especies involucradas, y tal como se 

analizó antes, durante las visitas al campo se dieron periodos de coincidencia en la floración, en 

los cuales pudieron haberse producido híbridos naturales o espontáneos de los siguientes tipos: 

C. argyrosperma x C. moschata, C. moschata x C. argyjwerma, C. moschata  x C. fraterna, C. 

fraterna x C. argyrospirma y C. fraterna x C. moschata. 

En lo que respecta a los visitantes florales se encontró que las especies de insectos que 

visitan a todas las plantas del género Cucurbita son las mismas. Esto, aunado a su fenología, es 

un factor importante que posibilita la existencia de flujo genético, pues lógicamente no basta que 

existan los vectores involucrados en la hibridación, sino que es necesario que haya coincidencia 

entre las etapas de floración de las especies involucradas. 
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3. Híbridos Espontáneos. 

tina evidencia casi inequívoca de interacción entre especies silvestres y cultivadas en el 

género Cucurbita la constituye el hecho de encontrar frutos con pulpa de sabor dulce en 

poblaciones "silvestres", o el caso contrario, más comúnmente reportado, que consiste en 

encontrar frutos con pulpa de sabor amargo en poblaciones cultivadas. Como se mencionó 

anteriormente, el sabor amargo característico de los frutos silvestres obedece a la presencia de 

una alta concentración de cucurbitacinas, la cual está regulada por la expresión de un gene 

dominante. 

El haber encontrado plantas de C. fraterna con frutos dulces (tal como había sido 

reportado en 1987 por Andres) representa por tanto una importante evidencia de hibridación 

espontánea pues, no obstante que una de las primeras explicaciones a la expresión de sabor dulce 

en los frutos "silvestres" es que pudiera tratarse de algún mutante no amargo de la población 

silvestre, la frecuencia de aparición de frutos dulces en el sitio es relativamente alta. De 38 

frutos de C. fraterna recolectados en el campo, 20 presentaron pulpa de sabor dulce, lo cual 

equivale al 52.6% del total de frutos de apariencia silvestre que fueron recolectados. 

Tomando en cuenta que los frutos con pulpa de sabor dulce son ligeramente más grandes 

y considerando lo anteriormente expuesto en relación con el sabor de la pulpa de frutos silvestres 

de Cucurbita, existe la posibilidad de que estas plantas sean el resultado de hibridaciones 

espontáneas con alguna(s) especie(s) cultivada(s). Este fenómeno ha sido documentado para los 
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pares de taxa silvestre-cultivado del género Cucurbita, corno por ejemplo C. sororia-C. 

argyrosperma y C. maxima•C. andreana  (Nee, 1990), de manera que es posible que estas plantas 

representen generaciones avanzadas de híbridos entre C.. fraterna y alguna(s) de las especies 

cultivadas en el área y que, mediante procesos tales como introgresiones con estas últimas vio 

autocruzamientos, se ha hecho posible la expresión de un carácter recesivo representado por el 

sabor dulce en los frutos 

La información etnobotánica relacionada con la hibridación entre las especies cultivadas 

y C. fraterna, fue contundente. La gran mayoría de personas que dijeron desconocer algún caso 

de amargamiento de frutos cultivados eran gentes no dedicadas al campo, o bien, habitantes de 

sitios en los que la presencia de especies silvestres no es importante. Sin embargo, los habitantes 

de Llera de Canales, Villa de Casas y Vado el Moro, afirmaron conocer casos de amargamiento 

de frutos cultivados. Este hecho es importante si pensamos que se trata de los sitios en los que 

abunda la especie silvestre, y que además, se trata de informantes que en la mayoría de los casos 

son campesinos, y por lo tanto están en contacto estrecho con estos fenómenos. 

En Villa de Casas y Vado el Moro, por ejemplo, siempre que los lugareños mencionaron 

casos de amargamiento de frutos cultivados, dieron por hecho que este fenómeno se debía a la 

presencia de C. fratem en zonas cercanas a los terrenos de cultivo, de ahí que se realicen 

prácticas de deshierbe encaminadas a erradicar a la especie silvestre de las parcelas. Es muy 

importante mencionar que el caso contrario, es decir, la existencia de frutos de sabor dulce en 

plantas silvestres, no fue comentado por los campesinos. Sin embargo, la razón es fácil de 
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imaginar si consideramos que los frutos de las especies silvestres no son utilizados, ni tampoco 

consumidos; en consecuencia, no es común ni frecuente que los recolecten ni que prueben el 

sabor de su pulpa. 

La abundancia de C. fraterna  en el área de estudio y en general en la región en que esta 

se ubica, no sugiere que los deshierbes de los campesinos tengan un efecto importante en su 

sobrevivencia. No obstante, un repentino cambio en el uso del suelo en la región pudiera tener 

una consecuencia mayor pues, como ya se ha mencionado en los sitios en los que se practica la 

agricultura mecanizada, C. fraterna no parece tener muchas posibilidades de sobrevivir. Esto 

último, junto con la casi nula representación de la especie en las colecciones de germoplasma del 

mundo y a su carácter de planta endémica restringida, hacen que la especie se encuentre en serio 

peligro de extinción. 

4.11íbridos 

De los 46 cruzamientos realizados solo se obtuvieron 7 frutos híbridos. Cuatro de estos 

frutos resultaron del cruzamiento C. fraterna x C. moschata, dos del cruzamiento C. fraterna x 

C. argyrosperma, y el último del cruzamiento C. moschata x C. fraterna. De los 7 frutos híbridos 

que se obtuvieron, solo se pudieron recuperar 5, y de éstos, solamente 2 produjeron semillas 

normalmente desarrolladas (Cuadro 7). 
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Tipo 
de 

Cruzamiento 

No. de Frutos / 
No. de 

Polinizaciones 

% de Frutos 
Obtenidos 

Frutos con 
Semillas 

Desarrolladas 

No 	% 

Frutos con 
Semillas 

Vados 

No.  

U' X CM' 4 / 21 19 0 0 2 100 

CM X CF 1 	/ 	17 6 0 0 1 100 

CF X CA 2 / 2 100 2 I00 0 0 

CF X C1'' 0 / 5 0 0 0 0 0 

CE X CF3  0 / 1 0 (1 0 0 (1 

Cuadro 7. Resultados obtenidos en los cruzamientos artificiales. CF = Cucurbita fraterna; CA 
C. argyrospertna, CM - C. moschata; solo se recuperaron 2 de los 4 frutos obtenidos en 

este cruzamiento, 'autopolinizaciones, 'polinizaciones cruzadas. 
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Los frutos híbridos artificiales resultantes del cruzamiento C. fraterna x C. moschata no 

produjeron semillas. El híbrido resultante del cruzamiento C. moschata x C fratema, aunque 

produjo semillas éstas no presentaron desarrollo de cotiledones, mientras que los híbridos 

artificiales provenientes del cruzamiento C. fraterna x C. arpsrosperma (Cuadro 8), fueron los 

únicos que produjeron semillas con desarrollo normal de cotiledones y completamente viables 

(Figura 22) No obstante que ninguno de los frutos obtenidos mostró diferencias morfológicas 

respecto a los producidos naturalmente por las plantas receptoras de polen correspondientes 

(Figuras 23A-E, Cuadros 3 y 8), la cantidad y calidad de las semillas encontradas en cada uno 

de ellos sí fue notablemente diferente. 

