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RESUMEN. 

En este trabajo se presenta una revisión de la sistemática de Mormodes Lindl. sección Coryodes 

(Orchidaceae, Catasetinae). Para evaluar la clasificación secciona! del género, y particularmente los límites 

reconocidos para la sección Coryodes por autores recientes, se efectuó un análisis cladistico de 46 caracteres 

morfológicos y fitoquímicos para 24 especies de Mormodes. Se incluyó a todas las especies que históricamente 

han sido ubicadas en la secciones Coryodes, Coe/odes y Klotzschia y representantes de la secciónMormodes. 

En el análisis se identificaron tres cIados principales cuyos límites no coinciden completamente con los límites 

seccionales previos, siendo necesario modificar la circunscripción de las secciones de manera que todas 

conespondan con los grupos monofiléticos. En consecuencia, se propone reconocer tres secciones en 

Mormodes: 1) Sección Mormodes (incluyendo a Klotzschia como sinónimo); 2) sección Aromatica Salazar 

(inéd.)~ y 3) sección Coryodes Pfitzer emend. Salazar (incluyendo a Coelodes corno sinónimo). 

Como se le interpreta aquí, la sección Coryodes se caracteriza por la floración basal producida al 

inicio del desarrollo del seudobulbo. con las hojas siempre presentes; la presencia en las hojas de cristaloides 

de cera epicuticular en forma de escamas prominentes no orientadas, que les confieren un característico aspecto 

glauco (especialmente en el envés); la presencia de idioblastos con engrosamientos espiralados en el mesofilo; 

ellabeto sin fóvea ni sutura en la unión con el pie de columna y el filamento del clinandrio subulado. Incluye 

a 8 especies: Mormodes luxala Lind!. (especie tipo de la sección), M maculata (Klotzsch) L.O. Williams, M 

nagebi L.O. Williams,M pardalinata Rosillo, M sanguineoclaustra Fowlie,M tuxtlensls Salazar,M uncia 

Rchb. f. Y M wllilamsi¡ Hort. ex G. Nicholson. La sección Coryodes es endémica de la Región Mesoamericana 

de Montaña y está básicamente restringida a México, con una especie extendiéndose a Guatemala, Las especies 

se encuentran generalmente en el bosque mesófilo de montaña, los bosques de encino y pino y encino asociados 

yen algunos casos (M maculata, M nagelii y M tuxtlensis) el limite superior del bosque tropical perennifolio, 

Se presenta la nomenclatura y tipificación de las secciones reconocidas, descripciones diagnósticas de 

cada una de ellas y una clave para su identificación, También se incluye una revisión taxonómica de las 

especies asignadas a la sección Coryodes con una clave de identificación, nomenclatura, tipificación y 

sinonimia, descripción e infamación sobre la distribución geográfica, preferencias de hábitat, fenología 

reproductiva, polinizadores, historia taxonómica y estado de conservación de cada una de ellas, Todas las 

especies son ilustradas con dibujos de linea. 

Se incluye además una discusión in extenso de la infonnación disponible sobre la morfología, la 

composición química de las fragancias florales, el número cromosómico, la biología floral y la hibridación de 

Mormodes y una lista de las especies actualmente aceptadas en el género. 
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"[The genusl Mormodes presents sorne peculiantles of so strange a nature that, if they 

were not found constant in severa! dlstinct species, we should b~ ternpted to regard thern as 

rnonstrosities. In particular the column, instead ofbeing straight and standing erect in the centre 

ofthe flower, is bent oYer to one side,just as lrit had been subjected to vlOlence" 

John Lindley, Botarucal Register 29: sub t. 33. 1843. 

INTRODUCCION. 

El género Mormodes fue propuesto originalmente por el botánico inglés John Lindley en 

1836 a partir de una planta originaria del trópico americano cultivada en Inglaterra (Lindley 18360, 

1836b). Lindley distinguió a Mormodes de Catasetum Rich. ex Kunth (incluyendo a Myanthus 

Lindl. y Monachanthus Lindl.) por la ausencia de "cirros" o antenas en la columna y por ellabelo 

incurvado con los lados deflexos, como los de una silla de montar (Lindley 1836b). El nombre 

genérico se derivó de los términos griegos mormo, fantasma, espectro, duende, objeto espantoso 

y OOes, parecido (cf. Schultes y Pease 1963), aparentemente aludiendo al extraño aspecto de las 

flores cuya simetría está modificada por la torsión de la columna y ellabelo. 

Actualmente, Mormodes incluye aproximadamente 80 especies que se encuentran 

distribuidas en las regiones tropicales de la América continental, desde Durango y Querétaro en 

México hasta Bolivia, Perú y el sur de Brasil. Las especies de Mormodes prosperan en bosques 

tropicales húmedos y subhúmedos y en bosques de neblina, en un intervalo altitudinal que va del 

nivel del mar a alrededor de 2200 m. !-as plantas generalmente se encuentran creciendo en madera 

en descomposición, ya sea en árboles caídos o muertos en pie, tocones o ramas caídas y sus flores 

son polinizadas por abejas macho del género Euglossa (Salazar 1994a). 

Mormodes es un miembro de la subtribu Catasetinae, grupo de orquídeas exclusivamente 

neotropical que forma parte de la tribu Cymbidieae en la subfarnilia Epidendroideae (Dressler 

1993a). La subtnbu incluye también a los géneros Catasetum, Cycnoches Lindl., Clowesia Lindl. 

y Dressleria Dodson (Dad son 1975; Romero 1990; Dressler 1981, 1993a; Pridgeon y Chase 1998) 

y parece constituir un grupo monofilético, como lo han sugerido análisis c1adísticos basados tanto 

en atributos de la morfología floral (Romero 1990) como en caracteres moleculares del ADN 

nuclear y del c1oropl.sto (Chase y Hills 1992; Pridgeon y Chase 1998). 

La subtribu Catasetinae se caracteriza por la polinización androeuglosófila (esto es, llevada 

al cabo por abejas macho de la tribu Euglossini recolectoras de fragancias florales) y por presentar 



flores dicógamas (protándricas) o unisexuales (Dodson 1962, 1975; Dressler 1968, 1993a; Romero 

1987, 1990; Sengbas 1992). Esta última característica es rara en el resto de las Orchidaceae, donde 

predominan las flores hermafroditas (Dressler 1993a; Romero 1990, 1992). Catasetum y 

Cycnoches generalmente producen flores unisexuales marcada a moderadamente dimórncas, 

mientras que Clowesia y Dressleria presentan flores protándricas monomórficas (Dodson 1962; 

Romero 1990, 1992; Romero y Nelson 1986; Chase y Hills 1992). En Mormodes hay especies que 

producen solamente flores protándricas monomórficas, otras que producen flores unisexuales y 

otras que producen ambos tipos de flores. Cuando hay flores unisexuales, las flores pistiladas 

generalmente son más longevas, de mayor tamaño y con textura más carnosa que las estaminadas 

(Dressler 1968; Salazar 1994a). 

Otra particularidad de las Catasetinae es la expulsión violenta y extremadamente rápida del 

polinario, o al menos su desplazamiento parcial de su posición original en la columna, para pegarlo 

en un sitio específico del cuerpo del polinizador. Dicha expulsión o desplazamiento se produce tras 

la estimulación mecánica de una porción sensitiva de la flor, la cual puede ser el filamento del 

clinandrio (Mormodes, Cycnoches y Dressleria), el estípite (Clowesia y Catasetum subgénero 

Pselldocatasetum) o las antenas filiformes originadas en los márgenes del estigma (Catasetum 

subgénero Catasetum) (Darwin 1877; Dodson 1962,1975; Ebe11974; Romero 1990, 1992). 

Vegetativamente la subtribu Catasetinae es homogénea y semejante a algunos 

representantes de la subtribu Cyrtopodiinae, especialmente los géneros Cyrtopodium Lindl. y 

Galeandra Lindl. Romero (1990) consideró la inflorescencia lateral de Cyrlopodium, contra la 

terminal de Galeandra, como evidencia de una relación más estrecha entre el primero y las 

Catasetinae. Un análisis cladístico de los sitios de acción de 10 endonucleasas de restricción en 

el ADN del cloroplasto llevado al cabo por Chase y Hills (1992) también situó a Cyrlopodium 

como el grupo más cercanamente relacionado con las Catasetinae. Sin embargo, las filogenias 

derivadas de las secuencias de nucleótidos de los espaciadores internos transcritos (ITS's) 1 y 2 

del ADN ribosomal nuclear y del gen de la subunidad pequeña 4 de una proteína ribosomal del 

cloroplasto (rps4), sugieren una relación más estrecha entre las Catasetinae y algunas especies de 

Galeandra (pridgeon y Chase 1998), 

Se han planteado varias hipótesis acerca de las relaciones filogenéticas de los géneros de 

Catasetinae. Dodson (1962) propuso dos "series filélicas" a partir de especies bisexuales 
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consideradas entonces como pertenecientes a Catasetum subgénero Clowesia. La primera serie 

parte de los representantes del subgénero Clowesia con flores poco carnosas (separadas 

actualmente como el género CloweslQ) a través de Catasetum discolor Lindl., con antenas poco 

desarrolladas, hasta las especies de Catasetum con antenas muy desarrolladas. Entre estas últimas, 

las que producen flores femeninas y masculinas muy diferentes entre sí fueron consideradas más 

avanzadas. La segunda serie se desprende del grupo de especies del subgénero Clowesia con flores 

muy carnosas (ahora consideradas como el género Dresslena), de donde se propuso que podría 

haberse derivado Cycnoches debido a la similitud en el aparato de expulsión del patinaría. La 

posible relación entre Mormodes y los otros grupos de la subtribu no fue discutida por Dodson. 

Recientemente Chase y Pipen (1990) propusieron una lúpótesis filogenética a partir de los 

patrones de ornamentación de la testa de las semillas, el síndrome de polinización y el tipo de 

expresión sexual de todos los géneros de Catasetinae y algunos de Cyrtopodiinae (Fig. l-A). De 

acuerdo con dicha hipótesis Catasetinae está definida por la posesión de flores unisexuales 

dimórficas. Catasetum, con semillas estriadas longitudinalmente como las de Cymbidium y 

Cyrlopodium, se ubica en posición basal como grupo hennano de un clado que incluye a los cuatro 

géneros restantes y definido por las semillas con engrosamientos irregulares. Dentro de este último, 

Cycnoches es hermano del grupo con flores funcionalmente unisexuales pero motfológicamente 

uniformes, en el cual Mormodes a su vez es hermano del clado con flores "petfectas" constituido 

por CFowesia y DressFeria. 

Romero (1990) llevó al cabo un análisis cladístico de los géneros de Catasetinae a partir 

principalmente de caracteres de la morfologia floral, el cual sugiere la existencia de dos ciados 

principales en la subtribu (Fig. l-B). El primero de ellos incluye a las dos secciones de Catasetum 

yel segundo al resto de los géneros, con Clowesia como grupo hermano del cIado que comprende 

a su vez a Dressleria como grupo hermano de Cycnoches y Mormodes. 

Un análisis de los sitios de restricción de lO endonucleasas en el ADN del cloroplasto 

efectuado por Chase y Hills (1992) produjo una filogenia de idéntica topología a la de Romero 

(1990) mostrada en la Fig. I-B. Sin embargo, las hipótesis filogenéticas derivadas de las secuencias 

de los ITS' s 1 y 2 del ADN ribosomal nuclear y del gen de la proteína rps4 del cloroplasto 

(pridgeon y Chase 1998) difieren de las propuestas de Romero (1990) y Chase y Hills (1992) al 

ubicar a Clowesia como grupo hermano de Cataselum (Fig. l-C). 
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A pesar de las diferencias mencionadas, los trabajos de Romero (1990), Chase y Hills 

(1992) y Pridgeon y ehase (1998) coinciden en sugerir la monofilesis de los cinco géneros 

reconocidos actualmente en la subtnbu Catasetinae (Catasetum, Clawesia, Dressleria, Cycnoches 

y Mnnnodes) y la del dado constituido por Dressleriay Cycnoches-Mormodes. También coinciden 

en identificar a Cycnoches como el grupo hermano de Mormodes. El género Mormodes se 

distingue morfológicamente de Cycnoches principálmente por las flores asimétricas, el cambio en 

la posición de la columna tras expulsar el polinario y el estigma amplio y alargado (Romero 1990). 

~ I ~ .~ 
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Fig. 1. Hipótesis de las relaciones filogenéticas de los géneros de Catasetinae. A, la de Chase y Pippen (1990), 
basada en la morfologia de las semillas y el sfndrome de polinización. B, la de Romero (1990) y Chase y HiUs 
(1992), basadas en la moñologia floral y los sitios de acción de endonucleasas de restricción del ADN del 
cloroplasto, respectivamente. C,la de Pridgeon y Chase (1998), basada en las secuencias de nucle6tidos del ADN 

de los ITS' s 1 y 2 del gen ribosomaI nuclear y el gen de la proteína rps4 del cloroplasto. 

Antecedentes taxon6micos de Mormodes. 

Tradicionalmente, la taxonomía de Mormodes ha sido considerada como problemática 

debido a la aparente falta de definición de las especies y la notable variación de la coloración, el 

tamaño y la morfología floral que exhiben algunas de ellas (Allen 1949; Dodson 1962; Pabst 1978; 

Salazar 1994a). En las últimas décadas se ha acumulado evidencia de que al menos una parte de 

dicha variación es atribuible a la producción de flores sexualmente dimórticas o polimórticas 

(Correll 1941; Allen 1959; Dressler 1968; Monnier 1992; Salazar 1994a). Por otra parte, muchas 
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especies descritas en el siglo XIX fueron propuestas a partir de plantas cultivadas en invernaderos 

europeos y por lo general sin datos precisos sobre el lugar de procedencia. La escasa o nula 

información sobre la distribución geográfica, las preferencias ecológicas y la variación 

intraespecífica contribuyeron por mucho tiempo a la aceptación de conceptos especificos 

vagamente definidos y excesivamente amplios (Salazar 19940, 1994b). 

Un factor limitante en el estudio de este género es la escasez de material Las poblaciones 

de Mormodes generalmente son dispersas y están formadas por pocos individuos (Dodson 1962; 

Dressler 1968, Horich 1976; Salazar 1991). L<l anterior resulta en que las plantas son poco 

colectadas y muchas especies .están pobremente representadas en los herbarios. La situación se ha 

visto complicada aún más por la inexistencia de varios ejemplares tipo, particularmente los 

holotipos de las especies descritas por R G. Reichenbach, R. Schlechter, J. Klotzsch y F. Kriinzlin 

durante el siglo pasado y el primer tercio del presente, los cuales casi sin excepción fueron 

destruidos durante los bombardeos aliados sobre Berlín en 1943 (Butzin 1978; Pabst 1968, 1978). 

Trabajos taxonómicos previos. 

Pocos taxónomos han dedicado su atención a Monnodes más allá de la descripción de 

especies nuevas y el género nunca ha sido revisado. La publicación de claves ilustradas para la 

identificación de las especies de Mormodes por Pabst (1978, 1982) contribuyó a aclarar 

parcialmente el aparente caos de nombres, pero desde entonces han sido descritas alrededor de 30 

especies nuevas y ha habido cambios en la circunscripción o la nomenclatura de algunas especies 

(p.ej., Salazar 1994b, 1995). 

Un pequeño número de contribuciones recientes han abordado la revisión de grupos de 

especies a nivel regional. Entre éstas se cuentan una sinopsis del género Mormodes en Colombia 

(pabst 1968), una clave con descripciones breves de las especies de Costa Rica y Panamá (Dressler 

1993b), una sinopsis de las especies mexicanas similares aMo buccinatorLindl. (Salazar 1994b) 

y adiciones y notas taxonómicas sobreMormodes para la Guayana Venezolana (Salazar y Romero 

1994) y Colombia (Salazar 1995). 

Clasificación infragnenérica. 

La clasificación infragenérica de Mormodes ha recibido poca atención, aunque ha habido 

varias propuestas de delimitación de taxa a nivel seccional. La Tabla 1 resume las clasificaciones 

seccionales de este género que han sido propuestas previamente. 

5 



Proponente 

pfitzer(1889) 

FowJ¡e (1965) 

Tabla l. Clasificaciones mfragenéricas previas de Monnodes. 

Secciones 

Eumormodes 

Coelodes 

Coryodes 

Eumormodes 

Coelodes 

Coryodes 

Klotzschla 

Especies incluidas 

Todas las especies conocidas excepto las dos 
mcluidas en las otras secciones. 

U uncIa (monoespecifica) 

Uluxata (mOll.oespecífica) 

Todas las especies conoculas excepto las cuatro 
incluidas en las otras secciones. 

M uncIa (monoespecitIca) 

Pabst(196&, 1978, 1982} No reconocio seCCIones formales, 
pero señalo la existencia de dos 

M. stenoglossum (.:Uflav¡da) y M. honchll 

Especies que florecen del seudQbulbo maduro, sin 
hojas (entre eUas el tipo del género y las especies 
asignadas por Fowlie [19651 aKlotzschla) 

Fowlie(1970, 1972) 

SaIazar (1998) 

... "" 

Eumormodes 

Especies que florecen del brote en desarrollo (las . 
mismas especies asignadas por Fowlie[1970} a 
Coryodes) 

Todas las especies conocidas no incluidas en las otras 
,..;"", 

Klotzschla M.flavida y M. horich/¡ 

Coryodes (incluyendo a Coelodes) M. aromar/ca,M. calceo/atum ("M nagelil),M. 
lw:ata,M. maculata,M. nagelil,M 
"angulnoocloustra y M. uncia 

Mormodes (mcluyendo a 
Klotzschla) 

Todas las especies no incluidas en la sección 
Coryod(Js 

Coryodls (incluyendQ a Coelodes) M aromatice, M lw:ata, M. maculara, M. nagelil, 
M. pardal/nata, M. tuxtlens/s,M. uncia y, J)OI' 

implicación, M. ramlrq,z/f, M. $(lrJgulneoclaustra y 
M. wlWamsfl 

Pfitzer (1889) fue el primero en proponer una clasificación infragenérica de Mormodes, 

reconociendo tres secciones, a saber, Eumormodes, Coe/odes y Coryodes. La sección 

monoespecífica Coryodes, caracterizada por los sépalos anchos y ellabelo amplio) cóncavo ('len 

forma de tazón") y someramente trilobado, incluyó M. luxata Lindl. La sección Coelodes, también 

monoespecifica, fue distinguida por los sépalos anchos y ellabelo angosto, cóncavo-tubular, con 

márgenes ciliados yel "lóbulo medio" (esto es, el apículo) ,eflexo, incluyendo a M. greenii J.D. 