Los frutos con pulpa de sabor dulce producidos de manera natural por las plantas de C. 

fraterna presentaron en promedio 255 semillas con los cotiledones desarrollados. Los frutos con 

pulpa de sabor amargo producidos en las mismas condiciones produjeron en promedio 84 

semillas con los cotiledones desarrollados, y los frutos de C. glwrosperma presentaron 

enpromedio 286 semillas con los cotiledones desarrollados. Contrastando con esto, los frutos 

híbridos correspondientes a la cruza de ambas especies presentaron solamente un promedio de 

50 semillas con los cotiledones desarrollados. Mientras que cada fruto natural de C. moschata 

produjo en promedio 522 con los cotiledones desarrollados, el fruto híbrido tipo C. moschata x 

C. fraterna, a pesar de que su aspecto era similar al de los otros frutos de C. moschata, presentó 

un tamaño considerablemente menor y produjo solamente 46 semillas sin desarrollo de 

cotiledones (Cuadro 3). 

72 



L 

U' X CA CE X CA CM X U' CP' X CM Ch.  X CM 

Largo Fruto 

(cros.) 

8.0 8.0 11.0 5.7 741 

Diámetro Fruto 

(cm) 

6.0 6.0 13.0 5.0 5.0 

No. de Semillas 

Desarrolladas 

20 80 0 0 0 

No. de Semillas 

Vacías 

4 8 46 27 78 

Puso 15 Semillas 

(gra.) 

0.4 0 3 - - 

Forma del Fruto Globoso Globoso Pirifonne Globoso Globoso 

Color del Fruto Verde con rayas 

longitudinales 
blancas y 

delgadas, y 

pequeñas 

manchas blancas, 

madurando de 

color amarillo- 

pardusco 

Verde con rucas 

longitudinales 

blancas y 

delgadas, y 

pequeñas 

manchas blancas, 

madurando de 

color amarillo- 

pardusco 

Verde con 

manchas más 

claras cuando 

inmaduro, 

tornándose 

amarillo- 

pardusco al 

madurar 

Verde con rayas 

longitudinales 

blancas y 

delgada*, y 

pequeñas 

manchas blancas, 
madurando de 

color amarillo- 

pardusco 

Verde con rayas 

longitudinales 

blancas y 

delgadas, y 

pequeñas 

manchas 
blancas, 

madurando de 

color amarillo-

pardusco 

Color Pulpa Amarillenta Amarillenta Anaranjada Mimo Blanca 

Sabor Pulpa Dulce Dulce Dulce Dulce Dulce 

Caracteristicas 

del Pedúnculo 

Delgado, leñoso. 

anguloso, poco 

engrosado en la 

unión con el 

fruto 

Delgado, leñoso. 
anguloso. poco 

engrosado en la 

11111Ó11 con el 

fruto 

Leñoso. 

anguloso, 

claramente 

engiosado en la 

unión con el 
torro 

Delgado, leñoso, 
anguloso, poco 

engrosado en la 

unión con el 

fruto 

Delgado, leñoso, 
anguloso, poco 

engrosado en la 

unión con el 

fruto 

Cuadro 8. Características de los frutos y semillas obtenidos al cruzar en el campo a las 
especies silvestres y cultivadas de Cucurbita presentes en Vado el Moro, Tamaulipas, durante 
la temporada julio-diciembre de 1991. 
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Figuni 22. Semillas de los frutos Inbridos Cticurbna fraterna 	fruyrosperma ssp 
argyrosperma. 
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Figura 23 . Frutos obtenidos en los diferentes cruzamientos Jiitre especies de Cu....... 
realizados en Vado el Moro. C. fraterna x C. atgyrosperma (A-l3). C. fraterna x C. moschata 
(C) y C. moschata x C. fraterna (D-E) 
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Estos resultados, junto con el hecho de no haber obtenido frutos con semillas viables en 

las autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas en C fraterna, contrastan fuertemente con lo 

encontrado por T. Andres (1991, com.pers.) para polinizaciones artificiales realizadas en campos 

experimentales con estas mismas especies (Cuadro 9) ,  

Para intentar explicar las causas del número bajo de híbridos obtenidos no debe dejar de 

considerarse la posibilidad de que las cruzas no hayan sido realizadas en el tiempo adecuado, o 

incluso que se hubieran observado errores en la técnica de polinización o manejo del polen. 

Contardi (1939) reportó que las posibilidades de éxito en polinizaciones controladas entre las 

species de Cucurbita se ven reducidas cuando se maltrata la corola de la flor femenina, una 

práctica que fue constante en la realización de este trabajo. 

Un duplicado de todas las muestras fueron utilizadas simultaneamente en el Departamento 

de Biología de la Universidad de Texas A&M, con el propósito de realizar estudios de biología 

molecular (Wilson eI  41., 1994). Este estudio reveló que los únicos frutos que muestran evidencias 

claras de la interacción de C. fraterna con alguna de las especies cultivadas nativas de la 

localidad fueron los producidos por los híbridos artificiales, mientras que los frutos de C. 

fraterna con pulpa de sabor dulce y que en éste trabajo han sido tratados como posibles híbridos 

naturales, no mostraron evidencia alguna de hibridación primaria con las dos especies cultivadas 

de Vado el Moro. Sin embargo, los análisis revelaron la presencia de un alelo común en C. pepo, 

lo cual sugiere que estos frutos dulces pudieran representar generaciones avanzadas de híbridos 

entre estas dos especies. 
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Tipo de 
Cruzamiento 

NoTrutosíNoPolin No. y % de Frutos 
sin Semillas 

No. y % de Frutos 
con Semillas 

No. Semillas/Fruto 

C'1: X CF 13/13 I 	 3 9 	63 51-200 

CF X CF 8/9 1 	 2 5 	69 51-200 

CA X CF 0/4 0 	 0 0 	 0 0 

C4 X CA 0/2 0 	 0 0 	 0 0 

CI: X CS 0/4 0 	 0 0 	 0 O 

CS X CF 5/7 0 	 0 5 	100 <25 

CF X CM 1/1 1 	 0 0 	 0 0 

CM X CF 0/1 0 	 0 0 	 0 O 

Cuadro 9. Result:dos de hibridaciones artificiales en can pos experimentales, obtenidos por 

T.C. Andres en la estación de Geneva, Ithaca, NY. Datos inéditos proporcionados por T.C. 

Andres en 1991. CA 	Cucurbita aigyrosperma ssp. argyrospermit; CF = C. fraterna.  CM 

C. moschata y CS = C. aruvrosperma spp sororia. 
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Por otra parte, este lote de semillas produjo plantas con características similares a las 

descritas anteriormente, pero además se lograron producir flores y frutos para todas ellas y, en 

el caso de los de origen híbrido, las flores y frutos producidos presentaron rasgos claramente 

intermedios entre los de sus progenitores (Figura 24). 

5) Trabajo de Invernadem, 

Los resultados obtenidos en el invernadero aportaron datos importantes que podrían 

considerarse como evidencias de flujo genético entre algunas de las especies estudiadas. Con el 

propósito de analizar las características fenológicas de las especies estudiadas, principalmente 

para comprobar si el comportamiento de los híbridos artificiales era parecido al de la planta 

receptora o donadora de polen, o bien, si presentaban un comportamiento intermedio, se 

sembraron los diferentes materiales tal como expuso en el método.  