Rook. (~M. uncia Rchb. f.). La sección Eumormodes, que incluyó al resto de las especies del 

género, fue caracterizada por poseer sépalos angostos y el I.belo ensanchado desde una base 

angosta, entero o trilobado, convexo por la deflexión de los márgenes. 
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Posterionnente, F owlie (1965) añadió otra sección a la clasificación de Pfitzer, Kiotzschia, 

caracterizándola por los sépalos angostos y ellabelo ensanchado desde una base angosta, entero, 

convexo en la base pero cóncavo en el ápice. Esta sección incluyó aMo stenoglossum Schltr. (=M. 

flavida Klotzsch) y M horichil Fowlie 

Dicho sistema, sin embargo, no ha tenido mucha aceptación entre los autores subsecuentes. 

Por ejemplo, Pabst (1968) explícitamente abandonó la división del género en secciones en su 

sinopsis sobre el género Mormodes en Colombia por considerar que éstas no estaban "bien 

definidas todavia" y no hizo referencia alguna a la delimitación seccional de Pfitzer (1889) y Fowlie 

(1965) en sus claves ilustradas de las especies de Mormodes (Pabst 1978, 1982). Senghas (1992) 

notó que no han habido intentos de asignar las especies recientemente publicadas a alguna sección. 

Salazar (1994a, 1998) consideró que las clasificaciones de Pfitzer (1889) y Fowlie (1965) dicen 

muy poco sobre las relaciones de parentesco entre las especies de Monnodes y enfatizan el 

aislamiento de las especies con caracteres exclusivos (autapomorfias) muy evidentes. 

Alternativamente, varios autores han sugerido que, a partir de la posición y el tiempo de 

producción de la inflorescencia, es posible distinguir dos grupos de especies enMormodes (Fowlie 

1970, 1972; Pabst 1978; Salazar 1991, 19940, 1998). En un grupo la inflorescencia es producida 

en los lados del seudobulbo que ha completado su desarrollo, generalmente tras la calda de las 

hojas. En el otro grupo la inflorescencia es producida en la base del nUevo brote, antes de la 

maduración del seudobulbo y la caída de las hojas. Fowlie se refirió al segundo grupo cOmo la 

"sección Coryodes" (Fowlie 1970) y como la "sección de floración basal" (Fowlie 1972), 

atribuyendo a este grupo a M. aromatica Lindl., M. ca/ceolata Fowlie, M luxata, M maculata 

(KIotzsch) L.O. Williams, M nagelii L. O. WilIiams, M sanguineocIaustra Fowlie y M uncia. 

Esta redelimitación de la sección Coryodes implicó la inclusión de Coe/odes como su sinónimo. 

Salazar (1998) planteó una hipótesis de las relaciones filogenéticas de 16 especies 

representativas de Mormodes a partir de la distribución de 9 caracteres morfológicos (Fig. 2). 

Dicha hipótesis sugirió la existencia de dos grupos monofiléticos principales. El primero, definido 

por la ausencia de idioblastos con engrosamientos espiralados en el mesofilo, abarcó a todas las 

especies examinadas con floración lateral producida en el seudobulbo maduro, siendo considerados 

estos últimos atributos como primitivos por comparación con un grupo externo (el género 
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Cycnoches). El segundo grupo principal, definido por la inflorescencia basal, la floración producida 

en el brote en desarrollo y la presencia de cera epicuticular e las hojas, coincidió con la sección 

Coryodes como la redefinió Fowlie (1970, 1972; Tabla 1). Dentro de este grupo, M aromatiea 

constituyó el grupo hermano de un ciado definido por un tipo particular de cristaloides de cera 

epicuticular que confiere a las hojas un caracteristico aspecto glauco. Salazar (1998) propuso el 

reconocimiento preliminar de sólo dos secciones en el género. es decir, la sección Mormodes 

(~Eumormodes, incluyendo a Klotzschia) para el grupo con floración lateral del seudobulbo 

maduro y la sección Coryodes (incluyendo a Coelodes) para el grupo con floración basal en el 

brote en desarrollo. Sin embargo, también señaló el carácter preliminar de la propuesta, basada en 

el estudio de tul número reducido de taxa y de caracteres, remarcando la necesidad de efectuar un 

estudio más amplio que pennita poner a prueba la solidez de dicha hipótesis o genere hipótesis 

alternativas mejor fundamentadas que sirvan como base para una clasificación filogenética de las 

especies deMormodes. 
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Flg. 2. Hipótesis de las relaciones filogenéticas de 16 especies de Mormodes basada en 9 caracteres morfológicos. 
Modificado de Salazar (1998). 
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Enfoque de este trabajo. 

El presente estudio retoma el problema de la clasificación seccional en Mormodes, el cual 

es abordado mediante un análisis cladístico basado en un mayor número de caracteres y de taxa 

que los que han sido considerados anteriormente. Debido a la escasez de la infonnación disponible 

sobre este género, se hizo un esfuerzo substancial para efectuar una exploración amplia de la 

moñología y otros aspectos de su biología (p.ej., la composición química de las fragancias 

florales), con el fin de obtener caracteres adicionales para el análisis. Las preguntas que se quieren 

responder son las siguientes. 1) ¿La sección Coryodes sensu Salazar (\998) constituye un grupo 

monofilétíco? 2) Si no, ¿que grupos monofiléticos pueden distinguirse en el género que 

proporcionen una base para su clasificación seccional? 3) ¿Cuáles son las relaciones entre las 

especies que confonnan los grupos monofiléticos identificados? 

Objetivos. 

En el marco de la situación anterionnente expuesta, el presente estudio pretende: 

1) Contribuir il una clasificación secciona! del género Mormodes que sea consistente con 

las relaciones filogenóticas de las especies, enfatizando la delimitación de grupos monofiléticos. 

2) Evaluar la monofilesis de la sección Coryodessensu Salazar (1998) ala luz de un mayor 

número de caracteres y de taxa que los que han sido considerados en estudios previos. 

3) Revisar la taxonofiÚa de las especies y recopilar información sobre su distribución 

geográfica, hábitat, fenología y biología reproductiva. 

MATERIALES Y METODOS 

Revisíón bibliográfica. 

Se llevó al cabo una revisión de la literatura taxonómica de Monnodes y géneros 

relacionados, incluyendo las descripciones originales, estudios taxonómicos y filogenéticos y 

tratamientos floristicos, así como trabajos sobre aspectos estructurales, micromorfología, citología, 

fisiología, química de las fragancias florales, polinización e hibridación del grupo. 

Revisión de herbarios. 

Se examinó el material deMormodes depositado en 33 herbarios nacionales y extranjeros 

mediante visitas personales y préstamos interinstitucionales, enfatizando la localización y el estudio 

directo de los ejemplares tipo existentes (Tabla 2). 
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Enfoque de este trabajo. 

El presente estudio retoma el problema de la clasificación seccional en Mormodes, el cual 

es abordado mediante un análisis cladístico basado en un mayor número de caracteres y de taxa 

que los que han sido considerados anteriormente. Debido a la escasez de la información disponible 

sobre este género, se hizo un esfuerzo substancial para efectuar una exploración amplia de la 

morfología y otros aspectos de su biología (p.ej., la composición química de las fragancias 

florales), con el fin de obtener caracteres adicionales para el análisis. Las preguntas que se quieren 

responder son las siguientes: 1) ¿La sección CorylKks sensu Salazar (1998) constituye un grupo 

monofilético? 2) Si no, ¿que grupos monofiléticos pueden distinguirse en el género que 

proporcionen una base para su clasificación seccional? 3) ¿Cuáles son las relaciones entre las 

especies que conforman los grupos monofiléticos identificados? 

Objetivos. 

En el marco de la situación anteriormente expuesta, el presente estudio pretende: 

1) Contribuir a una clasificación secciona! del género Mormodes que sea consistente con 

las relaciones filogenéticas de las especies, enfatizando la delimitación de grupos monofiléticos. 

2) Evaluar la monofilesis de la sección Coryodes sensu Salazar (1998 ) a la luz de un mayor 

número de caracteres y de taxa que los que han sido considerados en estudios previos. 

3) Revisar la taxononúa de las especies y recopilar información sobre su distribución 

geográfica, hábitat, fenología y biología reproductiva. 

MATERIALES Y METOnOS 

Revisión bibliográfica. 

Se nevó al cabo una revisión de la literatura taxonómica de Mormodes y géneros 

relacionados, incluyendo las descripciones originales, estudios taxonómicos y filogenéticos y 

tratamientos florísticos, así como trabajos sobre aspectos estructurales, micromorfología, citología, 

fisiología, química de las fragancias florales, polinización e hibridación del grupo. 

Revisión de herbarios. 

Se examinó el material deMonnlKks depositado en 33 herbarios nacionales y extranjeros 

mediante visitas personales y préstamos interinstitucionales, enfatizando la localización y el estudio 

directo de los ejemplares tipo existentes (Tabla 2). 
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Tabla 2. Herbarios examinados (acrónimos de acuerdo 'con Holmgren et al 1990). 

Acrónimo Institución 

AMES Orchid Herbarium ofOakes Ames, Harvard University, Cambridge, E U A 

AMO Herbario AMO, Instituto Chinoin, AC., México, D.F. 

BM The Natural History Museum,. Londres, Inglaterra 

BR Jardin Botaruque National de Belgique, Meise, Btlgica 

CAS California Academy of&::iences, San Francisoo, E.U.A 

CR Herbario Nacional, Muse<! Nacional de Costa. Rica, San José, Costa Rica 

ENCB Escuela Nacional deCienctaS de Ciencias Biológicas. I.P,N., México, D.F 

F Fie1d MuseumofNaturaJ. History, Chi<:ag(l, E.U.A 

HB Herbarium Bradeanum. Río de Janeiro, Btasil 

HEPH Jatdim Botanlco de Brasilia, Brasilia, Brasil 

IAN Laboratório de Botinicado CPA1U, EMSRAPA,. Belém, Brasil 

lBUG Instituto de Botánica, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jal. 

IEB CentfO Regional del Bajío, Instituto de Ecología, AC., Pátzcuaro., Mich. 

INB Instituto Nacional de Biodivemidad, S3nto Domingo de Heredia, Costa Rica 

K Royal Botanic Gardens, Kew, Suruy, Inglaterra. 

lA University orCalifornia, Los Angeles, E.U.A 

MEXU Herbario Nacional de México, Instituto de Biología, U.N.AM., MéXICO, D.F. 

MG Museu Paraense Emilio Goetdi, Belém, Brasil 

MlCH Univcrsity ofMichigan, Ann Arbor, E.U.A 

MO Missouri BotanicaI Garden, San Luis. E.U.A. 

NY NewYOJk.BotanicaI Gardtn, New York, E.UA 

P Muséum National d'Histoirc Naturelle, París, Francia 

R Museu Nacional, UniversicW:Ie Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 

RB JaJ:dim, Botánico do Rio de Janeiro, Rlo de Janciro, Brasil 

SEL Mane Selby Botanical Garden, Sansota, E.U.A 

SP Instituto de BotAnica, San Pablo, Bruit 

U8 Universidado de Brasflia, Brasiha, Brusil 

UC Univcrsity ofCalifornia, Bcrteley, E.UA 

US United States National Herbarium, Smitbsonian Institution, Washington, E.U.A. 

USJ Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica 

UV AL Universidad del Valle de Guatomala, Guatemala 

W Natwtüstorischcs Museum Wien, VIena, Austria 

){AL Imtituto de EcoJoltÍa, AC .. XaIapa, VeTIlCNZ 

Trabajo de campo. 

Se recolectó material de Mormodes y se efectuaron observaciones en el hábitat durante 

varios viajes de campo en México entre 1983 y 1998. También se visitaron hábitats de Mormodes 

y se obtuvo material durante un viaje a Guatemala (1990), uno a Brasil (1991) y otro a Costa Rica 

(1994). Las plantas vivas recolectadas fueron cultivadas principalmente en el invernadero del 

Herbario AMO y el Invernadero Faustino Miranda del Jardin Botánico dellnstituto de Biologia, 

U.N.A.M. A partir de las plantas cultivadas se prepararon ejemplares de herbario, se preservaron 

flores en liquido y se obtuvieron muestras para el análisis de la composición de las fragancias 

10 



florales, los estudios anatómicos y de microscopía electrónica de barrido y el conteo de números 

cromosómicos. Los ejemplares de respaldo fueron depositados en el Herbario AMO y el Herbario 

Nacional de México (MEXU). 

Observaciones moñológicas. 

Se efectuaron observaciones de la morfología floral y vegetativa de Mormodes y géneros 

relacionados a partir de ejemplares herborizados, plantas y flores vivas yfIores preservadas en F AA 

o en etanol al 70% con 5% de glicerina. Datos adicionales se obtuvieron de fotografias y 

diapositivas. Los atributos no perceptibles a simple vista fueron observados con ayuda de un 

estereomicroscopio. 

En la preparación de las descripciones de las especies incluidas en el tratamiento 

taxonómico, las medidas de las partes vegetativas fueron tomadas de ejemplares de herbario y 

ejemplares vivos colectados en el curso del estudio. Las medidas de las partes florales fueron 

tomadas de flores frescas, flores preservadas en líquido y flores de ejemplares herborizados 

reblandecidas en agua caliente. 

Las medidas de los patinarías y los polinios en ocasiones se tomaron de polinarios frescos 

o fijados en líquido, pero la mayoria de las mediciones se efectuaron en polinarios secados al aire 

u obtenidos de ejemplares herborizados. Debido a que el tamaño del polinario y los polinios se 

reduce al secar, en las descripciones se indica si las medidas dadas se basaron en material seco, 

fresco o preservado en líquido. 

Las medidas de las semillas se tomaron de semillas obtenidas de frutos maduros en plena 

dehiscencia, midiéndose 25 semillas por cápsula (una cápsula por especie), con excepción deM 

badia, de la cual se recuperaron menos de 10 semillas. 

Anatomía foliar. 

Se hicieron observaciones de porciones aclararlas de hoja y de cortes transversales de hoja 

en microscopía de luz de 19 especies deMormodes. También se estudiaron hojas aclaradas de una 

especie de Cyrtopodium, una de Catasetum, una de Clowesia y dos de Cycnoches. Se utilizaron 

porciones del tercio medio de hojas frescas o de ejemplares herborizados (estos últimos sólo para 

aclaramiento), El material herborizado fue reblandecido en agua caliente durante 5-10 min 

previamente a la fijación, Las muestras fueron fijadas durante 24 hr en F AA (50% alcohol etilico 

al 95%, S% ácido acético glacial, 35% agua destilada y 10 % formol al 37%) y posteriormente 
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fueron preservadas en alcohol etílico al 70%. Los procedimientos fueron los siguientes. 

Aclaramiento. Las muestras fueron sumergidas en solución acuosa de KOH o NaOH al 

10% durante 30 nún y a continuación en una solución acuosa de hipoclorito de sodio aJ 10% 

durante varias horas (hasta que todo el tejido se había decolorado). Posterionnente fueron teñidas 

con safranina acuosa al 1 %, deshidratadas en alcoholes graduales, aclaradas en eugenol durante 

varias horas y lavadas 2 ó 3 veces en xilol durante 3-15 min. Se hicieron preparaciones 

permanentes con bálsamo de Canadá o resina sintética. Esta técnica permitió observar la posición 

de los estomas, los haces vasculares, las fibras, las células de sílice y los idiobIastos presentes en 

el mesofilo. 

Corte transversaL Lasmuestras fueron deshidratadas en alcoholes graduales, incluidas en 

parafina y seccionadas a mano. Los t<;jidos fueron desparafinados en alcoholes graduales y teñidos 

con safranina acuosa al 1% y verde rápido de acuerdo con la técnica descrita por Sass (1961). Las 

preparaciones fueron montadas permanentemente en bálsamo de Canadá. Este método permitió 

observar el tipo de parénquima, la disposición de los haces vasculares y las fibras y los idioblastos. 

Microscopía electrónica de barrido. 

Se observó la estructura de la cera epicuticular de las hojas y las características superficiales 

de polinios y semillas de varias especies de Mormodes y géneros cercanos en un microscopio 

electrónico de barrido (MEB) Hitachi S-2460N. Las muestras fueron fotografiadas con una cámara 

Pentax Z-l O en película nford Pan plus, iso-SO. Los procedimientos fueron los siguientes. 

Cera epicuticular. Se examinaron porciones de hojas frescas y de ejemplares de herbario 

de 11 especies de Mormodes, dos de Cycnoches, una de Catasetum, dos de Clowesia y una de 

Cyrtopodium. Se seccionaron fragmentos cuadrangulares de 5-7 mm por lado del tercio medio de 

hojas maduras. En varios casos se examinó tanto la superficie abaxial como la adaxial, pero en 

otros se observó solamente la cara abaxial, donde el patrón de cera epicuticular está por lo genetal 

más desarrollado o mejor conservado. Los fragmentos, tanto frescos como de ejemplares 

herborizados, fueron montados en portamuestras de platino sin ningún tratamiento previo, 

recubiertos con oro y observados en alto vacio a 15 Kv, principalmente a 500 y 3000 aumentos. 

En varios casos se experimentó con muestras frescas sin recubrir, observándolas en bajo 

vacio, resultando en el colapso de las células epidérmicas y la distorsión de la estructura de la cera 

epicuticular. Estos problemas no se presentaron con muestras fu~on recubiertas, excepto por un 
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colapso parcial de las células epidérmicas o la formación de grietas en la cera de algunas especies. 