Si consideramos el cuadro 10 en el que se muestra el resumen de los hechos registrados 

durante el trabajo de invernadero, podemos notar que las especies estudiadas se comportaron de 

manera muy similar a como lo hicieron en el campo, principalmente, durante el segundo período 

de siembra que coincidió con el tiempo real en el que las plantas crecen en el campo. 

El hecho mas evidente fue la precocidad en el desarrollo de C. argvrosperma que, como 

se ha mencionado, es conocida por este hecho como "calabaza temprana". El comportamiento de 

las plantas de esta especie fue el mas parecido al de las plantas de C. pepo.  Para ambas especies, 
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Figura 24. Flores estimuladas, frutos y semillas de los hibridos Cucurbita ar2yrosperma ssp 

arzynn;_pema x 	fraterna crecidos en la Universidad de lesas A & M Tornadas de Wilson 

et al i 1994) 
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Cuadro 10. Comparación del desarrollo observado durante la prime a (dato super or) y 

segunda (dato inferior) temporadas de cultivo en invernadero, de las poblaciones silvestres y 

cultivadas de Cu_curbita de Vado el Moro, Tamaulipas, y las plantas híbridas obtenidas entre 

ellas. Todos los datos están expresados en días a partir de la fecha de siembra. 
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todos los hechos registrados, desde la germinación hasta la muerte de las plantas, transcurrieron 

en un período de cuatro meses, tiempo en el cual las plantas de C. moschata apenas se 

encontraban produciendo flores estaminadas y lucian aún vigorosas. Al igual que ocurrió en el 

campo, a pesar de la precocidad de C. argvrnmerma, también se observó un período de 

coincidencia en la floración de todas las especies en estudio. 

En lo que respecta a las plantas silvestres, es importante mencionar que el aspecto de las 

que se produjeron a partir de semillas provenientes de frutos con sabor dulce (híbridos 

espontáneos), fue muy similar al de las plantas cultivadas, ya que eran mucho más grandes y más 

vigorosas que las plantas provenientes de semillas obtenidas de frutos amargos. Además 

permanecieron vivas durante un tiempo mayor; durante la primera temporada de siembra el 

comportamiento de las plantas de C. moschata  y C. fraterna de frutos dulces fue idéntico. 

El comportamiento de los híbridos artificiales si parecía ser una mezcla del observado en 

las especies silvestres y cultivadas. En cuanto a la germinación , aparición de hojas cotiledonares 

y verdaderas el tiempo fue el mismo que para el caso de las plantas silvestres. En lo que toca a 

la aparición de las flores estaminadas, ésta fue, cuando menos durante la segunda temporada, al 

mismo tiempo que la de C. argyrosperma. Las especies silvestres comenzaron a producir flores 

estaminadas varios días después. 

Por otra parte, el tamaño y vigor de los híbridos fue mucho mayor que el de las plantas 

silvestres, de manera que su aspecto era mucho más parecido al de las plantas cultivadas. Otro 
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hecho muy importante fue que, excepto para C. pepo durante la segunda temporada, solamente 

los híbridos artificiales produjeros flores pistiladas, aun cuando éstas no llegaron a abrir, pues se 

secaron aún inmaduras. al tiempo que las plantas comenzaron a tomarse amarillentas y 

posteriormente se secaron. 

Un fenómeno que se observó en las tres especies cultivadas fue un "crecimiento forzado 

o anormal" de las plantas. Una vez que comenzó la producción de flores estaminadas, las plantas 

desarrollaron gran cantidad de entrenudos comparativamente más cortos que los iniciales. Esto 

pudo ser una respuesta a la búsqueda de recursos que pudieran ser invertidos en la producción 

de flores pistiladas para completar su ciclo. Corno se nmcionó, las plantas crecieron en un 

espacio limitado y por tanto la cantidad de nutrientes también era limitada, 	lo cual 

probablemente no permitió la fructificación y provocó el desarrollo apresurado de las plantas. 

HL Análisis Fenétice. 

En la Figura 25 se muestra el fenograma que se obtuvo luego de realizar el análisis de 

agrupamiento de los 9 OTU's involucrados. Inicialmente, podemos apreciar una muy clara 

separación del grupo de especies cultivadas con respecto al de las silvestres. Este es un resultado 

esperado, si consideramos que las diferencias morfológicas entre plantas cultivadas y silvestres 

son muy marcadas pues, en general, las plantas cultivadas son más grandes en todas sus 

estructuras. Dentro del grupo de las especies cultivadas encontramos mayor similitud entre las 

dos especies nativas de la localidad, que entre éstas y C. pepo.  
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Figura 25 . Fenograma obtenido en el análisis fenético de las características morfológicas de 
las especies de Cucurbita. ARG - C. argyrosperma spp. as'rosperma; FRA = C.  fraterna 
(frutos amargos); FRD = C. fraterna (frutos dulces); Hl? = C. fraterna (sabor desconocido de 
los frutos); H16,1-117 = Híbridos C.  fraterna x C. argyrosperma; CSP = C. sp. 

83 



En el grupo que incluye a las especies silvestres, se pueden separar tres subgrupos: El 

primero está formado por las plantas de Cucurbita fraterna con frutos dulces, amargos y aquellos 

que no produjeron frutos; el segundo lo conforman los híbridos artificiales resultantes del 

cruzamiento Cucurbita fraterna x Cucurbita argyrosperma. y el tercero sólo está constituido por 

Cucurbita sp., que al parecer se trata de Cucurbita aray_r_l)sperma Huber ssp. sororia (L.II. Bailey) 

Merrick & Bates 

La posición de los híbridos artificiales os un tanto sorprendente, pues se esperaría que se 

encontraran ubicados entre las plantas cultivadas y las silvestres, ya que son el resultado del 

cruzamiento entre ambas. Sin embargo, lo único que refleja su posición es que, cuando menos 

en esta generación, son mucho más parecidas a la planta receptora de polen (C. fraterna). Sin 

embargo, resulta claro que estos resultados son diferentes en generaciones posteriores pues, como 

ya se ha mencionado, Wilson 	i (1994) encontraron que las flores, frutos y semillas de la 

progenie derivada de los híbridos sí pueden tener dimensiones y características morfológicas 

intermedias entre sus dos progenitores (Figura 24). 

Es importante hacer notar que aun cuando a partir de las polinizaciones artificiales 

podríamos decir que C. fratema está relacionada de alguna manera con alguna especie cultivada, 

eso no se vé reflejado en el fenograma. 
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CONCLUSIONES 

I - En la región de Vado El Moro se encontró que es posible hallar campos de cultivo en donde 

coexistan Cucurbita fraterna y cuando menos dos especies cultivadas representadas por variedades 

o razas locales. Dichas especies son C. moschata y C arpsrosperm_a, mientras que se hizo 

evidente que el cultivo de C. pepo es muy poco frecuente y que se trata de una especie que 

siempre está representada por cultivares comerciales. 

2.- En toda la región de estudio se encontró que C. fraterna es una especie frecuente que prospera 

principalmente como arvense en milpas o en sitios que de alguna forma están influidos por las 

prácticas de agricultura tradicional, lo cual revela una fuerte asociación entre esta especie y el 

hombre y hace mucho más factible el intercambio genético con especies cultivadas, 

3.- Las evidencias de campo como por ejemplo el hallazgo de frutos dulces en poblaciones 

silvestres y la información etnobotánica que afirma la presencia ocasional de frutos amargos en 

poblaciones cultivadas, junto con la sobreposición de los períodos de floración de las especies 

cultivadas y C. fraterna, y el que todas ellas sean visitadas por las mismas especies de insectos 

(Peponapis azteca y P. smithi), indican que es posible el intercambio genético silvestre-cultivo 

de manera natural. 