De tres de las especies (M macu/aJa, M soJoana y Cycnoches egertonianum) se estudió 

una muestra fresca y una de ejemplar herborizado para determinar si había modificación en la 

cubierta de cera epicuticular debida a la herborización. También fueron comparadas muestras 

intactas de M. luxata y M. andreeltae con otras lavadas en cloroformo durante 30-60 segundos 

para demostrar la solubilidad de la cera epicuticular. 

Polinios. Se observó la forma, el arreglo y la ornamentación de las tétradas superficiales 

de polinios de 5 especies de Mormodes y una de Cycnoches. Los polinios fueron secados al aire, 

recubiertos con oro y observados en alto vacío a 15 Kv a 500, 2,000 Y 18,000 aumentos .. 

Semillas. Se estudió la superficie de la semilla de 10 especies de Mormodes. Las semillas 

fueron secadas al aire, recubiertas con oro y observadas en alto vacio a 15 Kv en 80-100, 500-600, 

1,500 Y 2000 aumentos. 

Número cromosómico. 

Se llevó al cabo el conteo de los cromosomas somáticos de 3 especies de Mormodes a 

partir del meristemo apical de la raíz, aplicando una modificación de la técnica de aplastado con 

coloración Feulgen descrita por Garcia (1990) de acuerdo con el procedimiento siguiente. 

Se utilizaron raíces en crecinüento inmersas en el medio de cultivo~ cuando se encontraban 

expuestas a la luz fueron cubiertas con papel de estaño 12 horas antes de ser recolectadas. La 

recolección se efectuó entre las 8:00 y las 9:00 he (horario de verano), seccionándose los 5-7 mm 

apicales de la raíz con una navaja afilada. Para facilitar la penetración de los reactivos se practicó 

a cada ápice 4 cortes longitudinales a una profundidad de 1-1.5 mm. Los ápices recién seccionados 

fueron pretratados en solución acuosa 0.002 M de 8-hidroxiquinoleína a 18'C por periodos de 6 

horas en la oscuridad. Al cabo de ese tiempo fueron fijados en Farmer (75% alcohol etílico 

absoluto, 25% ácido acético glacial) al menos durante 24 hor~s, manteniéndoseles en refrigeración. 

Los ápices pretratados y fijados fueron sometidos a hidrólisis ácida en solución acuosa de 

HCI 1 N a 60"C durante 1 O mino A continuación las muestras fueron teñidas con Feulgen en la 

obscuridad durante 20 minutos. Cada ápice fue a continuación colocado en un portaobjetos, 

retirándose la cofia y el tejido en diferenciación. El tejido merlstemático fue dividido en dos o más 

porciones repartidas en sendos portaobjetos para facilitar la separación de las células. Se aplicó una 

gota de acetorceina y se cubrió el tejido con un cubreobjetos. Se golpeó ligeramente sobre el 
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cubreobjetos con la punta de unas pinzas de disección y/o con la goma de un, lápiz encima del 

tejido para separar las células. Donde se observaron células en metafase se aplicó una presión 

mayor con la goma del lápiz hasta separar los cromosomas. Se hicieron preparaciones permanentes 

con resina sintética mediante el "procedimiento Uf' de García (1990), congelando la preparación 

en CO2 sólido ("hielo seco"). Las preparaciones fueron examinadas en un microscopio de luz Zeiss 

en campo claro y contraste de fases. Los campos seleccionados para el conteo se fotografiaron con 

pelicula Tecluúcal Pan 25 ASA y se usó revelador HClIO. El conteo de los cromosomas se hizo 

en amplificaciones fotográficas y fue corroborado en las preparaciones permanentes. 

Biología Doral. 

Se realizaron algunas observaciones sobre la longevidad de las flores, los cambios sufridos 

por la columna tras la remoción del polinario y la capacidad de producir flutos. También se 

tomaron notas adicionales sobre estos aspectos en varias plantas observadas en condiciones 

naturales. Sin embargo~ el pequeño número de ejemplares disponibles no pennitió un número de 

observaciones que pudiera ser analizado estadísticamente. 

En tres ocasiones se observó personalmente la visita a las flores por abejas euglosinas, pero 

en todas ellas se trataba de plantas cultivadas fuera de su hábitat. Se recopiló información adicional 

sobre la polinización de Mormodes proporcionada por cultivadores aficionados y disponible en la 

literatura. También se revisaron los ejemplares de abejas euglosinas de la colección entomológica 

del Instituto de Biología, U. N. A. M. para ver si alguno de ellos portaba el polinario característico 

de Mormodes. 

Composición de las fragancias Dorales. 

Se analizó la fragancia floral de 25 plantas de Mormodes, representando un total de 17 

especies. Once de las muestras (7 especies) fueron obtenidas especificamente para este estudio y 

el resto corresponden a información no publicada proporcionada por el Dr. Mark Whitten, de la 

Universidad de Florida en Gainesville. Sólo se incluyó en este trabajo información de plantas cuya 

identidad pudo verificarse. Las muestras se obtuvieron mediante el método de adsorción del aire 

de un espacio cerrado cargado con los compuestos volátiles ("headspace method") de acuerdo con 

el procedimiento descrito por Whitten y Williams (1992), resumido a continuación. 

Se obtuvieron muestras de inflorescencias unidas a la planta en ejemplares cultivados en 

el invernadero del Herbario AMO, en la Ciudad de México. La muestra de fragancia fue tomada 
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en el invernadero 3-5 días después de abrir las primeras flores, generalmente la muestra se tomó 

a temperatura ambiente pero en ocasiones se colocó una lámpara incandescente encendida a unos 

40 cm del recipiente que conteIÚa la inflorescencia para incrementar la temperatura ligeramente, 

lo que resultó en muestras más concentradas (M. Whitten, corn. pers.) 

La inflorescencia fue colocada dentro de una caja de plexiglás, un frasco de vidrio o una 

bolsa de polietileno, dependiendo de su fonna y tamaño. El aire del interior del recipiente fue 

extraído con una bomba de vacío a razón de ca. 500 m1Imin durante 4-5 hr a partir de las 9:00 o 

10:00 hr (aparentemente la producción de compuestos volátiles en estas flores es mayor en el curso 

de la mañana, coincidiendo con las horas de mayor actividad de las abejas euglosinas~ cf. Dressler 

1982: 386). El aire extraido se hizo pasar a través de un tubo de vidrio de 60 x 9 mm conteniendo 

150 mg del adsorbente Tenax TA (Alltech, Inc.) y 300 mg de carbón activado. Posteriomente se 

lúzo una elución de los adsorbentes con hexano de grado analítico en sentido contrario al del flujo 

de aire, recogiéndose el primer 1 mi de eluato en un vial de vidrio ámbar que fue sellado 

hennéticamente. 

Los eluatos fueron analizados por cromatografía de gases/espectrometria de masas en la 

Universidad de Florida en Gainesville por el Dr. Mark Whitten. Los detalles del instrumental, las 

condiciones del análisis y los métodos para identificar los compuestos y calcular la composición 

porcentual fueron descritos por Whitten y Williams (1992). 

Análisis cladístico. 

La infomación morfológica y anatómica y la referente a la composición química de las 

fragancias florales fueron analizadas en busca de caracteres potencialmente informativos para un 

análisis cladístíco. La selección de taxa y caracteres y el análisis de la información se hizo de 

acuerdo con los procedimientos siguientes. 

Selecci6n de taxa terminales. El análisis abarco un total de 25 taxa terminales, incluyendo 

a 24 especies deMormodes (ca. 33% de las especies descritas y aceptadas actualmente) y al género 

Cycnoches. Fueron incluidas todas las especies de Mormodes que producen la inflorescencia en 

la base del brote en desarrollo, esto es, todos los representantes de la sección Coryodes sensu 

Salazar (1998; ver la Tabla 1), que constituyeron el grupo de estudio o grupo interno. El género 

. Cycnoches y las catorce especies adicionales de Mormodes, que representan gran parte de la 

variación y la distribución geográfica de la sección M~rmodes sensu Sa1azar (1998), fueron 
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incluidos como grupos externos. Tanto la especie tipo del género Mormodes como las de todas 

las secciones reconocidas previamente fueron incluidas en el análisis. 

Selección y codifICación de caracteres. Fueron seleccionados únicamente caracteres que 

varían de modo que al menos uno de sus estados está presente en dos o más de los taxa terminales. 

Este proceder excluyó a las autapomorfias (caracteres exclusivos o diagn9sticOS), que no aportan 

infonnación sobre las relaciones entre los taxa terminales (cf. Wuey et al. 1991: 18). Se utilizaron 

46 caracteres, 35 de ellos morfológicos (incluyendo macromorfológicos, micro morfológicos y 

anatómicos) y 11 de la composición química de las fragancias florales. Los caracteres fueron. 

codificados como binarios y multiestado y estos últimos fueron tratados como no ordenados. Se 

otorgó el nüsmo peso a todos los caracteres. 

De los 1150 datos incluidos en la matñz, 99 (~8.6%) correspondieron a datos faltantes, es 

decir, su estado en un laxonno pudo ser determinado por falta de material adecuado o infonnación 

y otros 45 (~3.9%) fueron considerados no aplicables (p.ej., la forma del lóbulo medio cuando el 

labelo es entero). En ambos casos se asignó el código '~?" a la casilla correspondiente en la matriz. 

Análisis de los datos, Se efectuó un análisis de parsimonia de la matriz de datos, utilizando 

el programa PAUP ("Phy10genetic Analysis Using Parsimony") versión 3 .1.1 para computadora 

personal Macintosh (Swofford 1993). Se llevó al cabo una búsqueda heurística (aproximada) con 

intercambio de ramas por bisección y reconexión ("tree/bisectionwreconnection branchwswapping," 

o TBR), guardando todos los árboles más cortos ("MULPARS") y con 20 réplicas de secuencia 

de adición aleatoria de los taxa. Se eligió la opción "steepest deseent" y no hubo límite para el 

número de árbol~s retenidos para el intercambio de ramas. 

Los árboles fueron arraigados de acuerdo con el método del grupo externo descrito por 

Nixon y Carpenter (1993), utilizando al género Cycnoches como grupo externo principal o basal 

("prime outgroup" sensu Barriel y Tassy 1998 y referencias incluidas). La monofilesis de 

Cycnoches y Mormodes y su posición como grupos hermanos han sido establecidas en. trabajos 

previos (Romero 1990; Chase y Hills 1992; Pridgeon y Chase 1998), lo que justifica restringir a 

Cycnoches a una posición basal con respecto al resto de los taxa terminales, 

El apoyo de los clados se evaluó mediante un análisis "bootstrap" (Felsenstein 1985; Hil1is 

y Bull 1993), el índice de decaimiento C"decay index" "branch support," "Bremer support;" 

Bremer 1988, 1994; Margan 1997) y el número de sinapomorfias. 
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El análisis bootstrap consiste en un muestreo aleatorio, con reemplazo, de los caracteres 

de la matriz de datos original para generar una nueva matriz, a partir de la cual se calcula un 

cladograma. El procedimiento se repite, observándose la frecuencia de aparición de los dados. Se 

efectuaron 500 réplicas de bootstrap con búsqueda heuristica, TBR, MULPARS, secuencia de 

adición aleatoria y estableciendo en 100 el número máximo de árboles retenidos en la memoria para 

ser incluidos en el intercambio de Camas. 

El índice de decaimiento es el número de pasos extra requeridos para que un cIado que 

aparece en el o los cladogramas más parsimoniosos se colapse. Se obtuvo mediante un análisis 

restringido por ciado ("clade constrrunt anaIysis;" Margan 1998) con la opción "constraints" de 

P AUP. creándose un árbol restrictivo para cada ciado (donde el único ciado resuelta es el que se 

quiere evaluar) y calculándose los árboles más cortos que son incompatibles con el árbol restrictivo 

(es decir, aquellos en los que el ciado evaluado no está presente). Se hicieron búsquedas heurísticas 

con TBR, MULP ARS, 10 secuencias de adición aleatoría y "steepest descen~" sin limite en el 

número de árboles retenidos en cada búsqueda. 

RESULTADOS Y DlSCUSION. 

En esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos mediante los métodos 

señalados anteriormente. Gran parte de la información morfológica, fitoquímica y de historia 

natural producida o recopilada en el curso del estudio no está disponible en otra parte, por lo cual 

se presenta primero una descripción de dicha informa'ción de manera extensa. Posteriormente se 

presentan los caracteres que fueron usados específicamente en el análisis cladístico y los resultados 

de éste. Para simplificar la presentación, recurrentemente se hace referencia a tres secciones en el 

género Mormodes. a saber, Mormodes, Coryodes y Aromatica (esta última inédita), cuya 

justificación y definición formales se presentan posteriormente (ver Análisis e1adístico y 

Tratamiento taxonómico, abajo). 

MORFOLOGIA. 

Arquitectura vegetativa. 

Mormodes presenta una estructura vegetativa común a todos los géneros de Catasetinae 

y algunos miembros de Cyrtopodiinae, especialmente Cyrtopodium. Se trata de plantas simpodiales 
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con los brotes vegetativos divididos en una porción proximal rizomatosa, corta y poco conspicua 

en la cual son producidas las raíces, y una porción distal caulinar que porta las hojas y produce la( s) 

intlorescencia(s). La separación entre el rizoma y el tallo está señalada por la yema de renuevo, la 
cual es una yema dominante que asegura la continuación del simpodio (Fig. 3; cf H. Rasmussen 

1986). Arquitectónicamente esta estructura corresponde al modelo de Tomlinson, común a la 

mayoó. de las orquídeas simpodiales y muchas otras monocotiledóneas (Hallé et al 1978). En este 

contexto, el simpodio consiste de una serie de módulos ortotrópicos equivalentes con crecimento 

determinado, sucesivamente generados en las yemas de renuevo de la base de los tallos. 

h 

B 

Fig. 3. Arquitectura de Mormodes. ~ una planta con floración basal y hojas presentes durante la fase de actividad 
vegetativa. B, una planta con floración lateral sin hojas durante la fase de reposo vegetativo (r = miz, y = yema de 

renuevo, s = seudobulbo, h =hoJ·a, í = inflorescencia). 

Normalmente sólo se activa la yema dominante en cada temporada de crecimiento, 

resultando en una serie alterna de brotes dispuestos en zigzag. En ocasiones, sin em~argo. se 

activan dos yemas situadas en lados opuestos del seudobulbo y la planta adquiere dos frentes de 

crecimiento. Si las partes viejas de la plata mueren, las más jóvenes pueden constituir dos 

individuos separados (clones). También se da el caso de que, en seudobulbos vi~os o jóvenes coya 

yema de renuevo se desarronó previamente o fue dañada, se activen una o más yemas latentes en 

Otros nudos. La activación de estas yemas de reserva posibilita la multiplicación por seudobulbos 
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viejos o "traseros," un método de propagación comúnmente utilizado por los cultivadores 

Raíz. 

Las raíces están asociadas con los nudos del rizoma, apareciendo en la base del nuevo brote 

cuando éste tiene pocos centímetros de largo. Las raíces son cilíndricas, relativamente gruesas (3-

8 mm de diámetro) y en ocasiones se ramifican. La zona en crecimiento activo abarca ca. O.5~ 1 cm 

en el extremo apical de la raíz, siendo éste agudo o algo atenuado pero redondeado en el ápice 

extremo y de color amarillo o verde pálido. La porción diferenciada de la raíz está cubierta 

completamente por velamen y es de color blanco, tornándose grisácea o pardo-amarillenta con el 

tiempo. Las raíces mueren al final de la fase de actividad vegetativa pero pennanecen en su sitio 

durante varios años, constituyendo un substrato orgánico que retiene agua y solutos. 

El velamen es de tipo Cymbidium, con 5-8 capas de células. La corteza no presenta 

seudovelamen (el cual está presente en Catasetum, Clawesia y Cycnoches), pero hay idioblastos 

con engrosamientos espiralados en la pared celular (porembski y Barthlott 1988). No hay raicillas 

recolectoras de detritos, las cuales frecuentemente son producidas en Catasetum y Clowesia 

además de varios otros taxa fuera de las Catasetinae (p.ej., Dressler 1981: 90, 92). 

Es común encontrar núcelio en la madera en descomposición en la que están inmersas las 

raíces de Mormodes. lo cual parece un claro indicio de la presencia de simbiontes rnicorrízicos 

(Horich 1976; Salazar, obs. pers.). Sin embargo, no se han efectuado estudios sobre la micorriza 

de Mol71lOdes y su presencia no ha sido explicitamente demostrada en el género. 

Una característica sobresaliente, aunque no exclusiva, de las raíces de algunas especies de 

Mormodes es el potencial de producir brotes adventicios o "hijuelos" en el ápice (cí H. Rasmussen 

1986). Esta situación ha sido notada en plantas adultas deM. /Uxllensis en el campo (Salazar, obs. 

pers.) y en plántulas de M. badia y M. oes/lundiona cultivadas asimbi6ticamente a partir de 

semillas (M:. Ranúrez, comunicación personal 1988; J. Nava, comunicaci6n personal 1998). En 

condiciones naturales este atributo podría contribuir a la permanencia de un genotipo en un 

micro sitio especializado que puede ser dificil de encontrar y colonizar repetidamente. Es razonable 

suponer que las plántulas originadas de ápices de raíces in situ podrian alcanzan la talla 

reproductiva en un tiempo más corto que aquellas originadas de la germinación de una semilla si 

obtienen recursos directamente de la planta madre al menos en las etapas iniciales. Las plántulas 
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adventicias que han sido observadas en el campo presentaban un seudobulbo diminuto y varias 

hojas y raíces bien desarrolladas, habiéndose originado de una raíz producida pocos meses antes. 

La capacidad de producir hijuelos a partir del ápice de las raíces proporciona un método 

no destructivo para la propagación masiva in vztro de las plantas de Mormodes. Zimmer (1991) 

ha descrito un método para inducir la formación de brotes a partir de raíces en M. lineata, el cual 

ha resultado exitoso también para M oestlundiana (J. Nava, como pers. 1998). 

Tallo. 

Los tallos de Mormodes (y el resto de las Catasetinae) están notablemente engrosados, 

formando seudobulbos constituidos por varios (ca. 8-16) entrenudos. Los seudobu1bos 

generalmente son ovoides a cilindrico-fusiformes pero en algunas especies (p.ej., M pardalinata) 

pueden ser elipsoides o en ocasiones globosos (Fig. 4-A-C). Normalmente son verdes y persisten 

durante varias temporadas de crecimiento, perdiendo volumen y arrugándose gradualmente hasta 

secarse al cabo de 4-5 años. Es probable que durante ese período los seudobulbos producidos en 

previas temporadas de crecimiento transfieran gradualmente recursos a los nuevos brotes, como 

sucede en Catase mm (Benzing et al. 1982; Zirrunerman 1990). 

Un estudio anatómico efectuado por Arreaza y Divassón (I982) mostró que los 

seudobulbos de los distintos géneros de Catasetinae son anatómicamente muy similares, 

presentando una epidermis mono estratificada carente de estomas, parénquima homogéneo 

conteniendo idioblastos con ralidios y haces vasculares colaterales. Los seudobulbos de las 

especies de Mormodes examinadas en ese estudio tienen la cutícula comparativamente delgada y 

es muy probable que esta caracteristica sea común a todas las especies del género, el cual se 

distingue con relativa facilidad de los otros por la textura más suave de los seudobulbos. 

En plantas cultivadas que accidentalmente permanecieron durante varias semanas en la 

oscuridad se ha observado un ahilamiento o "etiolación" de los tallos, los cuales tienen catáfilas 

ac10rófilas en los nudos (Salazar, obs. pers.). Estos tallos alargados producen raíces a intervalos 

y generalmente son blancos o amarillentos. Una condición similar ha sido observada en la 

naturaleza en plantas jóvenes creciendo bajo la corteza de árboles muertos o inmersas en la madera 

podrida en tocones (p.ej., M lineata, M maculata, M tuxtlensis); algunas de esas plantas 

consistian eKteriormente solamente de un seudobulbo, pero al hurgar en la madera se encontró un. 
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gran cantidad de biomasa en forma de rizomas ac!orófilos y raíces. La observación reiterada de este 

fenómeno en el campo sugiere que las plantas de Mormodes que germinan en la madera en 

descomposición pueden vivir por períodos largos (¿hasta varios años?) sin realizar fotosíntesis y 

dependiendo nutricionalmente de simbiontes füngicos saprófitos para eventualmente producir un 

seudobulbo vigoroso y florecer. 

Hoja. 

En Mormodes cada seudobulbo porta de 6 a 12 hojas cuyas láminas se despliegan en su 

parte superior como un abanico (Fig. 4-A, B). Las hojas están constituidas por una vaina tubular 

y una lámina decidua. La separación de la lámina y la vaina foliar se da en una zona de abscisión 

bien definida y tras la caída de las hojas las vainas de algunas especies de la sección Mormodes 

pueden presentar diminutas espinas que representan proyecciones de las nervaduras principales, 

las cuales generalmente están ausentes o son muy poco conspicuas en las secciones Coryodes y 

Aromatica. Las vainas persisten durante varios años, tornándose papiráceas. blancas o plateadas, 

deshaciéndose gradualmente. Los entrenudos inferiores del seudobulbo también están cubiertos 

por vainas sin lámina foliar, o con ésta muy reducida. Durante el desarrollo temprano del nuevo 

brote estas vainas son herbáceas y producen gotas de néctar en el exterior .. 

A diferencia de las secciones Coryodesy Aromalica, donde la floración siempre se presenta 

antes de la caída de las láminas foliares, en las secciónMormodes las láminas foliares generalmente 

están ausentes o se están marchitando cuando se presenta la antesis (Figs. 3, 4). 

Las láminas foliares son mesomórficas y probablemente llevan al cabo la fotosíntesis por 

la vía e" como las de Catasetum integemmum (Benzing et al. 1982), manteniéndose funcionales 

durante varios meses y senesciendo y cayendo en el curso de unas pocas semanas al final del 

período de actividad vegetativa una vez que el seudobulbo ha alcanzado su talla definitiva. Este 

atributo es camilO a todos los miembros de la subtribu con excepci6n del género Dressleria. cuyas 

hojas aparentemente son más longevas (Romero 1990). Es posible que la presión ejercida en las 

bases de las hojas al ir engrosando el seudobulbo, la cual en ocasiones llega a romper las vainas 

foliares, tenga alguna influencia en la senescencia de las hojas, aunque su marchitamiento y caída 

parecen estar también reguladas hormonalmente, pues las láminas caen aun si el seudo bulbo 

alcanzó una talla inferior a la normal, p.ej., debido a un cultivo deficiente (Salazar, obs. pers ). 
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Fig. 4. Morfología general de Mormodes. A, M. pardalinata (sección Coryodes), dibujo de E. Hágsater basado en 
Hágsater 3869. B, M. ramirezli (sección Aromallca), dibujo de G. A. Salazar basado en Solazar y Solo 2205. C, 

M castro; (sección Mormodes), dibujo de G. A. Salazar basado en Salazar 4960. 
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Las láminas foliares son plicadas, tienen vernación convoluta y presentan una nervadura 

central y dos laterales prominentes en el envés y hundidas en el haz, además de un número mayor 

de nervaduras secundarias menos evidentes. Todas las especies de Mormodes examinadas 

presentan una gran cantidad de fibras de esc1erénquima no asociadas a tejido vascular dispuestas 

paralelamente a las nervaduras en 3-4 estratos, siendo más numerosas en un estrato adyacente a 

cada epidennis. Los otros tres géneros de Catasetinae que han sido estudiados anatómicamente 

presentan fibras en grado variable, pero éstas nunca son tan abundantes como en Mormodes 

(Arreaza y Divassón 1982; Salazar, obs. pers.). Asociadas oon los haces vasculares, hay numerosas 

células de sílice con cuerpos de sílice cónicos (cf. Móller y Rasmussen 1984). 

Las hojas de Mormodes generalmente son hipostomáticas. Arreaza y Divassón (1982) 

reportaron estomas escasos en la epidennis adaxial deM. amazonica y M variabilis, pero en todas 

las especies exanúnadas para el presente estudio los estomas estuvieron restringidos a la superficie 

abaxiaI. Los estomas son de tipo anomocítico y se encuentran al mismo nivel que el resto de la 

epidermis, estando protegidos por un reborde cuticular ligeramente prominente (cf. Figs.7-B, D, 

lO-C). 

El mesofilo es homogéneo, de tipo esponjoso. En algunas especies existen espacios aéreos 

y puede haber células buliformes cerca de los márgenes. En la mayoría de las especies examinadas 

se encontró un gran número de idioblastos con haces de aciculas (rafidios) de oxalato de calcio. 

En M. lineata se observaron idioblastos sin cristales definidos que podrían representar una fase 

inmadura del desarrollo de los idioblastos con rafidios. 

En las especies de Mormodes asignadas aquí a las secciones Coryodes y Aromatica y en 

las dos especies de Cycnoches examinadas (una de la sección Cycnoches y otra de la sección 

He/eran/hae), el mesofilo contiene ¡dioblastos cilindrioos muy alargados (ca. 80-460 ~m de largo 

y 30-80 ~m de diámetro) con engrosamientos espiralados en la pared celular (Fig. 5). En contraste, 

todas las especies de la sección Monnodes estudiadas carecen por completo de este tipo de idiow 

blastos, los cuales también están ausentes en los representantes de Ca/asetum, Clowesia y 

Cyrlopodium examinados (Tabla 3). No ha sido posible estudiar representantes de Dressleria para 

detenninar si presentan idioblastos espiralados. Estos idioblastos son similares a los reportados 

para Bulbophyllum bunlingii por Olatunji y Nengim (1980: Fig. I-F). Olatunji y Nengim (1980) 

se refirieron a este tipo de células como "idioblastos traqueoidales" o "elementos traqueoidales" 
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en referencia a Su parecido con las traqueidas del tejido vascular y reportaron que los 

engrosamientos de la pared secundaria en la mayoría de los casos que ellos estudiaron (83 especies 

de orquideas africanas) están lignificados. Sin embargo, Pridgeon (1982) encontró que, en la 

subtríbu Pleurothallidinae. los engrosamientos son predonúnantemente celulósicos y sugirió usar 

"idioblastos espiralmente engrosados" en lugar de "idiobl~stos traqueoidales." En Mormodes y 

Cycnoches los engrosamientos al parecer no están lignificados (NI. Pera, como pers. 1996). 

Idioblastos de varias fonnas con engrosamientos espiralados se encuentran en numerosas 

epifitas, principabnente en la corteza de la raíz y el tallo y en el parénquima y la hipodermis de las 

hojas (Dlatunji y Nengim 1980; Porembski y Barthlot! 1988; Pridgeon 1982; Benzing 1990). 

Generalmente se ha atribuido a estas células especializadas la función de almacenar agua y 

proporcionar apoyo mecánico al t~ido, previniendo el colapso celular durante periodos de pérdida 

. de humedad (Dlatunji y Nengim 1980; Pridgeon 1982; Kashim y Rao 1986; Benzing 1990). Su 

presencia en algunas especies de Mormodes y Cycnoches es interesante, pues las hojas son 

deciduas y están ausentes durante la temporada más seca del año. Llama la atención que las 

especies de Cycnoches estudiadas, que solamente se encuentran en bosques tropicales muy 

húmedos, presentan este tipo de células en gran abundancia, núentras que éstas están ausentes en 

los representantes de Ca/asetum, Clowesia y Cyr/opodium, que prosperan en hábitats más secos. 

Las plantas de Cycnoches parecen ser muy susceptibles al estrés hídrico y la gran cantidad de 

célul~ capaces de almacenar agua que están presentes en las hojas podrían constituir un medio 

para contrarrestarlo. 

Las especies de Mormodes en cuyas hojas se encontraron idioblastos con engrosannientos 

espiralados conforman dos grupos ecológicos bien definidos. Por una parte está M. aromalica, que 

habita en el ecotono del bosque tropical caducifolio y los bosques cálidos de encino entre 1200 y 

1700 m de altitud, en algunas áreas compartiendo el hábitat con Clowesia /hylaciochila (Salazar, 

obs. pers.) y sujeta a una temporada de sequía muy pronunciada. Por otra parte, hay idioblastos 

espiralados enM. macula/a, M. /ux/lensis, M. nagelii, M. luxa/a, M. pardalina/a y M uncia (otras 

dos especies de este grupo, M. sanguineoc/austra y M. williamsii no fueron examinadas). Todas 

ellas se desarrollan principalmente en bosques de encino y de pino-encino, bosque mesófilo de 

montaña y la ecoc1ina de éste y el bosque tropical perennifolio entre unos 500 y 2200 m de altitud. 

Las especies de la sección Mormodes, ninguna de las cuales presentó idioblastos espiralados, se 
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encuentran predominantemente en altitudes bajas y medias, principalmente en bosques tropicales 

perennifolios y subcaducifolios, incursionando en algunos casos en bosques mesó filos de montaña 

(p.ej., M. colossa Rchb. f) Sin embargo, algunas de ellas prosperan en las zonas de transición 

entre el bosque tropical caducifolio y los encinares y pinares cálidos sujetos a periodos de sequía 

marcados, p.ej., M badía Rolfe ex Watson y M. oesllund/ana Salazar & Hágsater. 

Tabla 3. Idioblastos espiralados en el mesofilo en la subtribu Catasetinae y Cyrtopodium. 

Taxon 
Idioblastos 

Ejemplar 
espiralados 

Cyrtopodlum pamculatum a""""os Salazat 4629 
Catasetum intege171mum '''''''''os Cedillo 2473 
Clowesla dodsoniana a=nt<S Magallanes 4244 
Cya¡oches egerlonianum - Martinez. 16830 
C. ventncosum abundantes Martínez 7893 
Monnodes andreenae ausentes Williams940 
M aromatica oleoaurantiaca os""", Salazar 4602 
M. badia ausentes Salazar 2021 
M calossa ausentes Salazar 5259 
M fractiflexa ausentes Salazar 5309 
M harichii ausentes Blackmore & Heath 2119 
M lineata ausentes Skutch2002 
M.lobulata ausentes Salazar 5312 
M.luxara "'= 8alazar 3602 
M. maculata unicolor escasos 8alazar 2747 
M. nagelii escasos SaIozar 3000 
M. oberlanderiana ausentes Haugbt 2561 
M. oestIundiana ausentes Salazar 4418 
M. paral!nsis RUS"'" Salazar 4971 
M. pardalinata escasos Aguirre y Soto 1434 
M. sotoa/UJ ausentes Salazar 4450 
M. tuxtlensls escasos SaIozar 4863 
M. uncia escasos Soto 7434 
M. warszew¡czli ausentes Whitten 933 

La información anterior sugiere que, en el caso de las especies de Catasetinae y 

Cyrtopodiinae examinadas, no hay una relación directa entre la presencia de idioblastos espiralados, 

considerados como una adaptación a la sequía, y los hábitats más restrictivos en cuanto a la 

humedad disponible. Por el contrario, las especies que exhiben dichas células especializadas se 

encuentran generalmente en los ambientes más húmedos. Lo anterior podría significar que estas 

últimas requieren de protección adicional contra la sequía, al menos en el caso de Cycnoches. 

Algunas especies de Mormodes presentan hojas conspicuamente glaucas (principalmente 

en el envés), mientras que otras carecen de ese atributo. El aspecto glauco se pierde después de 
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frotar suavemente la superficie de la hoja con el dedo o con un copo de algodón, lo cual sugirió 

que dicho aspecto podría consistir de cera epicuticular como la que produce el revestimiento 

ceroso o pruína ("wax bloom") en las hojas y frutos de muchas plantas (Fabn 1974; Wilkinson 

1979~ Martin y Juniper 1970). Las ceras epicuticulares SOn mezclas complejas comúnmente 

constituidas por hidrocarburos de cadena larga, alcoholes, cetonas, ácidos grasos e hidroxi-grasos, 

ésteres y en ocasiones di- y triterpenos, flavonas y esteroles (Martín y Juniper 1970; Kolattukudy 

1980). La observación al microscopio electrónico de barrido (MEB) de fragmentos de hojas frescas 

y de ejemplares herborizados de 13 especies de Mormodes reveló en todas ellas la presencia de 

depósitos de cera epicuticular cuya estructura difiere entre las especies de hojas glaucas y no 

glaucas (Tabla 4, Figs. 6-10). Tanto en el caso de las hojas glaucas como no glaucas la cubierta 

de cera se disolvió total o parcialmente en un baño de cloroformo siendo cepilladas suavemente 

con un pincel fino (Fig. 7). La estructura de la cera no difirió al comparar una muestra fresca con 

otra de la misma especie obtenida de un ejemplar herborizado (Fig 9-A-C). 

Las especies con hojas no glaucas presentan una cubierta continua de cera epicuticu1ar 

amorfa, esto es, básicamente lisa sobre la cual hay irregularidades o gránulos poco definidos que 

varían en tamaño y densidad, habiendo una gradación desde gránulos escasos y aislados como en 

M. badia (no mostrada) y M tezontle (Fig. 6-A) hasta irregularidades muy numerosas y 

frecuentemente anastomosadas que cubren la mayor parte de la superficie, como en M sotoana, 

M Iineata, M aromatiea y M. amireellae (Figs. 6-C-D, 7-A-B). Mormodes Iineata (Fig. 6-C) 

Y M aromatiea (Fig. 6-D) presentan además escamas incipientes muy dispersas. La estructura de 

la cera es similar en ambas superficies foliares, pero las irregularidades siempre están más 

desarrolladas en la abaxial. 

Cabe remarcar que el reporte previo de Salazar (1998) en el sentido de que las hojas de 

algunas especies deMormodes carecen de cera epicuticular es erróneo y se debió a una técnica de 

observación deficiente, esto es, la observación en el MEB de muestras de hojas frescas sin recubrir, 

en las cuales la cubierta de cera sufrió una distorsión (probablemente fusión o evaporación a 

consecuencia de la energía provista por el haz de electrones). Las muestras recubiertas, en cambio, 

no sufrieron distorsión más alla del colapso parcial de la célula, sin modificación aparente de la 

estructura de la cera. En muestras frescas recubiertas y no recubiertas con oro el colapso celular 

siempre se presentó más pronto en las especies con hojas no glaucas que en las de hojas glaucas. 
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Fíg. 5. FOIomicrografias de idioblaslos con engrosamientos espiralados en la pared secundaria en el rncsofilo de Mormodes y (vcnoches. Hojas aclaradas, 
fotografiadas en campo claro con filtros azul y verde. A, Mormodes pardalinata, objetivo .JOx (Aguirre 1-13-1). B, M maculata, objetivo 20x (Salazar 2747). e, M. 

uncia, objetivo 40x (Soto 7-13-1). D. Cycnoches egertomanum, objetivo 40 x (Martínez 16830). 



En las especies con hojas glaucas la cera presenta una estructura más compleja, 

consistiendo en una cubierta densa y continua de escamas prominentes no orientadas (sensu 

Barthlott y Frblich 1983). Generalmente en la superficie adaxial las escamas están al menOS 

parcialmente inclinadas u horizontales y frecuentemente se fusionan en placas que recuerdan el 

aspecto de un liquen foliáceo (Fig 9-A). En la superficie abaxial, en cambio, predominan las 

escamas verticales (Figs. 8, 9-B-D). Las escamas abaxiales tienen por lo general una forma 

redondeada o poligonal, los bordes irregularmente crenados y frecuentemente algo recurvados y 

miden aproximadamente entre 3.5 y 6.5 ~m de ancho. En los rebordes cuticulares de los estomas, 

las escamas de cera son rpás pequeñas o son reemplazadas por gránulos irregulares. 