4.- Los experimentos de hibridación artificial que se realizaron en el campo confirmaron lo 

señalado en el punto anterior y demostraron que C. fraterna es capaz de hibridizar exitosamente 
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(híbridos que produjeron frutos con semillas viables) con C. aravrosperma, por lo menos cuando 

esta última es la que aporta el polen. Las evidencias moleculares aportadas en otros trabajos, por 

su parte, también sugieren que dicho intercambio pueda (corno es de esperarse) llevarse a cabo 

con C. pepo y que posiblemente de este cruzamiento se deriven las plantas que producen frutos 

dulces. Por su parte, la escasa relación de C. fraterna con C. pioschata pudo ser corroborada en 

este trabajo, pues los frutos híbridos producidos en cruzamientos artificiales entre estas dos 

especies y en ambas direcciones siempre carecieron de semillas. 

5.- Todos estos fenómenos, sin embargo, no son factibles de deducirse fácilmente con la 

observación de características morfológicas vegetativas de las plantas, y no pudieron hacerse 

evidentes mediante el análisis fenético, principalmente porque no se observó que las plantas de 

origen híbrido y las supuestamente híbridas (plantas silvestres productoras de frutos dulces) 

presentaran una morfología que las ubicara en una posición claramente intermedia entre sus dos 

progenitores, y porque el análisis de las características morfológicas no indica que C. fraterna sea 

una especie cercana a cualquiera de las especies cultivadas. No obstante, en otro trabajo 

simultáneo en el que se consiguió que las plantas hibridas lograran fructificar (Wilson el al., 

1994), la morfología intermedia de estas sí se hizo evidente. 

6.- La información etnobotánica recabada en el campo indicó que los campesinos de diferentes 

partes de la localidad tipo de C. fraterna han detectado frutos de sabor amargo en plantas 

cultivadas asociadas a esta especie silvestre, por lo cual a esta última se le considera una maleza 

y entre sus prácticas agrícolas incluyen el deshierbe de sus plántulas. Esto, sin embargo, no 
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parece tener un efecto importante en la abundancia de la especie en la región, la cual como ya 

se dijo es paradójicamente más notable en los sitios de cultivo. 

7. La fuerte asociación de C. fraterna con las zonas en las que se practica la agricultura 

tradicional. las grandes posibilidades de cambio de uso del suelo en su área de distribución 

natural, además de su carácter de planta endémica restringida y la prácticamente nula 

representación que de ella se tiene en las colecciones de germoplasma del mundo, hacen que esta 

especie se encuentre seriamente amenazada con la extinción y que en consecuencia sea urgente 

tomar medidas para su conservación. 

Las medidas para la conservación de C. fraterna,  deberán contemplar no sólo la simple 

conservación ex sin'  de sus semillas en bancos de germoplasma, sino también estrategias 

simultáneas más complejas, que estén encaminadas a la conservación de los sistemas agrícolas 

tradicionales en su totalidad. Está demostrado que en este tipo de sistemas, esta especie y muchas 

otras relacionadas con cultivos, encuentran el hábitat más adecuado para su sobrevivencia y para 

el mantenimiento continuo de su evolución en conjunto con las plantas cultivadas con las que se 

relacionan. 

8. Las posibilidades de flujo genético exitoso de C. fraterna con más de una especie cultivada 

del género que ha sido posible demostrar en este estudio, hacen que lo señalado en e) punto 

anterior cobre una importancia mucho mayor y sugieren que muchos más estudios de este tipo 

se realicen en conjunto con evaluaciones del potencial de las especies silvestres como recursos 
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genéticos para el mejoramiento de los cultivos Este tipo de investigaciones interdisciplinarias 

seguramente permitirán determinar con mayor certeza las prioridades y estrategias para la 

adecuada conservación del germoplasma del género Cucurbita. 
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ANEXO 1 

"EJEMPLARES REVISADOS DE C. fraterna 	HAILEY" 

Nuevo León 

29-30 km S from Sabinas Hidalgo, along Mex. Hwy. 85. Alt. 400 m. Low bilis, rocky terrain, 

Joshua trees, shrubs, on roadside. J.V.A.  Dieterle  3800. 19/10/1971.(MICH). (hojas, flores 

estaminadas, flores pistiladas y frutos). Datos proporcionados por T. Andres. 

20 km N of Cienega de Flores. Alt. 550 ni. Grassy roadside. J.V.A. Dieterle  3804. 

19/10/1971,(MICI-1). (hojas y flores estaminadas). Datos proporcionados por T. Andres. 

Tamaulipas 

Mpio. Llera de Canales. At Rancho Nuevo, along fiwy. Mex. 85, 6.5 km S of ntonument to the 

Tropic of Cancer and 10 km (hy air) NNE of Llera de Canales. 23°-24'N; 99°-00'W. Alt. 325 m. 

Flat valley between mesas, scrub forest mostly cleared for cultivation, along roadside next to 

fencerow and short-tree forest (roadside burned in winter). Small plant growing along ground, 

1.5 m. T.C. Andres. & 	Wyland  8.. 15/11 /1 985. (NY) (hojas, flores estaminadas y frutos). 

Mpio. Llera de Canales Along Hyw Mex 85 near the Microondas (microwave) tower, between 

fiera and Rancho Nuevo, 5 km (hy air) NNE of Llera de Canales. 23°-22'N; 99°-00'W. Alt. 500 

m. Thom scrub woods, on flat mesa top with volcanic bedrock. Vine on ground, a small 

struggling plant has smaller, stiffer and more divided leaves held erect. Buds and old, fiowers 

yellow-orange, closed at 5:00 P.M. M.  NeeJ.1. Calzada 33198.  26/9/I986.(MEXU, TEX). 

(hojas y flores estaminadas). 

Mpio. Llera de Canales. At Rancho Nuevo, along 1-lyw. Mex. 85, 6.5 km S of monument to the 
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Tropic of Cancer and 10 km (by air) NNE of Llera de Canales. 23°-24'N; 99°-00'W. Alt. 325 

m. Scrub forest tnostly cleared for cultivation. Etat valley between mesas. Single vine. Fetnale 

flower, corolla and stigma orange. Said to have no uses and the plant to be all dried up now at 

the end of the growing season. "Calabacilla loca".M. Nee & T. Andres 32493. 9/1 /1986 (NY). 

(hojas y flores estaminadas). 

Mpio. Llera de Canales. Along roadside Mesa de Llera. Herbaceous vine. Corolia orange-yellow. 

C.L. Lundell & A.A. Lundell 7289. 19/7/1937. (MICH, MO, TEX; holotipo e isotipos). (hojas 

y flores estaminadas). 

Mpio. Victoria. Camino Vicente Guerrero a El Molino, 30 km de Victoria. Bosque de Coniferas.  

Alt. 880 msnm. Trepadora, flor amarilla. M. Yaiiez 460. 23/9/1985. (TEX). (hojas y flores 

estaminadas). 