Se examinó también la estructura de la cera epicuticular en otros. géneros de Catasetinae 

y en Cyrlopodium, todos los cuales presentan hojas no glaucas (Tahla 4). La cera en Cyrlopodium 

(Fig. ID-A) Y Catasetum (Fig. 10-B) es amorfa, con pequeños gránulos irregulares y algunas 

escamas incipientes sinu1ares a las de Mormodes /ineata y M aromatica (cf Fig. 6-C-D). En 

Clawesia la cera es lisa, detectándose escasas escamas incipientes en algunos rebordes cuticulares 

estomáticos. La muestra de C. dodsoniana fue la única en presentar un cúmulo definido de cera 

en cada vértice del reborde estomático (Fig. ID-C). En los ejemplares herborizados de Cycnoches 

la cera epicuticular luce como una Cubierta lisa continua (no mostrada), pero en una muestra fresca 

de C. egertonianum se observaron gránulos y escamas incipientes al menos en ciertas áreas, 

especialmente en los limites entre las células epidérmicas (Fig. 10-D). 

Como parte de la cutícula, que constituye la interfase entre la planta y el ambiente externo, 

la cera epi cuticular puede desempeñar importantes funciones como la reducción de la pérdida de 

agua por evaporación, la prevención de la pérdida de componentes de la planta por difusión, la 

protección contra la radiación solar excesiva y contra la congelación, la regulación de la 

temperatura y la regulación de la humectación de la superficie de la planta y la deposición y 

absorción de substancias del exterior (Martin y Juniper 1970; Holloway 1971; Bartblott 1990; Chiu 

et al. 1992; Osborne y Stevens 1996). Bartblott (1990) ha sugerido que una superficie 

microscópicamente rugosa reduce la adhesión de partículas contaminantes (incluyendo. por 

ejemplo, esporas), altera la reflexión de la luz, incrementa la turbulencia del aire sobre la superficie 

influenciando la regulación de la temperatura y el intercambio gaseoso y, si se trata de una cubierta 

hidrofóbica, incrementa la repelencia al agua (Fig. 11). 
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Tabla 4. Estructura de la cera epicuticular foliar de Catasetinae y Cyrtopodium en el MES. 

Taxon Estructura de la cera Aspecto Materi¡d Origen Ejemplar 

ColaMtwn integemmum gmnulasa no glauca vivo San Luis Potosi Salazar s n 

C/CJW6;a dodroniana lisa no glauca herborizado Jalisco Magallanes 4244 

C. thyIDciochila lisa no glauca vivo Guerrero Salazar 6003 

Cycnoche.J egel10nianum lisa con pocos gránulos no glauca vivo Chiapas Martinez 16830 

C. ventricosum lisa no glauca herborizado Chiapas Martínez 7893 

Cyrtopodium paniculotum gmnul ... no glauca vivo San Luis Potosi Salazar s n. 

Monnode.J andreettae granulosa no glauca herborizado Ecuador Williams 940 

M. aromalica varo oleoaurantioca granulosa no glauca vivo Guerrero Soto s.n. .., 
'M.badia ~ lisa con pocos gránulos no glauca vivo Jalisco Linares s.n. 

M. horichij lisa con pocos gránulos? no glauca herborizado Honduras Blackmore & Heath 2119 

M. lineata granulosa no glauca vivo Oaxaca SaJazar 5838 

M. luxata escaro"'" glauca herborizado Jalisco Salazar 3602 

M. maculata var. maculara escaro"'" glauca vivo 0,_ Pérez 388 

M. maculota varo unicolor =amosa glauca herborizado Veracruz Lyonnet 55050016 

M. nagelií escaroosa glauca vivo Chiapas Salazar 4451 

M. pardalinata =amosa glauca vivo Nayarit Aguirre 1434 

M . .Joloana granulosa no glauca herborizado Guatemala Salazar 4450 

M . .Joloana gmnul"", no glauca vivo Veracruz Hemández s.n. 

M. tezontle gmnulosa no glauca vivo Guerrero LeJeu s.n. 

M. uncia escaroosa glauca vivo 0,_ Soto 7434 

M. wiUi(1lltSJJ =amosa glauca herborizado Jalisco Salazar 3688 
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Fig. 6. Cera epicuticular amorfa en hojas de Aformodes. MEB, en todos los casos se muestra la superficie abaxial A, J/. lezonlle en fresco (Le/eu s n), nótese la 
acumulación de cera en grumos en la zona de unión entre dos células epidénnicas. B .. \1. satoana en fresco (Hernández s.n.). c,'\{' Imeata en fresco (Salazar 5838) 

mostrando algunas escamas incipientes irregulares. O.JI arOn/allCo en fresco (Soto s.n.) con escamas diminutas dispersas. 



~ 

Fig. 7. Cera epicuticularcn las hojas de.\lormodes. MEB. en todos las casos semucslra la superficie abaxlal. A. cera amorfa en Una muestra intacta deM andreettae, 
ejemplar herborizado (Williams 9-10). B, fragmento de la misma muestra de Al andreeltae lavada con cloroformo, mostrando disolución de la cubierta de cera 
C. cera fonnando escamas no ordenadas en una muestra intactadcM. luxa/a. ejemplar herborizado (Salazar 3602). D, fragmento de la misma muestra deM luxata 

lavada oon cloroformo mostrando la completa disolución de la cubierta de cera. 
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Flg. 8. Cera epicuticular formando escamas no ordenadas en las hojas deAformodes. tvlEB, en lodos los casos se muestra la superficie abaxial. A, lIi, luxa/a, ejemplar 
herborizado (Sa/azar 3602). B, Al IInciaen fresco (Soto 7-13-1). C,M. pardalinala en fresco (AgU/rre ].13-1), D,Af wilfiams;/, ejemplar herborizado (Sa/azar 3688), 
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Fig. 9. Cera epiculicular formando escamas no ordenadas en las hojas deAformodes. MEB. A, superficie adaxial ellAl maculata en fresco (Pérez 388). B, superficie 
abaxial eoAl. maculala en fresco (Pérez 388). e, superficieabaxial eoAI macula/a, ejemplar herborizado (Lyonnet 55050016). D, superficie abaxial eoA!. nagelli 

en fresco (Salazar .u51). 
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Fig. 10. Cera epicuticu1ar amoña en las hojas de Cyrtopodium, Catasetum, Clowesta y Cycnoches MEB, en todos los casos se muestra la superficie abaxial. A. 
Cyrlopodium paniculatum en fresco (Salazar s.n.). B, Calase/um integerrimum en fresco (Solazar s.n.). e, Clowes/Q dodsoniana, ejemplar herborizado (Mogollones 
4244) sin irregularidades superficiales pero con grumos de cera en los vértices del reborde cuticular del estoma D, Cycnoches egertomanum en fresco (Salazar 

<"1)<"0\ 



Las hojas glaucas de las especies de la sección Coryodes (como se le interpreta aquí) 

presentan una mayor rugosidad superficial por la densa cubierta de cristaloides de cera en fonna 

de escamas. Tras rociar agua con un atomizador en el envés de la hoja de una de estas especies casi 

toda el agua simplemente se desliza hasta caer, quedando solamente algunas gotitas bien separadas 

que fácilmente se desprenden con un suave movimiento (como el que podría causar una brisa 

ligera). El efecto es mucho menos marcado en el haz, donde quedan porciones irregulares de la 

superficie bajo una cubierta continua de agua y esto ocurre también en especies que tienen una 

cubierta lisa con gránulos irregulares (p.ej., M badUl, M aromatica). Las hojas de Clowesia 

thylaciochi/a, con una cubierta de cera completamente lisa, retienen aún más agua en ambas 

superficies. Estos efectos están relacionados con los distintos ángulos de contacto entre las 

diferentes texturas y las gotas de agua (Fig. 11; cE Holloway 1971; Barthlott 1990). 

Las especies de Mormodes con hojas glaucas habitan principalmente en bosques nublados 

y otros bosques húmedos y sus raíces generalmente están inmersas en madera en descomposición 

o humus, los cuales retienen humedad. En estas condiciones, es posible que la abundante cera 

epicuticular no desempeñe un papel relevante en la conservación del agua. En cambio, la cubierta 

hidrofóbica microrrugosa podría evitar que las hojas estén permanentemente mojadas en un 

ambiente donde el aire frecuentemente está saturada de humedad. Una película continua de agua, 

especialmente en el envés de la hoja (donde están los estomas), puede interferir con el intercambio 

gaseoso y favorecer la invasi6n por patógenos, p.ej., hongos (Blakeman 1971) . 

.D... 
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Fig. 11. Diferencia entre la humectación de una superficie foliar hidrofóbica lisa (A) y una rugosa (8) como 
resultando de los distintos ángulos de contacto. Modificado de Barthlott (1990). 

35 



La micromorfología de los depósitos de cera epicuticular de las hojas ha sido empleada 

como carácter taxonómico a distintos niveles en varios grupos de angiospermas y gimnospennas, 

p.ej., HalIam y Chambers (1970) en el género Eucalyptus y Denton (1994) en Sedum sección 

Gormania. Martin y Juniper (1970), Hallam y Juniper (1971) y Barthlott (1981, 1990; Barthlott 

y Frolich 1983) han presentado revisiones de varios aspectos estructurales, funcionales, 

taxonómicos y evolutivos de la micromorfología de la cera epicuticular y otros elementos de la 

superficie de las plantas y numerosos trabajos más han sido enfocados a aspectos bioquímicos 

como la síntesis y composición de las ceras (p.ej., Kolattukudy 1980; Anton et al. 1994; Gülz 

1994). También han sido publicados estudios quimiotaxonómicos basados en la composición de 

las ceras, frecuentemente complementarios con estudios morfológicos o moleculares ,-(p.ej., 

Stevens et al. 1994; Osborne y Stevens 1996). Sin embargo, las Orchidaceae han.sido poco 

investigadas en este sentido, no habiendo trabajos publicados aparte de la prospección de la 

micromOIfo1ogia de las ceras de las monocotiledóneas llevada al cabo por Barthlott y Frolich 

(1983). Dichos autores examinaron ca. 1000 especies de orquídeas y concluyeron que la familia 

casi puede caracterizarse por la ausencia de cristaloides de cera epicuticular y que en los pocos 

taxa con hojas glaucas hay cristaloides no orientados en forma de bastones o escamas. Lo anterior 

coincide con lo encontrado en el presente estudio, pero el descubrimiento de variación tan marcada 

en la micromorfulogia de la cera dentro del género Mormodes sugiere la conveniencia de efectuar 

estudios similares en otros géneros. 

Algunos estudios realizados en otros grupos de plantas sugieren que puede haber una 

relación entre la composición química de las ceras epicuticulares y su micromorfología (p.ej., 

Stevens et al. 1994; Osborn y Stevens 1996). No existe información sobre la composición química 

de las ceras de Mormodes que permita confirmar si las diferencias micromorfológicas observadas 

coinciden con diferencias en los compuestos constituyentes. Sería deseable efectuar estudios en 

este sentido, los cuales aportarían nuevos caracteres potencialmente útiles para la sistemática del 

grupo. 

InRorescencia. 

La inflorescencia en Catasetinae es lateral, esto es, nunca es producida en el ápice del 

36 



seudobulbo. Esta es la condición generalizada (y probablemente ancestral) en la tribu Cymbidieae 

(Dressler 1993a; Romero 1990). En Catasetum, Dressleria, Clawesia y Mormodes secciones 

Coryodes y Aroma/ica la inflorescencia más basal (frecuentemente se produce más de una por 

seudobulbo) se origina generalmente del nudo inferior del seudobulbo, esto es, aquel situado 

inmediatamente arriba del nudo que porta la yema de renuevo y las siguientes en los nudos 

adyacentes hacia arriba (Figs. 3-A, 4-A-B) En la sección Mormodes la inflorescencia puede 

originarse en los nudos de la mitad inferior o los 2-3 inferiores del seudobulbo, generalmente a 

partir del segundo entrenudo con respecto al que porta la yema de renuevo aun cuando la 

inflorescencia parezca basal (Figs.3-B, 4-C). En Cycnoches las inflorescencias se originan en los 

nudos cercanos al ápice del seudobulbo (cf Dunsterville y Garay 1979: 142-146; McLeish et al. 

1995: Fig. 29) Y esta condición fue considerada en el análisis cladístico como un estado de carácter 

diferente ('"inflorescencia subapical") del que se presenta en Mormodes sección Mormodes 

('<inflorescencia lateral"). La inflorescencia subapical de Cycnoches probablemente constituye una 

especialización relacionada con la producción de largos racimos de flores estaminadas que deben 

colgar libremente para lograr la posición requerida para la remoción del polen por las abejas (cf 

Dodson 1962; Dressler 1968). 

·EnMormodes se detectaron tres variantes en cuanto a la fase de desarrollo vegetativo en 

que es producida la inflorescencia. En la sección Coryodes la inflorescencia inicia su desarrollo 

cuando el brote que la produce se encuentra en una etapa incipiente de desarrollo, antes de que se 

expandan completamente las hojas y engruese el seudobulbo (Fig. 4-A), de manera similar a lo que 

ocurre en Catasetum, Dressleria y Clowesia. La antesis se presenta antes de la maduración del 

seudobulbo siempre con hojas en estado funcional. En la sección Mormodes las inflorescencias 

inician su desarrollo una vez que ha concluido el crecimiento del seudobulbo y las hojas se han 

perdido o se están marchitando, es decir, al inicio de o durante la fase de reposo vegetativo (Fig. 

4-C). EnM. aromatica y sus aliados la inflorescencia inicia su desarrollo antes de que engruese el 

seudobulbo, pero cuando se presenta la antesis éste generalmente ya está considerablemente 

engrosado aunque las hojas suelen estar aún todas funcionales por un tiempo (Fig. 4-B). Esta 

última condición es similar a la que se presenta en Cycnoches, donde la floración se presenta -
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cuando el seudobulbo ya ha alcanzado su talla final pero las hojas aún son completamente 

funcionales. 

En Monnodes, la inflorescencia siempre consiste de un racimo pedunculado. Los 

primordios florales están dispuestos en espiral a lo largo del raquis, aunque durante su desarrollo 

posterior los botones generalmente se disponen en dos series alternas debido principalmente a la 

torsión y/o curvatura del ovario pedicelado. En la antesis las flores pueden estar dispuestas dísti

camente a lo largo del racimo (Figs. 4-B, 25) o más o menos agrupadas alternadamente hacia un 

solo lado del racimo (p.ej., Fig. 4-A, C). EnM. maculata las series de flores están dispuestas muy 

apretadamente (Figs. 28, 29). 

Las inflorescencias en desarrollo inicialmente son ascendentes. En algunas especies 

pennanecen en esa posición (Fig. 4-C), en otras se arquean en grado variable y en otras más son 

definidamente péndulas (Figs. 4-A, 33, 36, 41, 44). El descenso o arqueamiento de la inflorescencia 

no parece deberse al peso de las flores y probablemente es un movimiento epinástico (esto es, un 

alargamiento más rápido del tejido de la parte superior que la inferior). La posición del racimo 

(erecto, arqueado o péndulo) es constante para cada especie y podría estar relacionada con el 

correcto posicionamiento de las flores para la polinización. 

El pedúnculo de la inflorescencia presenta varias brácteas, las cuales pueden ser herbáceas 

o escariosas durante la floración. Generalmente hay varias brácteas cortas e imbricadas en la 

porción basal del pedúnculo y otras más espaciadas más arriba. 

Cada flor está asociada con una bráctea floral, la cual protege los primordios florales y los 

botones muy jóvenes. Frecuentemente las brácteas florales producen una gota de néctar en la base 

en su superficie exterior. Estos nectarios extraflorales son análogos a los que presentan las vainas 

inferiores de los brotes en desarrollo (ver arriba): Nectarios similares se presentan en numerosas 

orquideas, incluyendo a todos los géneros de Catasetinae y parecen estar asociados con la 

atracción de hormigas como un medio de protección (cf. Bentley 1977; Arditti 1992 y referencias 

incluidas). Jeffiey et al. 1970 (citados por Emst y Rodriguez 1984) encontraron que el néctar de 

Mormodes ignea, obviamente e<trafloral, pues no lo hay en las flores (Darwin 1877; Salazar, obs. 

per •. ), contiene glucosa, fructosa, sacarosa, rafinosa y probablemente estaquiosa. 
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Fig. t2. Morfolog{a floral de Mormodes. A·B, M. pardalinata (sección Coryodes). A, flor de frente. B, Iabelo 
extendido. e-E, M. horichti. redibujado de Hamer 1983 (secci6nMormodes). e, flor de lado. D, labelo en posición 
natural, de lado, E,labclo extendido (f=fóvca). F-I,M castrOl (secciónMormodes). F, flor de frente. G, flor de lado. 
H.labclo extendido (f=fóvca). 1, columna sin antera y polinario (f=fiIamento, c=c1inandrio, r=rostclo, c=cavidad 
estigmática, p=pie de columna), I-N, M ramirezii (sección Aromatica). J, flor de abajo. K, labela en posición 
natural. L, laOOlo extendido. M, laOOlo y columna en posición natural de lado (s=sutura entre el pie de columna y 

ellabclo). N, columna sin antera y polinario. 
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Flor. 

La estructura floral de Mormodes es característica, presentando varios atributos que 

permiten distinguir a este género de otras orquídeas sin ambigüedad. Sin embargo, dentro del 

género la morfología de las flores es notablemente homogénea y éste es un factor que 

probablemente ha contribuido a la confusión taxonómica ya mencionada. Varios aspectos 

estructurales y funcionales de las flores de Monnodes han sido discutidos por Darwin (1877), 

Guttenberg (1928), González Taroayo (1977), Romero (1990) y Salazar (1994a) 

Una de las particularidades más notorias de las flores de Mormodes es la modificación de 

la simetría bilateral como resultado de la torsión en sentido opuesto de la columna y ellabelo (Fig. 