Mpio. Casas. El Piruli, along hwy. Mex. 70, 65 km E of Cd. Victoria, NE foothills of Sierra de 

Tamaulipas. 23°-34'N; 98°-32'W. Alt. 400 m. Mixed small tree forest and open grassland pastures 

and agriculture field. Jurassic limestone interspersed with volcanic intrusions. Short vines. 8 

mature fruits found; ranging from still green with lighter green stripes and flecking to almost 

complete. Few flowers. T.C. Andres & M. Nee 179. 10/1/1986. (NY) 

Mpio. Casas. El Piruli, along hwy. Mex. 70, 65 km E of Cd. Victoria. Northern foot hills of 

Sierra de Tamaulipas. 23°-34'N; 98°-32'W. Alt. 400 m. Mixed small tree Forest and open 

grassland pasture and agriculture fields. Jurassic limestone interspersed with volcanic intrusions. 

Young flowering plant found. T.C. Andres & M. Nee 18J. 10/1/1986.(NY). (hojas, flores 

estaminadas, flores pistiladas y raíz). 

Mpio. Casas. Along hwy. Mex. 70, between Cd. Victoria. and Soto La Marina, at Vado el Moro. 

23°-34'N; 98°-35'W. Alt. 300 m. Subtropical dry forest along now dry stream valley through 

limestone bilis. Larger leaves with silver blotches in vein axils aboye. Flower orange-yellow. Said 

to have germinated a month ago with autumm rains. "Calabacilla". No uses but plants said to 
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resist the "plagas" (diseases and insects►  which affect the, locally grown C moschata  and C.', 

argyrosperma.  M. Nee & J I. Calzada 33203.  27/9/1986 (MEXU, MO, NY). (hojas y flores 

estaminadas). 

Mpío. Casas. Along hwy.Mex.70 between Ciudad Victoria and Soto La Marina, at Vado El Pirulí. 

23°-34'N; 98°-3I'W. Alt. 400 m. Roadside with herbs and shrubs, through limestone hills with 

dry tropical forest. Vines common among herbs. "Calabacilla". M.  Nee &  J.1. Calzada 33205.  

27/9/1986. (TEX). (hojas y flores estaminadas). 
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ANEXO 2 

"LISTA DE PLANTAS COLECTADAS POR LOCALIDAD (VLIO-DICIEMBRE 1991) 

S = SILVESIRE, C = cULTIVADA, A = ARVENSE, II = HIBRIDO" 

Ejido Centauro, desviación a Nuevo Quintero carretera via corta Gonzalez-Ciudad Victoria 

23'00'N; 	98°36'W. 

24/07/1991. 

170 msnm. 	Milpa 	con 	calabaza 	y 	melón. 	Col.I.Rodriguez 	& 	R.Lira. 

No Familia Genero Especie S/C/A 

25 Cucurbitaceae C'ucurbita argyrosperma ssp. IrgyrDspeEDA C' 
26 Cucurbitaceae Cucumis melo C 
27 Cucurbitaceae Cucumis arsuria A 

28 Cucurbitaceae Ibervillea lindheimeri S 
28A Cucurbitaceae lbervillga lindeimeri  S 

Desviación Monterrey-Soto La Marina 23°42'N; 99°06'W 350 msnm. A orillas de la carretera. 
Col.I.Rodríguez & R Lira 25/07/1991. 

29 	Cucurbitaceae 	Cucumis melp var chito 	 S 
30 	Convolvulaceae 	Merremia 2 	 S 

Municipio de Villa de Casas. 23'45.N; 98°43'W. 200 msnm. Col.l Rodríguez & R. Lira. 
25/07/1991. 

30A Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
3013 Cucurbitaceae Doyerea emetocathartica S 
31 Cucurbitaceae Cucumis melo var chito S 

Vado el Moro, Municipio de Villa de Casas. 21'34'N; 98°35'W. 240 msnm Ves Selva baja 

caducifolia, perturbada Col.l.Rodriguez y R. Lira 25/07/1991. 

31A Cucurbitaceae ppylrga  metocathartica S 
3 I B Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
32 Cycadaceae S 
33 Cucurbitaceae Cucurbita argyroswma S 
34 Cucurbitaceae Citrullus lanatus C 
35 Leguminosae Pithecellobium ebano S 
36 Leguminosae Pithecellobitim ebano S 
37 Verbenaceae LiPP_14 sp. S 
38 Verbenaceae Largana sp. S 
39 Compositae S 
40 Acanthaceae Ruellia sp S 
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41 Apocynaceae s 
42 Boraginaceae Cordia boissigd S 
43 Leguminosae Senna sp. S 

44 Leguminosae Eysenhardtia sp. S 
45 Compositae Parthenium sp. S 
46 Labiateae Salvia sp. S 
47 Mavaceae Abutilon sp. S 
48 Malpighiaceae Bunchosia sp. S 
49 Scrophulariac. Teucrium cubense S 
50 Verbenaceae S 
51 Verbenaceae S 
52 Compositae Parthenium sp. S 
53 Labiatae Ocimum sp. S 
54 Asclepiadaceae Cynanchum sp. S 
55 Euphorbiaceae Croton sp. S 
56 S 
57 S 

Desviación Ejidos La Gloria. Ejidos 19 de abril y 5 de febrero. 23°36'N; 98°48'W. y 23°34'N; 98°48'W 
210 msnm. I.Rodríguez & R. Lira. 25/07/1991. 

58 Cucurbitaceae Cucurbita peno C 
58A Cucurbitaceae Cucurbita palio C 
59 Cucurbitaceae Cucumis S 
60 Cucutbitaceae Cucumis S 
61 Cucurbitaceae Cucurbita pepo  C 

22 Km de Cd. Victoria hacia SLP. La San Juana. 23°56'N; 98°81'W. 290 msnm. Col.l.Rodriguez & R. 
Lira 26/07/1991. 

62 	Cucurbitaceae 	Cucurbita pepo 

A 12 km de la desviación hacia Villa de Reyes, 22°00'N; 100°54'W. Coll.Rodríguez & R. Lira. 
27/07/1991. 

62A Cucurbitaceae Cucurbita pepo C 
63 Solanaceae Capsicum annum C 
63A Solanaceae Capsicum annum C 
6313 Solanaceae Capsicurn annum C 

Vado el Moro, Municipio de Villa de Casas. 23°34N, 98°35'W 240 msnm. Veg. Selva baja caducifolia, 
perturbada Col.I.Rodríguez & H. Gómez de Silva 23-25/08/1991. 

64 	Cucurbitaceae 	Cucurbita fraterna 	 S 
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65 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 

66 Cucurbitaceae Cucurbija moschata C 
67 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 

68 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
69 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
70 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
71 Cucurbitaceae Cucurbita moschatg C 
72 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
73 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
74 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
75 Convolvulaceae Ipomoea sp. S 
76 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
77 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
78 Cucurbitaceae Cucurbita argslo_sperma C 
79 Cucurbitaceae Cucurtnla sp. S 
80 Graminae hancum sp. S 
81 Acanthaceae S 
82 Compositae Parthenium sp. S 
83 Graminae Setaria sp. S 
84 Compositae S 
85 Labiateae S 
86 Loasaceae Mentzelig hisgida S 

Vado el Moro, Municipio de Villa de Casas. 23°34'N; 98°35'W. 240 msnm. Veg. Selva baja caducifolia, 
perturbada. Col.I.Rodríguez & E.Rodríguez. 16109/1 991. 

87 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
88 Compositae Baccharis sp. S 
89 Convolvulaceae Ipomoea sp. S 
90 Scrophulariac Teucrium sp. S 
91 Polygonaceae Polygonum sp. S 
92 Loasaceae Eucnide sp. S 
93 Cucurbitaceae Cucurbila_ 	fraterna S 
94 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
95 Cucurbitaceae Cticirmis ,ariguria S 
96 Cucurbitaceae Cucumis meto var. chito S 
97 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
98 Leguminosae Senna sp. S 
99 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
100 Bignoniaceae S 

Vado el Moro Municipio de Villa de Casas. 23°34'N; 98°35'W. 240 msnm. Veg. Selva baja caducifolia, 
perturbada. I.Rodriguez. 10.14/10/1991. 
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101 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna 
102 Cucurbitaceae C.1,0.11)04 fraterna 
103 Cucurbitaceae Cucurni S Sil 

104 Solanaceae Capsicum annum 
105 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna 

Vado el Moro, Municipio de Villa de ('asas 23"34N: 98".35'W 
perturbada !Rodríguez. 14-18/11/1991 

240 rnsmn. Veg. Selva baja caducifolia, 

108 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna s 
109 Verbenaceae Lantana sp 

s 110 Solanaceae Solarium sp 
111 Mal vaceae Abutilon sp 
112 Compositae Eupatorrum sp. S 
11.3 Sterculaceae? Waltheria? S 
114 Convolvulaceae 1pontoea sp s 
115 Papavaraceae Arsernone sp.  A 
I lo Solanaceae Solanum sp S 
117 Euphorbiaceae Croton ciliatogland_ulifer 
118 Verbenaceae s 
119 13egoniaceae Regon:ta sp.  S 
120 Cucurbitaceae Cucurbita frayrna S 
121 C'ampantilaceae S 
122 S 
123 Sapindaceae Serjania sp S 
124 Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma ssp. sororia? s 
125 Cueurbitaceae Cucurbita ar yrosp_erma ssp 	sororia? S 
126 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna s 
127 1.ythraceae lieitnia salicifolia S 
128 Leguminosae Slplyt sp.  S 
129 I3oraginaceae Corla bo1ssren S 
130 Solanaceae Solarium sp 
131 Plumbaginaceite "fp hago sp s 
132 Leguntinosae 

Vado el Moro, Municipio de Villa de ('asas 2314'N, 9815'W 240 msnm. Veg. Selva baja caducifolia, 
perturbada. 1 Rodríguez. 14-18/12/1991. 

133 
	

Cuembilacezte 
134 
	

Cucurbitaceae 
1.35A Cueurbitaceae 
13513 Cucurbitaceae 
1350 Cucurbitaceae 
13513 Cucurbitaceae  

Cucurbita fraterna 	 S 
Cucurbita fraterna 	 S 
Cucurbita arlyrosperma ssp. argyrosperma 
CucurhitA argyrospgrina spp. lirgyrosperma 
Cucurbita argyrosperma spp argyrosperma 
Cucurbita argyrosperma ssp. arsyrosperma 
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135E Cucurbitaceae Cucurbita argyronerrna spp. arlyrosperma C 
I35F Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma ssp. arkvrosperma C 

I35G Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma ssp. argyrosperma C 

13511 Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma ssp. argurospqma C 
1351 Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma ssp. argyrosperma C 
135J Cucurbitaceae Cucurbita arlyrospertna ssp. grarospgrma C 
136A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 

1368 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
136C Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
137 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
138 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
I39A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
13913 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
140 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
141A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
141E Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142B Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142C Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142D Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142E Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142F Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
I42G Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
14211 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
1421 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
142J Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
I42K Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
1421. Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
143 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
144 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
145 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
146 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
147 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
148 Papaveraceae Aruemone sp. A 
149 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
150 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
151 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
152 Cucurbitaceae C. fraterna x C. argyrosperma H 
153 Cucurbitaceae C. fraterna x C. argyrosperma U 
154 Cucurbitaceae C. moschata x C. fraterna 11 
155 Cucurbitaceae C. fraterna x C. moschata 11 
156 Cucurbitaceae C. fraterna x C. moschata 11 
157 Cucurbitaceae Cucurbita fraternafraterna S 
158 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
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15 9  Cucurbi tac Joe (lucraba" fraterna S 
160 C'ucurbitac,;oe eircurhita fratcrua S 
160A Cueurbnaccos.. Cucurbita fraterno S 
161 Cucurbitaceae Cuctubita fraterna S 
161A Cucurhitaceiv: Cucurbita fraterna S 

Invernadero del Instinto de Biologia, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D F 2240 
msnin 1 Rodríguez. 17/12/1992. 

163 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
16313 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
164 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
165 Cucurbitaceae Cucurbita argyrospertna ssp. arsysiosperma C.' 
166 Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma spp. argyrospertna C' 
166A Cucurbitaceae Cucurbita aravrosperma spp. arayrospestna C 
167 Cucurbitaceae Cucurbim moschata C 
I67A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
1678 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
168 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
168A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
16811 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
169 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
169A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
169B Cucurbitaceae Cucurbita moschata C. 

169C Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
170 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
171 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
171 A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C' 
17113 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
17IC Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
172 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
173 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
I73A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
17313 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
1730 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
174 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
174A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
I74B Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
175 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
175A Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
I75B Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
176 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
177 Cucurbitaceae Cucurbrra fraterna S 
178 Cucurbitaceae C.fraterna x C.aravrospertna S 
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178A Cucurbitaceae 	(' fraterna x (' argyrospetina 	 S 

Imernadero del Instinto de Biologia. Universidad Nacional kuttinoina de N'eme() México, 	2240 
msnm 1 Rodriguez & O. Castilla 17. 07 1093 

179 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna s 
180 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
181 Cucurhitaceae Cucurbita fraterna S 
182 Cucurbitaceae Cueto-bita fraterna s 
183 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
184 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna s 
1S5 Cucurbitaceae Cucurbita pepo (- 
185:1 Cucurbitaceae Cucurbita pepo C 
186 Cucurbitaceae C. fraterna x C. argyrosperina 1-1 
187 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
188 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
1811 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
1888 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
189 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
190 Cucurbitaceae C. fraterna x C. arevrosperma 11 
191 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
192 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
193 Cucurbitaceae Cucurbita pepo var ovifera C 
194 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
105 Cucurbitaceae Circus-1MA argyrosperma spp. argysosperina C 

lusa:ladero del Instinto de Biologia. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 2240 
msnm. 1. Rodriguez & J Castrejen 24/081993 

106 Cucurbitaceae Cucurbita itioscliata C 
197 Cucurbitaceae Cucurbita mnsplima C 
198 Cucurbitaceae Cucurbita fraternA S 
109 Cucurbitaceae C'ueurbita moschata C 
200 Cucurbitaceae Cucurbita ftaterna S 
201 Cucurbitaceae (.fraterna x (' argysos_perina 11 
202 Cucurbitaceae Cuctirbna moschata C 
203 Cucurbitaceae Cucurbita pepo C 
204 Cucurbitaceae Cucurbita argyrospeAma ssp. argyrosperma C 
21)5 Cucurbitaceae Cucurbita argyrosperma spp. argyrosperulli C 
20o Cucurbitaceae Cucurbita argy_rn_sperrita spp algysnsperitut (' 
/07 Cucurbitaceae Cucurbita fraterna S 
208 Cucurbitaceae Cucurbita moschata C 
209 Cucurbitaceae Cucurbita moschata U 
210 Cuco rbi taceae Cucurbita moschata C 
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1 I 	Ciicurbitacezte 	Cticurhu4 pujghitta 	 C 

TODOS 111., EIEMPI ARES IIAN SI110 DMISIIAIXXS IN 1A «MICCIÓN DEL 11111UARIO NACIONAL DF MÉXICO MINO. 
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ANEXO 3 

"LISTADO DE VISTTAN'TES FLORALES COLECTADOS EN LAS nesuvrAs ESPECIE:S DE Curtirbita  
ENCONTRADAS EN LA CHACA" 

No. COI.. FECHA ESPECIE SEXO COLECTADA EN . 