12.A, F; cf Darwin 1877; González Taroayo 1977; Salazar 1994a). La torsión de la columna se 

observa en los botones poco antes de la antesis, pero la torsión dellahelo aparentemente ocurre 

durante la apertura de la flor. Por otra parte, la disposición de los sépalos y pétalos puede ser 

simétrica o asimétrica. En algunos casos un sépalo está extendido y el otro fuertemente reflexo y 

lo mismo puede suceder con los pétalos. En los casos más extremos de modificación de la sim~a, 

representados sin lugar a dudas por M luxata y M willicunsii, el sépalo y el pétalo situados del 

lado hacia el que se tuerce la columna están fuertemente arqueados de modo que envuelven la 

mitad correspondiente del labelo, mientras que los del lado opuesto están extendidos (Figs. 25,44). 

La torsión de la columna hacia uno u otro lado le confiere quiralidad a las flores, es decir, 

éstas pueden ser "derechas" o "izquierdas" Senghas (1992) consideró que la columna de 

Mormodes está preferentemente torcida en una dirección y expresó no haber observado nunca 

ambas direcciones en la misma especie; sin embargo, la torsión en ambas direcciones es evidente 

en varias de las fotografías incluidas en su trabajo, p.ej., Mormodes colossa, M aromalica, M 

nageliiy M pardalinata (comoM. luxata). La observación directa de numerosas plantas vivas en 

floración y el estudio de decenas de ejemplares herborizados, en conjunto representando casi la 

totalidad de las especies del género, han permitido confirmar en el curso de este estudio que la 

presencia simultánea de flores derechas e izquierdas en un racimo constituye la regla más que la 

excepción. El que una flor sea derecha o izquierda aparentemente depende de su posición en el 

racimo (Darwin 1877; González Taro.yo 1977; Salazar 1994.). Generalmente hay 
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aproximadamente igual número de flores derechas e izquierdas en una inflorescencia y no existe 

evidencia de que un tipo quiral sea más atractivo para los polinizadores que el otro o de que exista 

alguna diferencia funcional entre ambos. La presencia de flores derechas e izquierdas permite el 

acceso de los polinizadores desde ambos lados del racimo. 

La torsión de la columna y ellabelo y la apertura asimétrica de los sépalos y los pétalos 

resulta en que el acceso a la flor es lateral, esto es, el polinizador puede acceder allabelo, que 

constituye l. fuente principal de fragancia, principalmente ( o solamente) desde el lado opuesto. 

la torsión de la columna (p.ej., Fig l2-A, C, F-G). EnM. luxa/ayM. williamsii el pétalo del lado 

hacia el que se tuerce la columna envuelve parcialmeate allabelo, cerrando por completo ese lado 

de la flor (Figs. 25, 44). EnM. aroma/icay M. ramirezii ambos pétalos funnan una cubierta sobre 

ellabelo y l. columna y el acceso para el polinizador es más bien "inferior" (Fig. l2-J). 

En Isochilus (Epidendreae, Laeliinae sensu Dressler 1993a) las flores son asimétricas y 

quirales por la flexión basal de la columna bacia uno u otro lado hasta ca. 20° y una ligera torsión 

del labelo en la misrpa dirección. El ápice del ovario generalmente es algo asimétrico (E. W. 

Greenwood, como pers. 1991; Salazar, obs. pers.). Las flores están altern.das dísticamente a lo 

largo de la espiga. 

Una torsión lateral del labelo análoga a la de Mormodes se presenta en Kefersteinia 

excentrica (Maxillarieae, Zygopetalinae), pero en este caso el resto del perianto y la cólumna son 

simétricos (Dressler y Mora-Retana 1993). Por otra parte, la columna está torcida lateralmente en 

otras orquídeas no cercanamente relacionadas conMonnodes, comoLudisia discolor (Ker. -Gawl.) 

Linden & Rchb. f. (Cranichidae, Goodyerinae) y el género Micro pera (Vandae, Sarcanthinae). Sin 

embargo, en ninguno de estos casos la columna cambia de posición tras la remoción del polinario 

como sucede en Mormodes (van der Pijl y Dodson 1966; Pridgeon 1992). 

Perianto. 

Todos los segmentos del perianto presentan idioblastos con rafidios de oxalato de calcio 

dispersos. La nervación es paralela, aunque en los sépalos y pétalos hay un número variable de 

nervaduras transversales interconectando las nelVaduras principales. Frecuentemente las nelVaduras 

se ramifican, especialmente en ellabelo. 

Los sépalos son libres entre sí, aunque los laterales siempre están basalmente unidos al pie 
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de columna. Son similares en forma y colorido a los pétalos y los laterales son ligeramente 

oblicuos. En ocasiones el sépalo dorsal está arqueado, en otros casos es extendido o reflexo en . "-'-
varios grados. Los sépalos laterales son extendidos a defitrldamente reflexos (Fig. 12-G), pero en 

ocasiones se extienden muy poco y están marcadamente incurvados (Fig. 12-A, 1). 

Los pétalos son libres y generalmente más amplios que los sépalos. Presentan un 

engrosamiento característico cerca de la base, el cual ha sido interpretado erróneamente como una 

fuente de alimento para el polinizador (Darwin 1877; Guttenberg 1928). Frecuentemente los 

pétalos se arquean formando una cubierta sobre la columna y el ápice dellabelo (Fig. 12-C), en 

ocasiones muy desigualmente (Figs. 25, 44), siendo común- que uno de ellos sea al menos 

ligeramente más extendido que el otro. Esta apertura asimétrica de los pétalos (y los sépalos) 

contribuye a la apertura lateral de la flor. Al igual que los sépalos laterales, regularmente los 

pétalos son ligeramente oblicuos y sus márgenes están casi siempre recurvados en algún grado. 

Ellabelo enMormodes es libre, siendo continuo con el pie de columna (González Tamayo 

1977). Presenta un engrosanúento basal caracteristico, el cnal constituye una quilla abaxial 

semiterete que se extiende desde la unión con el pie de columna hasta aproximadamente un cuarto 

a un tercio de la longitud dellabelo. En la mayoría de las especies la lámina dellabelo se ensancha 

de manera continua (ya sea gradual o abruptamente) a partir de una base angosta, pero en M 

aromaticay sus aliado's cercanos está comonnada por dos porciones claramente reconocibles, esto 

es, una porción proximal sublinear, ligeramente trígona adaxialmente y un lóbulo apical 

abruptamente ensanchado (Fig. 12:K-M). 

La lámina dellabelo puede ser entera o variad amente trilobada, glabra, papilosa o pilosa, 

convexa o cóncava en varias fonnas y su contorno puede ir de angostamente oblanceolado a casi 

orbicular o alargado en sentido transversal. La presencia de indumento, el tipo de flexión, las 

medidas lineales y en ocasiones la forma de la lámina o los lóbulos pueden· variar 

considerablemente en algunas especies (pabst 1978; Salazar 1994a), pero en términos generales 

son atributos útiles para la separación de las especies (p.ej., Pabst 1978, 1982; Salazar 1994b), 

especialmente cuando se cuenta con infonnación sobre la variación intraespecífica. 

En las especies de la sección Mormodes el labelo siempre presenta una pequeña 

concavidad, o fóvea, en la cual se sitúa el ápice dela columna en laantesis (Fig. 12-E, H). La fóvea 

está ausente en las secciones Coryooes y Aromatica. 
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La estructura tridimensional dellabelo generalmente es compleja, como 10 atestiguan los 

dibujos de la Eg. 12 Y los correspondientes a las especies incluidas en el tratamiento taxonómico. 

Dicha estructura involucra tanto la posición como la flexión de la lámina. La flexión, ya sea 

convexa o cóncava, presenta variación substancial entre las especies, pero en muchos casos es 

constante en una especie y puede ayudar a su separación de otras especies similares, con la 

limitante de estos atributos generalmente son distorsionados por la herborización (cf Dressler 

1968: 160). Sin embargo, las flores de ejemplares cuidadosamente herborizados y preservados 

generalmente se rehidratan satisfactoriamente sumergiéndolas por varios minutos en agua muy 

caliente, apreciándose aun detalles de la disposición tridimensional (p.ej., Salazar 1990). 

Ellabelo es la fuente de atracción principal para los polinizadores, pues es ahí donde es 

producida la fragancia floral. Lo anterior puede ser comprobado frotando suavemente la superficie 

dellabelo de una flor fresca con el dedo, el cual, si hay producción de perfume, queda impregnado 

de éste. No se sabe con precisión si la producción de perfume se concentra en alguna porción del 

labelo en particular, pero es probable que ésta se presente en o cerca de la porción sobre la que 

hace contacto el ápice de la columna en cada especie en particular. 

Columna. 

La columna de Mormodes es moderadamente alargada (especialmente cuando se le 

compara con la de las flores estaminadas de Cycnoches), generalmente algo trigona abajo de la 

mitad y semiterete arriba. Al abrir la flor la columna está torcida hacia un lado y arqueada sobre 

el labelo, de modo que el ápice de la columna está en contacto con la superficie dellabelo. El 

estigma, evidentemente cóncavo en esta fase, apunta hacia un lado de la flor (p.ej., Fig. 12-G). Tras 

el disparo del polinarlo la columna se extiende gradual e imperceptiblemente hasta estar más o 

menos recta y ampliamente separada dellabelo al cabo de unas 24-48 horas (cf. Fig. 28). La 

columna extendida presenta la superficie estigmática ensanchada, más o menos plana (o al menos 

no tan cóncava como en la antesis) y dirigida frontalmente hacia ellabelo. El estigma ocupa más 

de la mitad de la longitud de la superficie ventral de la columna y prácticamente toda su anchura. 

En algunas especies el margen basal del estigma es prominente. 

En el ápice de la columna se encuentra el filamento (p.ej., Fig.12-I), una proyección 

delgada que es una prolongación de la "costilla" o "filamento" del clinandrio (González Tamayo 

1977; Romero 1990). Dicho filamento es una novedad evolutiva exclusiva de un grupo 
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monofilético que incluye a Clowesia, Dressleria, Cycnoches y Mormodes (Romero 1990), pero 

en ningún otro grupo está tan desarrollado como en Mormodes. Guttenberg (1928) sugirió que el 

filamento es un "apéndice" y no constituye el ápice de la columna ni el filamento de la antera, como 

lo interpretó Darwin (p.ej., 1877: 210). El haz vascular que llega hasta el ápice de la columna 

atraviesa sólo la base del filamento para doblarse abruptamente y penetrar en la antera (Guttenberg 

1928; Salazar, obs. pers.)_ Como ya se mencionó, el filamento constituye el "gatillo" cuya 

estimulación mecánica provoca el disparo del polinario (Darwin 1877; Dodson 1962; GonzáIez 

Tarnayo 1977; Romero 1990; Salazar 1994a). Han habido reportes de que el po1inario puede ser 

disparado moviendo o estimulando otras partes de la flor, como el labelo o los sépalos laterales 

(p.ej., GonzáIez Tarnayo 1977), pero es probable que la acción mecánica ejercida sobre esas partes 

resulte al fin y al cabo en el disturbio del filamento. En la secciónMormodes el filamento es plano, 

oblongo y redondeado en el ápice, mientras que en las secciones Coryodes y Aromatica es 

subulado. 

La columna presenta en la base una prolongación ventral o "pie de columna" (cf Kurzweil 

1987), a cuyos lados están unidos basalmente los sépalos laterales. La base del labelo está soldada 

al pie de columna. En las flores abiertas de las secciones MormOOes y CoryOOes no hay una sutura 

o unión evidente entre el pie de columna y el labeJo, aunque parece haberla en los botones al menos 

en el caso deM badia (GonzáIez Tamayo 1977). Una sutura siempre es evidente entre el pie de 

columna y el labelo en las especies de la sección Aroma/ica (Fig. 12-M). 

Antera. 

La antera de Mormodes es fuertemente incumbente de modo que su posición es 

definidamente ventral, siendo conspicuamente rostrada-atenuada hacia la base, la cual está situada 

hacia el ápice de la columna. Consiste de dos lóculos incompletamente separados, en cada uno de 

los cuales se desarrolla un polinio. 

En Mormodes la antera es removida con los poJinios cuando el potinario es disparado, 

permaneciendo sobre ellos y cayendo al cabo de unos 1 S nninutos o más (en el laboratorio), 

aparentemente después de sufrir deshidratación. La antera también es retenida en los potinarios de 

Clowesia, Ca/ase/um y Cycnoches, hasta tres horas en este último género (Dodson 1962). La 

permanencia de la antera sobre los polinios durante algún tiempo probablemente reduce las 

posibilidades de que haya polinización geitonógarna (esto es, la polinización de una flor con polen 
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de otra flor de la misma inflorescencia) en especies con flores bisexuales (o protándricas), como 

ha sido señalado por CatIing y Catling (1991), pues con la antera cubriendo los polinios estos no 

pueden entrar en contacto con la superficie del estigma aun en una flor cuya columna esté en la fase 

receptora. Es posible que cuando la antera se haya secado y caído, el polinizador se haya 

desplazado ya a otra planta, pero no hay observaciones de la polinización que permitan corroborar 

o descartar dicha posibilidad. 

Polioario. 

El polinario deMormodes. como el de otras Catasetinae, es complejo, estando constituido 

por dos polinios unidos mediante diminutas caudícu1as elásticas a un estípite tegular (cf F. N. 

Rasmussen 1986), el cual porta en el extremo opuesto un víscidio masivo que se adhiere 

instantáneamente al polinizador mediante un adhesivo de secado rápido. La Fig. 13 muestra los 

polinarios de 12 especies de Mormodes, los cuales ilustran la variación encontrada en el género. 

Lindley (1836a) consideró que los dos polinios de Mormaies representan la fusión de dos 

pares de polinios ("pollinia per paria connata"), 10 cual no es el caso. En realidad se trata de dos 

polinios huecos que presentan un sulco que da acceso a la cavidad. Tradicionalmente se creyó que 

la antera de las orquídeas originalmente es 4-locular, pero un estudio del desarrollo ontogenético 

de la antera y los polinios llevado al cabo por Freudenstein y Rasmussen (1996) mostró que en las 

etapas más tempranas la antera es bilocular y, en aquellos grupos con 4 o más polinios, 

derivadamente se divide por medio de varios procesos. En Mormodes, la antera tiene solamente 

dos lóculos y es probable que los polinios se desarrollen de manera similar a la descrita por 

Freudenstein y Rasmussen para Acriopsis, habiendo inicialmente dos tecas con tejido homogéneo 

que desarrollan una cavidad en el interior. 

Los polinios de Mormodes son característicamente ovoides o elipsoides y 

considerablemente más grandes que los de Cycnoches, que son casi esféricos. Sin embargo, buena 

parte del volumen de los polinios de Mormodes es aire y es posible que la cavidad haya resultado 

de un aumento en el tamaño de los polinios sin incrementar la cantidad de tejido esporógeno en 

la antera. La mayor longitud de los polinios de Mormades probablemente está relacionada con el 

mecanismo de deposición de éstos en el estigm~ el cual involucra a una abeja que camina sobre 

la superficie dellabelo portando en el dorso un polinario cuyos polinios deben hacer contacto con 

la superficie estigmática (cf Fig. 19; Dodson 1962). 
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Flg. 13. Polinarios de Mormodes (todos a la misma escala). A. M andreetlae (Lacerda M39). B, M. amazonica 
(Lacerda M38). C. M badia (Solazar 202}). D, M colossa (Salazar 5320). E, M. dasilvae (Solazar 4961). F, M. 
estradae (Whitten 939). G, M luxara (Solazar 3602). H, M. maculata (Solazar 3668). 1, M aromatjea (Salazor 
4602). J, M. nage/tI (Salazar 4451). K. M. pardaJinato (Aguirre J 435). L. M. wtlliamsii (Sa/azar 3(86). El simbolo 

..... indica la superficie adaxial (hacia el rostelo en posición original). 
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Fig. l4. Tétradas superficiales en polinios de.MoTmodes. MEB. A, superficie rugulada y bordes pronunciados en M pardalinata (AgulYre 142/). B, detalle de la 
superficie de una tétrada de la muestra anterior. C. superficie inconspicuamente rugu1aday bordes pronunciados en M oestlundiana (Solazar 267 J). D, detalle de 

la superúcie de una tétrada de la muestra anterior. 



~ 

Fig. 15. Télradas superficiales en polinios deMormodesy Cycnoches. A. superficie lisa con bordes poco pronunciados enAfarmodes aroma/ica (Salazar -1602) con 
una fractura en la cubiena superficial. B, detalle de la superficie de una télrada de la muestra anterior. e, superficie ligeramente irregular y bordes pronunciados 

en Cycnoches egertonianum (Bonilla s.n.). D, detalle de la superficie de una tétrada de la muestra anterior. 



El estudio de la superficie de los polinios en el MEB mostró que la forma de las tétradas 

es la de un polígono irregular con 4-6 lados. EnM. parda/mata (Fig. 14-A) Y M. oestlundrana 

(Fig. 14-8), de las secciones Coryodes y Mormodes, respectivamente, los contornos de las tétradas 

están claramente marcados por surcos definido, los cuales enM. aromatiea y M. ramirezii (sección 

Aromatica) están parcialmente disimulados por 10 que parece ser una cubierta cerosa (Hg. 1 S-A). 

La superficie de las tétradas es rugulada en las dos primeras (Fig. 14-B, D), considerablemente 

menos en M aromatica (Fig. 15-8). En Cycnoches egertomanum los contornos de las tétradas 

. están bien marcados pero su superficie no es rugulada (Fig. 15-C-D). 

El estípite, producido como una lámina arqueada relativamente gruesa en la superficie 

adaxiaI del restelo, al irse desarrollando genera una tensión mecánica que es abruptamente liberada 

como consecuencia del disturbio del filamento apical de la columna, desgarrándose a lo largo de 

los márgenes y siendo impulsado con el viscidio por delante hacia el polinizador (Darwin 1877; 

Guttenberg 1928; González Tamayo 1977; Romero 1990). Inmediatamente tras la expulsión el 

estípite se curva fuertemente en dirección opuesta a\ arqueamiento original en el roste\o, formando 

~n arco cerrado que gradualmente se va estirando hasta quedar recto, generalmente al cabo de 

unos 15-30 minutos.. Antes de estar completamente estirado es dificil que los polinios., situados en 

su extremo superior, hagan contacto con la superficie estigmática aun si el polinizador visita una 

flor que está en la fase receptiva. 