I 23/08/1991 Peponapis azteca M Cucurbita moschata 
M Cucurbita fraterna 

2 23/07/1991 Peponapis smithi M Cucurbita fraterna 
3 23/09/1991 Peponapis azteca M Cucurbita fraterna 
4 23/09/1991 Peponapis azteca F Cucurbita fraterna 
5 23/09/1991 Apis melli t'era I' 
6 23/0911991 ? * Cucurbita moschata 
7 23/09/1991 Augochloropsis sp. Á` Citcurbita moschata 
8 23/09/1991 Coleóptero no identificado • Cucurbita moschata 
9 23/09/1991 Coleóptero no identificado * Cucurbita mos_ch ta 
10 23/09/1991 Coleóptero no identificado * Cucurbita moschata 
11 23/09/1991 Coleóptero no identificado • Cucurbita moschata 
12 23/09/1991 Peponapis azteca M Cucurbita moschata 
I3 23/09/1991 Peponapis azteca F Cucurbita moschata 
14 23/09/1991 ? * Cucurbita moschata 
15 23/09/1991 Peponapis azteca M Cucurbita moschata 
16 23/09/1991 ? • Cucurbita moschata 
17 23/09/1991 ? * Cucurbita moschata 
18 23/09/1991 Peponapis azteca F Cucurbita moschata 
19 23/09/1991 Coleóptero no identificado • Cucurbita fraterna 
20 23/09/1991 Coleóptero no identificado " Cucurbita fraterna 
21 23/09/1991 Coleóptero no identificado * Cucurbita fraterna 
22 23/09/1991 ? * 
23 26/08/1991 9 * Cucurbita fraterna 
24 26/08/1991 ,-) * Cucurbita fraterna 
25 26/08/1991 Peponapis smithi F Cucurbita fraterna 
26 26/08/1991 ? * Cucurbita fraterna 
27 26/08/1991 Augochloropsis sp. * Cucurbita fraterna 
28 26/08/1991 Coleóptero no identificado * Cucurbita fraterna 
29 26/08/1991 Augochlorospis sp. * Cucurbita fraterna 
30 26/08/1991 Apá mellifera  

31 15/09/1991 Augochloropsis sp. * Cucurbita fraterna 
32 15/09/1991 ? " Cucurbita fraterna 
33 15/09/1991 ? * Cucurbila frat rna 
34 15/09/1991 Augochloropsis sp. * Cucurbita fraterna 
35 16/09/1991 Peponapis azteca M Cucurbita moschan 
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36 I 6 09;1 991 Peponams azteca Nl Cucurbita moschata 
37 16!09'1991 Peponams azteca E 
38 16;09/1991 Peponitms azteca E 
39 16/09/1991 Peponapis azteca NI 
40 16/09 (' 1991 Peponapis azteca 11 
41 16/09/1991 Bombos sonoros E Cucurbita moschata 
42 16/0911901 Peponapis azteca M 
43 17/09/1991 Peponapb azteca M Cucurbita fraterna 
44 17i09'1991 Peponapis smithi E 
.15 I 7,09,1991 Peponapis Sp 

46 ) 7119 19')1 Peponapis azteca E 
47 17/09/1991 leponapis azteca I- 
48 I T09/199 I Peppn mis smildn E 
49 I 7i09,'1991 l'_w_onapis azteca Nt 
50 I 7/09/1991 Peppnams azteca M - 
51 08110/1991 Peponams azre_ca E Cucurbita fraterna 
52 08 I 0 '1991 Peponapis azteca E Cucurbita moschata 
5; 08/10 1991 Coleóptero no identificado * - 
54 09,10 1991 13ombus sunocus E 
55 09,10:;991 Peponapis sinithi M Cucurbita moschata 
56 09/191')91 Peprinaps azleca I' CuporiMa moschata 
57 09%10 1991 pepongpis azteca NI Cucurbita moschata 
58 10'10/199) Peponapis azteca E Cucurbita fraterna 
59 10,'10 	1991 Peponams azteca \1 Cucurbita moschata 
b(1 lo 10 I991 Peponapis azteca l' Cucurbita moschata 
61 10 	I() 	1991 Peponapis ;greca Nl Cucurbita moschata 
62 I 	I'10 	19')1 P.0.011.11p1S 1114C_11 E - 
t,3 I I 	!O 	11191 P0,61wil azteca I' 
64 1 I 	10, 1901 Pepopapis azteca E - 
65 12 101 99 1 '' * Cucurbita fraterna 
66 12'10i1991 1 4' Cucurbita moschata 
67 •12 	10 	1991 Col coplero no Identificado * Cucurbita moschata 

Etemplares no identificados por estar en muy malas condiciones 
Ejemplares no sesados 

- 	Ejemplares colectados durante el vuelo 

fonos Len AMARES DAN SIDO I» PONII ADOS I c011( ( ION DEI, Museo DE 1001.0GiA DE LA UNAM. 
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ENE XO 4 

''INtolutAc 	EINotiorANK 
Listado de informante- 

Localidad lindo Centauro. de dacion a Nuevo Quintero. carretera \ la corta Gonzalez-Ciudad Victona 
(23°N. 98'36'W), 170 msnm 

Leonardo Pérez 
Carlos Barroso 

Localidad Des iacion a La Glosa, Ejido 5 de Febrero (23'34'N. 91'48'w), 210 msnm 

Leonardo Reyes Medran() 
Manuel Estrada 

Localidad-  La San Juana, 22 Km de ciudad Victoria hacia San Luis Potosí (23'56' N, 98°81'W), 290 
111511111 

Julián Gutierrez Montalvo 
Alberto Jasso 

Localidad' Rancho Nuevo del Norte, Mpio 1.1era de Canales (23°19' N, 99'00'W) 

Lucia Hernández 

Localidad San Bartolo de Azua. Colonia El Mirador, 260msnm 

Tiburcio Limón 

Localidad Mpio. I.era de Canales (23°19'N, 09°00'W ). 

Maria de Jesús Salazar 

Localidad Vado el Moro (23'34'N, 98°35W ), Mpio Villa de Casas, 240 msnm 

Alfonso Cruz Rodriguez 
!sidra de Cruz 
Bernabé Cruz Rodriguez 
Marcelina de Cruz 
Juana 
Tendero 
Pedro 
Paletero 
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Guillermo 

Rodolfo 

Nada Cruz 

Alejandra Cruz 

Antonia Cruz 

Tubo Cruz 

Rubén Cruz 

Niños 

liernabe Cruz 

brika Cruz 

Diana Cruz 

Amparo Cruz 

Ilumberto Cruz 

No tolla la informile1011 C1110bOtalllea que ha sido recopilada va acompañada del nombre del informante, 

pues frecuentemene éste se peco a proporcionarlo. 
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ANEXO Sa 

'ESTUDIO FENETICO DE ALGUNAS ESPECIES DEL GÉNERO Cucuibita L." 