El viscidio originalmente se encuentra ocuIto en la porción distal de la cavidad estigmática, 

detrás del rostelo (González Tamayo 1977: Fig. l-lI). Presenta en su extremo adaxial una angosta 

tira de tejido no adhesivo (la "cortina" de Darwin 1877) que evita que se adhiera a él la antera al 

arquearse el estípite tras su disparo, lo cual impediría la extensión normal del patinaría y 

consecuentemente la polinización (Darwin 1877; Romero 1990; Salazar, obs. pers.). Al momento 

de! disparo del polinario el viscidio está revestido por una substancia adhesiva, viscosa, que se seca 

muy rápidamente pegando finnemente el polinario al polinizador. No se conoce la composición 

química del viscidio enMormodes, pero Schleey Ebel (1983) ofrecieron evidencia preliminar de 

que en el de Catasetumfimbriatum, a simple vista muy similar al de Mormodes, el adhesivo es de 

naturaleza glicoproteica. 

La moñología de los polinarios de Mormodes es homogénea en términos generales, pero 

algunas especies y grupos de especies presentan atributos distintivos. En la sección Aromatica el 
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estípite es proporcionalmente largo y angosto y es de color amarillo pálido al secar; los polinios 

son algo fusifonnes (Fig. 13-1). En otras especies de Mormodes el estípite es comparativamente 

más corto y ancho y normalmente se vuelve pardo obscuro al secarse (en todas las especies es 

blanco al ser disparado el polinario) y los polinios son ovoides o elipsoides. Los polinios de M. 

pardalinata (sección Coryodes) presentan la particularidad de que el sulco se prolonga hasta el 

ápice, por lo cual los polinios son hendidos apica1mente (Figs. 13-K, 33-G). 

Existe una cierta variación en el tamaño de los polinios, tanto entre distintos individuos de 

una misma especie como entre especies, aunque la variación interespecífica generalmente excede 

a la intraespecífica. La longitud de los polinios de Mormodes (en seco) va de 1.28 a 2.8 mm y el 

diámetro de 0.68 a 1.52 mm. Muchas especies de la sección Mormodes tienen polinios 

comparativamente pequeños (Fig. 13-B-F), pero los deM andreetúle (Fig. l3-A) se encuentran 

entre los más grandes y M roljeana Linden, otro representante de la sección !Jormodes, 

probablemente tiene los polinios más grandes del género. 

Fruto. 

El fruto en Mormodes es una cápsula deruscente. obovoide o raramente elipsoide, con 3 

costillas semicilíndricas prominentes alternadas con 3 quillas romas. La dehiscencia se presenta a ' 

10 largo de 6 líneas a partir del ápice, con una línea de apertura a cada lado de las costillas. Su 

tamaño varia ligeramente dependiendo de la especie (Tabla 5). El tiempo de maduración es de 

aproximadamente 9 a 12 meses, siendo frecuente encontrar cápsulas producidas en la floración de 

un año en plena dehiscencia cuando ya se inició el desarrollo de la inflorescencia del año siguiente. 

Semilla. 

Las semillas de Mormocks presentan las características atribuidas al tipo Cymbidium 

propuesto por Ziegler (citado por Chase y Pippen 1990 y Dressler 1993a). Son básicamente 

fusifonnes pero frecuentemente están ligeramente curvadas ya sea en uno o ambos extremos, 

luciendo entonces algo falcifonnes o sigmoides (Figs. 16-A, 17-D, 1S-A, Cl y parlo general están 

atenuadas en mayor o menor grado hacia el polo calazal. Las células de la test. son rectangulares, 

paralelas al eje mayor de la semilla y unas 3-7 veces más largas que anchas. La testa es translúcida 

y permite observar en el interior al embrión globular de tonalidad amarillenta. Las paredes 

anticlinales de las células de la testa están fusionadas y la zona de unión presenta un borde elevado, 

el cual está mucho más desarrollado en las esquinas donde además generalmente está presente un 
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capuchón de cera (Fig. 16-D). El intervalo de tamaño de las semillas de las especies de Mormodes 

examinadas para este estudio es de 750-1720 ~m de largo y 150-320 ~m de ancho (Tabla 6). 

Tabla 5. CaracteriStlcas de la cápsula de algunas especies de Mormodes 

Especie Forma Longitud Dtámetro 

M.aromatlca o"",",,,, 

M.badw obov(nde 

M. frachjkxa OboVOlde 3.3 cm 

M. hor¡chJl obovotde 

M.úneata elipsoide 

Ulobulara obovoide 8= 3= 

M."'='a obovoide ,,= 4.S--Scm 

M. maculara obovoide 

M.nageú¡ obovoide 10= 4.5 cm 

U pardab'nara obovoide ~8= ca.45cm 

M. ramlrUI/ obovoide S.3cm 3= 

M. sangll.lI1eoclaustra obovoide 12= 3.5 cm 

M. s%ana obovojde S.San 3.2 cm 

M. tw:tlensls obovoide 8= 4 ... 

M.W1lliamm obovoide ~8= ca. 4.5 cm 

Ejemplar 

saJ~4602 

Salazar 2425 

Salazars.n. 

SalazarUL 

Po11ard$.n. 

SaJazar $.n. 

Salazar 3602 

Salazar 2747 

Soto 5707 

Salazar3661 

SaIazar 2205 

Hápcr3922 

Salazar 44S0 

Salazar S.n. 

Satazar 3668 

Existe variación entre las especies examinadas en cuanto a la forma. En M nagelii y M. 

maculala las semillas son proporcionalmente muy largas y angostas y el polo calazal está 

considerablemente alargado (Fig. lS-C). Las semillas deM ramirezii son sim11ares en forma. l.s 

anteriores pero algo más cortas y anchas. En otras especies los polos de la semilla son más 

simétricos. En algunas especies las prominencias anticlinales en las esquinas de las células de la 

testa son muy protuberantes, especialmente en M lineata. 

Chase y Pippen (1990) estudiaron en el MEB la superficie de semillas de todos los géneros 

de Catasetinae y algunos de Cyrtopodiinae, encontrando variación en la ornamentación de las 

células de la testa. En Catasetinae detectaron tres variantes. La primera de ellas es una superficie 

longitudinalmente estriada, la cual está presente en dos subgéneros de Cymbidium, en Cyrlopodium 

y en Calasetum, constituyendo al parecer la condición ancestral en la subtribu Catasetinae. La 

51 



segunda condición es una superficie verrucosa, observada en Clowesia, Dressleria, Cycnoches 

egertomanum y Mormodes horichii (Fig. 17-B). De acuerdo con Chase y Pipen (1990) la 

superficie verrucosa define un cIado derivado en Catasetinae que incluye a Cycnoches como el 

grupo hermano de Mormodes y Dressleria-Clowesia (Fig. l-A). La tercera condición es una 

superficie lisa, registrada en ese trabajo solamente en Cycnoches lehmannil. 

Tabla 6. Promedio y desviación estándar del largo y ancho (en J.Ull) y el cociente largo-ancho 

de las semillas de 9 especies de Mormodes 

Taxon Largo Ancho Largo/ancho Ejemplar 

M. (meara 779.8:t49.82 182.8,,11.18 428±0.38 Salazar 5838 

M.lw:ata 13290,90.59 248.8±30.42 !i 42±0.76 Salazar 3602 

M. maculata 14S5.mt>.21 239.%25.99 6.26.z().73 Salazar2747 

M. fUlgeúI 1 533.~ 1 07.77 21l:f;:21.l6 7.33±O.92 Soto 5707 

M. oestlundlana 880.~70.59 191.~18.40 4.63±O.53 Leleus.n. 

M. pardaúfUlta 1015.2*52.46 198.8:1:17.03 5.13±0.41 Sa1azar3661 

M ranllrez¡¡ 1253±H.00 235.8:1:22.85 5.35±O.46 SaIazar 2205 

M soloana 926.~76.39 191.2:1:15.89 4.87±0.53 Salazar 4450 

MWIUI<lmSII 1073:1:77.74) 264.8:1:23.11 407±037 Salazar 3668 

Durante el presente estudio se examinaron en el :MEB semillas de 9 especies adicionales 

deMormodes (Tabla 7), encontrándose que la condición predominante es una superficie lisa (Figs. 

16, 17 -A, C, IS-B, D). Solamente se encontraron verrugas o irregularidades similares a las de M. 

horichiz (17-B) reportadas previamente por Chase y Pipen (1990) en algunas porciones de la testa 

de M oestlundiana y M badia (no mostradas) y en M pardalinata (Fig. 17-A). Estos datos 

muestran que la superficie de las semillas enMormodes es variable al igual que en Cycnoches y que 

las superficies lisa y verrucosa concurren en ambos géneros e inclusive dentro de una misma 

especie en Mormodes. Este carácter apoya las lúp6tesis de las relaciones filogenéticas de los 

géneros de Catasetinae mostradas en las Figs. I-A y l-B si se estipulan sus estados como 

"superficie estriada" VS. "no estriada" (esto es, lisa o verrucosa), pero es incongruente con la de 

la Fig. l-e, la cual requiere del origen independiente ya sea de la superficie verrucosa en Clowesia 

y el ciado de Dressleria y Cycnoches-Mormodes, o de la estriada en Catasetum y Cyrtopodium. 
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f-I,i.: 16 Scnllllas de \!ormodes. A, semilla de J{ oesllund/(lfIo (/.deu.~" , B moa media de la semIlla <lntenor mostrando los bordes anuclmalcs fusIOnados, 
dc\ados de las paredes de las células de la ICSla y la ausencia de Irregulandades en la Superficie e lon3 media de una semilla de M Ilnea/Q (.")aiazar 'i83X) 
F1Iostrando los borde!> celulares fusionados ~ elc'"ados D detalle de la s('¡mIL, ,mlcnor mostrando 1<1 esquina del borde anticlinaI con un capuchon de cerJ (ccl 
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Fig. 17. Semillas deMormodes. A, detalle de la 7.Qna media de una semilla deM parda/mata con escasas irregularidades superficiales en la parte inferior (Salazar 
3661). B. detalle de la zona media de una semilla de M horichii con numerosas irregularidades (verrugas) superficiales; es la parte encerrada en el recuadro de 
la Fig. 1&-0. C. zona media de una semilla de M, pardalinata (Solazar 3661) con ondulaciones en la superficie. D, Semilla deM. horichii (Universidad de Florida 

1082) 
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Fig. 18. Semillas del\'/ormodes. A, semilla deM williamsii (Solazar 3668). B, zona media de la semilla anterior mostrando algunas ondulaciones superficiales. e, 
semilla delvl nagelíi (Soto 5707). D. zona media de la semilla anterior. 



Tabla 7. Ornamentación de la supetficie externa de la testa de semillas de Mormodes. 

Taxon Superficie Origen Ejemplar 

M badla irregularmente vemkosa Nayarit Salazar 2425 

M honchll ~~ Costa Rica ver Chase y Pipen (1990) 

M. úneata 1 .. o~ SaIazar 5838 

M.luxata 1 .. Jalisco satazar 3602 

M. maculara un/colar 1= v= Salazar 2747 

M nageúl "'" Cru.p.; Soto 5707 

M. oestlu.ndtana lisa-verrucosa """"'" Leleu.sn. 

M. pardalJnata lisa..verrucosa Jalisco Salazar 3661 

M. ram¡rezll ~ """"'" SaIazar2205 

M . .sotoana "" """""", SaIazar 4450 

M. Wllliam.sli ... J""",, Salazaf 3688 

BIOLOGIA FLORAL. 

Expresión sexual. 

Las flores de Mormodes presentan tanto el polinario como el estigma bien desarrollados, 

por lo cual técnicamente son consideradas como hermafroditas. Los sexos, sin embargo, siempre 

están separados ya sea temporalmente (dicogamia) en el caso de las flores protándricas o 

espacialmente en el caso de las flores funcionalmente unisexuales (Dad son 1962; van der Pijl y 

Dodson 1966; Dressler 1968; Romero 1990; Salazar 19940, 1998). 

En Mormodes la protandria (sensu Bawa y Beach 1981) se logra gracias a la pecuüar 

posición de la columna en la antesis y su capacidad de cambiar dicha posición tras la remoción del 

polinario. En la antesis la columna está arqueada sobre ellabelo de modo que su ápice, o al menos 

el filamento, están en contacto o en cercana proximidad con su superficie. La torsión lateral de la 

columna en esta fase provoca que la superficie estigmática sea muy cóncava y esté dirigida hacia 

el lado abierto de la flor, de forma tal que es altamente improbable que alguno de los polinios de 

un polinario en el dorso de una abeja que se pose en ellabelo haga contacto con ella. Una vez que 

el polinario ha sido disparado, la columna gradualmente se extiende por una reducción del 

arqueamiento y la torsión lateral y al cabo de un penado de aproximadamente 24 a 48 horas está 

recta y exhibe una superficie estigmática ensanchada y más o menos plana directamente frente a 

la superficie dellabelo. Este cambio es evidente en la Fig. 28 (M. macula/a varo macula/a), donde 
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Tabla 7. Ornamentación de la superficie externa de la testa de semillas de Mormodes. 

Taxon Superficie Origen Ejemplar 

M badw irregularmente vert'ÜcQsa Nayarit Salazar 2425 

M. honchu vernlCOsa Costa Rica ver Chase y PIpen (1990) 

M.lzneata Hu O""" Sala;¡;ar5838 

M.luxata 1 .. Jalisco Sala;¡;ar3602 

1.1 maculata unicolor 1" V~ Sala;¡;ar2747 

M.l1agelll 1" """'" Soto 5707 

M oesrbmdJal1Q Iisa-verruoosa Guorr= Leleus.n. 

M. pardabl1ata Iisa-venucosa Jalisco Salazar 3661 

M.ramm2U """""" Guon= SaJazar 2205 

M soroal1a Hu """"""" SaIazar 44Sa 

M. Wllliamsu ¡;". Jalisco SaIazar 3688 

BIOLOGIA FLORAL. 

Expresión sexual. 

Las flores de Mormodes presentan tanto el polinario como el estigma bien desarrollados, 

por lo cual técnicamente son consideradas como hermafroditas. Los sexos, sin embargo, siempre 

están separados ya sea temporalmente . .(dicogamia) en el caso de las flores protándricas o 

espacialmente en el caso de las flores funcionalmente unisexuales (Dad son 1962; van der Pijl y 

Dodson 1966; Dressler 1968; Romero 1990; Salazar 1994a, 1998). 

En Mormodes la protandria (sensu Bawa y Beach 1981) se logra gracias a la peculiar 

posición de la columna en la antesis y su capacidad de cambiar dicha posición tras la remoción del 

polinario. En la antesis la columna está arqueada sobre ellabelo de modo que su ápice, o al menos 

el filamento, están en contacto o en cercana proximidad con su superficie. La torsión lateral de la 

columna en esta fase provoca que la superficie estigmática sea muy cóncava y esté dirigida hacia 

el lado abierto de la flor, de forma tal que es altamente improbable que alguno de los polinios de 

un polinario en el dorso de una abeja que se pose en ellabelo haga contacto con ella. Una vez que 

el polinario ha sido disparado, la columna gradualmente se extiende por una reducción del 

arqueamiento y la torsión lateral y al cabo de un periodo de aproximadamente 24 a 48 horas está 

recta y exhibe una superficie estigmática ensanchada y más o menos plana directamente frente a 

la superficie dellabelo. Este cambio es evidente en la Fig. 28 (M maculata varo maculata), donde 

56 



se muestra relación espacial entre el labelo y la columna en su posición original (D) y después 

de que la columna se extendió tras la expulsión del polinario (E, en este caso el polinario fue 

disparado a causa de un movimiento brusco que alteró el filamento y está pegado en la base de uno 

de los lóbulos laterales dellabelo). 

En varias ocasiones ha sido notado (Salazar, obs. pers.) que si el polinario no fue removido 

por un agente externo al cabo de más de una semana después de la antesis, el viscidio y el estípite 

se desplazan espontáneamente de su posición original pero la antera y el extremo correspondiente 

del polinario (incluyendo los polinios) quedan en su sitio, lo cual excluye la posibilidad de 

autopolinización. El desplazamiento del viscidio y el estípite provocan la extensión de la columna, 

la cual adopta la fase receptiva de polen Este fenómeno aparentemente abre la posibilidad de que 

alguna flor sea polinizada aun cuando su polinario no haya sido removido. 

A semejanza de lo que sucede en Catasetum y Cycnoches. en Mormodes las plantas de las 

especies con flores dimórficas o polimórficas pueden considerarse como difasicas, es decir, cada 

individuo adopta su modo sexual en cada estación dependiendo de las circunstancias (Lloyd y 

Bawa 1984). EnMormodes. los individuos de especies difásicas pueden producir en una estación 

determinada flores protándricas o flores funcionalmente unisexuales y estas últimas pueden ser 

exclusivamente flores pistiladas o estaminadas. o ambas. Cuando ambas están presentes. pueden 

encon~rarse ya sea en una misma inflorescencia o en inflorescencias separadas (p.ej., Alten 1959; 

Monnier 1992; Salazar 1994a). Cuando una inflorescencia de Mormodes porta simultáneamente 

flores pistiladas y estaminadas, las primeras se localizan en la parte inferior del racimo y las últimas 

hacia el ápice (Allen 1959; Salazar 1994a). En algunos casos es posible observar una transición 

más o menos gradual de formas intermedias entre ambos tipos extremos. ignorándose si las flores 

transicionales son funcionales o no (Dressler 1993a; Salazar 1994a). 