(Códigos de los 9 Taxa (OTU's) y los 34 Caracteres o Atributos y sus Estados). 

I. TAXA (OTU's), 

1. C. artwrosperma Huber 

2. C. rnoschata (Duch. ex Lara.) Duch. ex Poir. 

3. C. pepo L. 

4. C. fraterna L H. Bailey (frutos amargos) 

5. C. fraterna L.H. Bailey (frutos dulces) 

6. C. fraterna L.H. Bailey (sin frutos) 

7. C. sp. 

8. C. fraterna x C.  argyrosperma (híbrido 6) 

9. C. fraterna x C. anwrosperma (hibrido 7) 

II. CARACTERES. 

HOJAS 

1 Largo peciolo (cros) 

2 Largo lámina (eras) 

3 Ancho lámina (cros). 

4 División de la lámina. 

0= Entera 

1= Ligeramente lobulada 

2= Profundamente lobulada, con el lóbulo central más largo que los laterales 

3= Todas las anteriores 

4- Presencia de los patrones O y I 

ZARCILLOS 

5 Largo base zarcillos (cros) .  

6 Número de ramificaciones de los zarcillos. 

0= 2 ramas 

1= 3 ramas 

2= 2 y 3 ramas 
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3 ,  3 v 4 ramas 

4 3. 4 v n ramas 

FLORES ESTANIINADAS 

7 Largo pedicelo (cros). 

8 Largo receptáculo (cms). 

9 Ancho receptáculo (cms). 

10 Largo sépalos (cms). 

I I Relación tamaño sépalos-receptáculo. 

12 Largo corola (cros). 

13 Profundidad lóbulos de la corola (cms). 

14 Largo anteras (cms). 

15 Largo filamentos (cms). 

FRUTOS 

16 Forma del fruto: 

0= Globosa 

I= Piriforme 

2= Oblado-elíptica 

3= Ovoide 

4= Todas las anteriores 

17 Largo del fruto (cms) 

18 Diámetro fruto (crns). 

19 Forma pedúnculo: 

0- Delgado, leñoso, anguloso, un poco engrosado en la unión con el fruto, la cual si se 
observa desde arriba se vé de forma circular. 

I= Leñoso, anguloso y claramente ensanchado en el sitio de unión con el fruto. 

2- Muy ensanchado, casi cilíndrico, de consistencia suave (corchosa). 
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20 Patrón de coloración del fruto 

0= Verde claro con rayas longitudinales delgadas y pequeñas manchas de color claro 

(generalmente blanco) en los frutos inmaduros. Al madurar se tornan amarillo-naranja y las 

rayas y manchas se hacen menos conspicuas 

1= Pardo claro 
2= Fondo blanco con franjas verdes 

21 Color pulpa 

0= Blanco a blanco amarillento 

1= Anaranjado 

2- Mamey 

22 Sabor pulpa: 

0= Amarga 

1= Dulce 

SEMILLAS 

23 Número de semillas por fruto. 

0- O a 100 

1= 101 a 200 

2,  201 a 300 

3- 301 a 100 

4= 401 a 500 

5- 501 a nO0 

24 Largo semillas (ems) 

25 Ancho semillas (tus). 

26 Grosor semillas (cros) 

27 Color semillas 

0- Pardo claro, con los márgenes del mismo color que el resto de la semilla 

1- Blanco nacarado con los márgenes grises 
2= Pardo claro, con los márgenes más oscuros que el resto de la semilla (dorado) 

28 Peso de 15 semillas (gramos) 
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PLANTULAS 

29 Largo primer internado (cms). 

30 Largo hojas cotiledonares (cms). 

31 Ancho hojas cotiledonares (cros). 

32 Largo pecíolo primera hoja verdadera (cms). 

33 Largo lámina primera hoja verdadera (cms). 

34 Ancho primera hoja verdadera (cms). 
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ANFXO 513 

Matriz de Datos 

"1. 	ARG; 	2. 	MOS; 	3. 	PEP; 	4. 	FRA; 	5. 
"116; 	9. 	117;" 

1 9L 34L 1 99 
ARG MOS PEP FRA FRD FR? CSP P16 P17 

FRD; 	6. FR?; 	7. SP; 	8. 

1 	2 3 4 	5 6 	7 8 9 10 11 	12 	13 	14 	15 16 	17 	18 19 20 21 	22 	23 	24 	25 
26 27 28 29 30 31 32 33 	34 
14.7 	7.7 	15.0 9 	3.8 1 	9.3 	0.6 	1.1 	1.2 2.3 	9.2 	3.7 1.5 	0.4 	2 	99 	99 
2 	2 	2 	1 	2 	2.2 0.9 0.3 2 	3.1 	9.4 	4.8 1.7 	7.5 3.0 	3.5 
12.4 	10.9 	13.4 O 2.6 2 	11.8 	0.7 	1.2 2.6 	3.7 8.4 	2.8 	2.2 	0.8 	4 	99 	99 
1 	1 	1 	1 	5 	1.5 0.9 0.5 	1 	1.8 	10.5 	4.2 1.7 	5.5 3.0 	4.0 
12.5 	11.2 	13.1 3 4.1 99 	15.7 	0.6 	2.6 1.0 	1.6 3.6 	1.0 	1.1 	1.7 	99 	99 
99 99 99 99 99 99 1.4 0.8 	0.2 	5 	1.7 99 99 	93 99 99 99 
6.4 	8.5 	9.7 	2 2.0 3 99 99 99 0.7 	99 99 99 99 99 0 6,6 	5.5 	O 	O 	0 	O 
0 	0.8 	0.5 	0.1 0 0.4 7.2 	2.3 	1.1 	3.4 1.6 	2 
6.8 	7.5 	8.7 	2 2.6 2 9.5 	1.0 	0.9 	1.2 1.2 	5.0 99 99 99 O 	9.3 	6.0 	0 	0 
0 	1 2 	0.8 	0.5 0.1 0 0.4 	6.5 	2.4 	1.4 3.8 	1.6 2.1 
7.7 	7.7 	8.8 	3 2.1 1 9.5 	99 	99 	99 	99 99 	99 	1.1 0.9 99 99 	99 O 99 99 
99 99 99 	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
5.2 	5.6 	6.2 	4 2.3 0 8.8 	0.5 	0.8 	0.8 1.6 	5.7 	99 	1.9 0.9 	99 99 	99 99 
99 99 99 	99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
6.2 	6,9 	7.5 	0 2.7 99 10 	5 	0.8 	0.8 	0.6 0.7 	4.5 	2.0 0.9 	0.5 	0 	8.0 	6.0 
0 0 0 1 	0 0.8 0.5 0.1 0 0.4 	99 99 99 99 	2.3 2.3 
4.1 	5.8 	6.7 	0 2.0 99 6.5 	0.6 	0.6 	0.5 0.8 	4.7 3.0 	0.7 	0.6 	0 	8.0 	6.0 
O 	0 	0 	1 	0 	0.7 0.5 0.1 0 	0.3 	99 	99 99 99 	1.6 1.9 
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