Aparentemente todas las especies que conforman la sección Aromatica y la mayor parte 

de las de la sección Coryodes solamente presentan flores protándricas monom6rflcas (con 

excepción deM nagelii; Tabla 8, Figs. 30-31). Sin embargo, una planta cultivada deM tuxIlensis 

varo chimalapensls (sección Coryodes; Salcuar el al. 5801) produjo flores que se marchitaron al 

dia siguiente a la remoción del polinario sin haber extendido la columna (Salazar, obs. pers.). No 

se sabe con certeza si el rápido marchitamiento fue debido simplemente a la edad de las flores 

(tenian alrededor de una semana de estar abiertas cuando en esa especie se ha registrado hasta unas 
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dos semanas de duración) o si se trataba de flores fimcionalmente estaminadas. Anterionnente sólo 

se habían registrado flores protándricas en esta especie (Salazar 1988). Si la producción de flores 

funcionalmente estaminadas y protándricas puede ser confinnada, el sistema sexual de esta especie 

correspondería más bien a la condición andromonoica que a un caso de protandria estricta (cf. 

BawayBeach 1981). 

Tabla 8. Expresión sexual en las especies de Monnodes incluidas en el análisis cladístico. 

Taxon 

M. andreetrae 

M. aromat¡ea varo oleoauranflaea 

M. atroptlrpurea 

M. badla 

M. aff eartanu 

M.ealo!sa 

M. ephlppllabia 

M·flavida 

M·frym,n, 

M. hookeri 

M. horleh¡¡ 

M.lIneala 

M.luxata 

M. macu/ala 

M. nagellf 

M parda/mata 

M.pune/ara 

M. ramlre:/i 

M. romanfl 

M.saroana 

M. sangulneaclausrra 

M. uncia 

M. wlllIamsll 

Flores 
protándricas 

monomórficas 
, 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Flores 
unisexuales 
dimórficas 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

La producción de flores sexualrnente dimórficas o polim6rficas parece ser más frecuente 

en la sección Mormodes. Dressler (1968) reportó que todas las especies de Costa Rica y Panamá 
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(todas pertenecientes a la sección Mormodes) presentan dimorfismo sexual. La producción de 

flores sexualmente dimórficas ha sido confirmada posteriormente en el caso de M colossa, M 

horichii, M. lobulata y M skinneri en Costa Rica, las cuales en algunos casos producen flores 

pequeñas que se marchitan rápidamente tras la remoción del palinario y en otro~ flores más grandes 

y carnosas que espontáneamente disparan el poliDario rápidamente después de abrir (o al menos 

el viscidio se desplaza de su lugar y se seca, imposibilitando la adberencia a un polinizador) y que 

duran un tiempo considerable exhibiendo la columna extendida con una amplia superficie 

estigmática (Salazar, obs. pers.). Una situación similar ha sido observada en el caso de M lineata 

en México y Guatemala (Salazar, datos no publicados). 

Observaciones realizadas durante varios años sucesivos en plantas cultivadas deM nagelit 

(Salazar, obs. pers.) sugieren que en esta especie hay de 3 tipos de flores funcionalmente distintos, 

las cuales fueron producidas en inflorescencias separadas: 1) Flores funcionalmente estaminadas, 

las cuales se marchitaron al dia siguiente de haberse provocado el disparo del polinario sin sufrir 

modificación en la posición de la columna y su rápido marchitamiento excluye la posibilidad de ser 

polinizadas artificialmente. 2) Flores protándricas, en las cuales 1-2 di .. después de disparar el 

polinarlo la colunma se extendió, exhibiendo la cavidad estigmática; algunas de estas flores que 

fueron polinizadas manualmente produjeron cápsulas y semillas con embri6n. 3) Flores 

funcionalmente pistiladas, las cuales espontáneamente dispararon el polinario poco tiempo después 

. de abrir, exlnbiendo al dia siguiente una amplia superficie estigmática en la columna extendida; en 

este caso se supuso una función femenina, pero las flores fueron preservadas sin haberse intentado 

polinizarlas. 

Las flores funcionalmente estatuinadas y protándricas deM nagelii antes mencionadas son 

indistinguibles mOlfol6gicamente (p.ej., Fig. 30), presentando ambas flores comparativamente 

pequeñas con labelo plano o ligeramente convexo. Las flores que se cree son funcionalmente 

pistiladas, en cambio, fueron notablemente mayores, más carnosas y tenían el1abelo ligeramente 

cóncavo (Fig. 31). La misma planta que produjo la inflorescencia pistilada (Soto 2884) babia 

producido en años anteriores flores con el mismo 'aspecto que las protándricas o estaminadas, 

incluyendo ellabelo convexo (Salazar, obs. pers.). 

Estudios experimentales en condiciones naturales y en cultivo han mostrado que la 

expresión sexual en Catasemm y Cycnoches está fuertemente influenciada por el tamaño de la 
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planta y por condiciones ambientales, particularmente el nivel de insolación (Gregg 1975, 1978; 

Zirnmerman, 1990). No se han efectuado estudios comparables en Mormodes, pero la observación 

de numerosas plantas en el campo y en el invernadero sugiere que en este género la expresión 

sexual tambi~n podría estar detenninada por esos factores Generalmente las plantas que portan 

flores pistiladas son más grandes (Dressler 1968; Salazar, obs. pers.) y crecen frecuentemente a 

pleno sol, ya sea en claros grandes o en el borde del bosque. El número de flores pistiladas 

generalmente es mucho menor que el de flores estaminadas; sin embargo, bajo ciertas condiciones 

favorables la frecuencia con que aquellas son producidas puede incrementarse notablemente. Por 

ejemplo, una proporción desusadamente alta de plantas muy vigorosas de M. aff. amazonica 

portando flores pistiladas fue observada hace pocos años al borde de la recién construida represa 

de Tucurui, sobre el Río Tocantins en Para, Brasil, donde al subir el nivel del agua la muerte 

masiva de los árboles generó gran cantidad de sitios óptimos para el desarrollo de las plantas (l 

B. F. da Silva, como pers. 1996). 

En Mormodes, tanto las flores protándricas como las flores funcionalmente unisexuales 

pueden reducir la posibilidad de autopolinización y promover la polinización cruzada. En el primer 

caso, dichos efectos se derivarian de la incapacidad de una flor para recibir polen hasta 24-48 horas 

después de haber disparado el suyo propio (debido a la torsión de la columna) y la imposibilidad 

de que un polinario deposite uno o ambos polinios en el estigma de una flor hasta 15-30 minutos 

después de haber sido disparado (tanto por la retención de la antera como por el arqueamiento del 

estipite, que se extiende lentamente) (cf. Darwin 1877; Nilsson 1981; Catling y Catling 1991; ver 

también Bawa y Beach 1981). En el segundo caso, las flores estaminadas se marchitan muy pronto 

tras la remoción del polinario, eliminando la posibilidad de ser polinizadas y producir semillas, 

mientras que las pistiladas disparan espontáneamente su polinario y adoptan rápidamente la 

posición receptiva. 

Las pocas observaciones y la analogía con los estudios experimentales llevados al cabo en 

Cycnochesy Catasetum sugieren que las especies de Mormodes que exhiben difasia se comportan 

conforme a la hipótesis de la "ventaja del tamaño" (Ghiselin 1969, citado por Schlessman 1988; 

Clay 1993), la que invoca la existencia de un umbral fisiológico para la expresión de la fase 

femenina (pistilada) impuesto por el costo de la matemidad COmo el principal factor que determina 

la dinámica sexual (o de "género"). La reproducción sexual involucra costos inmediatos, esto es, 
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los recursos necesarios para la maduración del fruto y las semillas en una flor pistilada que ha sido 

polinizada, y otros a un plazo más largo, que son el efecto de esa inversión de recursos en el 

crecimiento y reproducción futuros. La hipótesis de la ventaja. del tamaño predice que los 

individuos pequeños deben expresar el género que involucra el menor costo. 

En muchas plantas la inversión de energía metabólica y nutrientes minerales requeñda para 

producir óvulos, semillas yfiutos excede la necesaria para producir polen, siendo razonable esperar 

que en las especies difásicas el esfuerzo reproductivo de los machos será menor que el de las 

hembras (Schlessman 1988 y referencias incluidas). En este sentido, es conveniente remarcar que 

las cápsulas de Monnodes se cuentan entre las más grandes en las Orchidaceae, midiendo en 

algunos casos hasta 10 cm de largo y 5 cm de diámetro. Estos frutos requieren casi un año para 

maduración y producen una gran cantidad de semillas. No hay datos precisos sobre el número de 

semillas producidas, pero podria estar en el mismo orden de magnitud que el número reportado 

para las cápsulas de Cycnoches chlorochilon (4 millones; Arditti 1992). La producción y 

maduración de uno o más fiutos can estas características probablemente representa una carga 

severa para el presupuesto energético de una planta con recursos limitados por su tamaño. 

Alternativamente, la producción de flores estaminadas pequeñas y de vida corta que se marchitan 

tras la remoción del polinario, sin posibilidad de ser polinizadas, debe ser comparativamente poco 

costosa. 

Dodson (1962) propuso que las flores unisexuales constituyen un atributo derivado 

independientemente de Catasetum y Cycnoches a partir de las flores bisexuales de ezai/esia y 

Dressleria, respectivamente. Chase y Pipen (1990) interpretaron las flores unisexuales como el 

estado ancestral en la subtribu y las flores bisexuales como una reversión, en favor de una 

interpretación más parsimoniosa de la ornamentación de las semillas (esto es, el origen único de 

las semillas con ornamentación irregular a partir de la estriada). En el marco de las relaciones 

filogenéticas de los géneros de Catasetinae propuestas por Romero (1990), Chase y Hills (1992) 

y Pridgeon y Chase (1998) mostradas en la Fig. 1-B Y C es igualmente parsimonioso suponer un 

origen paralelo de la unisexualidad en Calasetum y Cycnoches-Mormodes a partir de un ancestro 

de la subtribu protándrico que visualizar a la unisexualidad como ancestral en la subtribu. Ambas 

interpretaciones sugieren que las flores unisexuales de Mormodes son equivalentes a las de 

Cycnoches y que las han heredado de un ancestro común. 
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Polinizadores. 

Las flores de Mormodes son polinizadas por machos de abejas del género Euglossa. tribu 

Euglossini, de la familia Apidae (Tabla 9; Fig. 19). Se han observado también visitas por individuos 

de otros géneros de Euglossini, como Eulaema (Dressler 1968) y Eufriesea (V. Sosa, como pers. 

1998), los cuales son demasiado grandes para efectuar la polinización (ver abajo). 

La polinización por euglósidos machos que recolectan compuestos fragantes en las flores 

(además de otras fuentes) es conocida como "síndrome de polinización euglosina" o «síndrome 

androeuglosófilo" (Dressler 1968; Williams 1982; Whitten y Williams 1992). Este sindrome está 

presente en ca. 55 géneros y 625 especies de orquídeas neotropicales y todas las especies que 

comprenden las subtribus Stanhopeinae y Catasetinae son exclusivamente polinizadas por 

euglósidos machos (Dressler 1968, 1982). Las abejas recolectan las fragancias en las flores 

"cepi1Iando" la superficie dellabelo (generalmente la fuente de perfume) con estructuras especiales 

en los tarsos de las patas anteriores, transfiriéndolas después de emprender el vuelo a los 

receptáculos situados en las tibias de las patas posteriores (Dressler 1968, 1982; Dodson et al. 

1969; Wúliams 1982). Dressler (1968, 1982), Dodson et al. (1969), Wú\iams (1982), Ackerman 

(1983), Williams y Whitten (1983) y Romero (1987) presentaron revisiones de varios aspectos de 

la biología de las Euglossini y sus interacciones con las orquídeas y otras plantas. 

En M. maculata, una especie protándrica, las flores recién abiertas presentan los sépalos 

y pétalos arqueados con los ápices más o menos convergentes, de modo que la flor parece haber 

abierto a medias. Sin embargo, siempre parece haber espacio suficiente para dar acceso a un 

insecto cuya talla se encuentre en el intervalo de tamaños desplegado por las especies del género 

Euglossa (Salazar, obs. pers.). Al paso de los días las flores abren más, especialmente si el 

polinarlo ha sido removido. Se ignora si dicha modificación juega: un papel en la biología 

reproductiva de la orquídea; una posibilidad es que la apertura parcial resulte en que los visitantes 

que son demasiado grandes para llevar al cabo la polinización, pero que pueden competir con o 

ahuyentar a los verdaderos polinizadores, sean mantenidos fuera de la flor. Dressler (1968) observó 

visitas a flores de Mormodes colossa por individuos de Eulaema cingulata (Fabricius) y E. 

meriana (Olivier). excesivamente grandes como para poder llevar al cabo la polinización, que 

mientras recolectaban la fragancia del labelo recibieron los viscidios en la cabeza o las patas y 

rápidamente se los desprendieron, lo que resultó en la pérdida de los polinios respectivos. Este tipo 
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de visitas oportunistas obviamente van en detrimento de la reproducción de la orquídea. 

Hay pocos registros de polinización de Mormodes. Dressler (1968) llevó al cabo 

observaciones sobre la polinización de varias especies del género en Panamá y Costa Rica y 

recientemente Rodríguez y Sosa (1998) estudiaron la polinización de M. tuxtlensis en Veracruz. 

En la Tabla 9 se resume la información disponible y se indica la fuente de donde se obtuvo. 

La mayor parte de los reportes sobre especies mexicanas proceden de la observación de 

visitas a plantas cultivadas fuera de su área de distribución natural y en muchos casos no se saQe 

a ciencia cierta si la abeja es realmente el polinizador o meramente un visitante oportunista (cf 

Dressler 1968). Se ha tratado de actualizar la nomenclatura de las especies de Mormodes y a 

continuación se discuten brevemente los reportes sobre especies mexicanas. 

I--- 10 mm ----1 

Flg. 19. Macho dc Euglossa viridissima (muy esquemático) con polinario de Mormodes oestlundiana pegado en el 
dorso del tórax. Nótese la orientación lateral del polinario. Ejemplar proveniente de Acahuizotla, Guerrero 
depositado en la colección entomológica del InstitutodcBiología, U.N.A.M. La posición aproximada de los polinios, 

ausentes en el ejemplar, está indicada por la letra "p." 
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Tabla 9. Abejas euglossinas que VIsitan y/o polini7.an especies de Mormodes. Las abejas seguu:las de "(v)" 
fueron consideradas como visitantes (no polimzadores) en la fuente original. 

Especie 

M. afr. cal1onll' 

M. co/ossa 

Polinizadorlvisltante 

Euglossa cordata 
Euglossa mixto 

Euglossa vanab¡[,s 

Eug/ossa asarophora 
Euglossa maculilabris 

Euglossa mIXto 
Eula(ffl/Q cmgulata (v) 
Eu/aema meriana (v) 
Eulaema nignta (v) 

M. jIavida Euglossa v/n'd,ss,ma 

M.frymireiU Euglossa hemlchlora 

M. ignea Eug/ossa dissimula 
Eug/ossa Igmvenlris 

Eug/ossa mixto 

M. lancilabris Euglossa cyanaspis (v) 

M. lineata Euglossa viridissima 
Eug/ossa vi/losa 

M. ¡abu/ata Eug/ossa championi 
Euglos.fQ cybelia 
Euglossa muta 

M. maculata Euglossa viridissima 

M. oestlundlana Eug/ossa viridissimo 

M. para/!nSlS probablemente Eu/aema (v) 

M. powcI1ii Eug/ossa tridentata 
Eug/ossa mixta 

M. ram¡rezii Eug/ossa viridissima 

M. skinneri'" Eug/ossa sp. 

M. sotoana Euglossa 

M.afr. sotoana'" Euglossa sp. 

M. tezontle Euglossa 

M. tuxtlensis Eug/ossa vil/osa 

Eug/ossa crininota 

Eufriesea sp. (v) 

Lugar 

Panamá 

Costa Rica 

Costa Rica 

Ecuador 

Panamá 

Panamá 

Oaxaca 

Costa Rica 

Oaxaca 

Guerrero 

Brasil 

Panamá 

Jalisco 

Costa Rica 

Morelos 

Costa Rica 

Morclos 

Veracruz 

Referencia 

Dressler 196& 

Dressler 196& 

Dressler 196& 

Dodson 1962 

Ackennan 19&3 
Dressler 196& 

Dressler 196&; Ackennan 19&3 

Dressler 196& 

van der Pijl Y Dodson 1966 
E. W. Greenwood (com. pers.) 

Dressler 196& 

van der PiJI Y Dodson 1966 

ejemplar de la abeja en mUNAM 

J. B. F. da Silva (eom. pers.) 

Dressler 1968; Ackennan 1983 
Aekerman 1983 

GA. Salazar (obs. pers.) 

R. Dodero (com. pers.) 

R. Leleu (com. pers.) 

R. Dodcro (com. pcrs.) 

R. Lelcu (com. pcrs.) 

Salazar 1 98& 
Rodrlguez y Sosa 1998 

V. Sosa (com. pcrs ) 

tu. Ullcla? Euglossa .fp. Morelos van der Pijl y Dodson 1966 (ver texto) 

'Reportada como M. 19nca por ABen (1954) Y como M. cal1(»llI por Dresslcr (1968) y Aekcnnan (1983). 

"Reportada. como M. ef. buccinator. 

"'Visita observada. en la ciudad de Turrialba, dentro del área de distribución natural de la especie. 



Un ejemplar de Euglossa Vlridissima Friese procedente de Acahuizotla, Guerrero (en la 

colección entomológica del Instituto de Biología, U N. A. M.) porta un polinario de Mormodes 

(Fig. 19). La única especie de Mormodes que ha sido registrada en esa zona esM oestlundiana 

(Salazar y H~gsater 1990) y aquí se da por hecho que E. virzdlssima es su polinizador. 

Varias plantas deMormodes oestlundiana, M tezontle y M sotoana cultivadas en un jardín 

en Cuernavaca, MoreIos al florecer han atraído a muchos individuos de Euglossa viridissima pero 

al cabo de varios años nunca han producido cápsulas (R. Leteu, como pers. 1997). Numerosos 

individuos de E. viridissima también han sito vistos visitando una planta de M.. lineata cultivada 

en un jardín en la ciudad de Oaxaca (E. W. Greenwood, como pers. 1993) y los repones de Pollard 

(citado por van d ... Pijl Y Dodson 1966) de E. viridissima como polinizador deMormades lineata 

y M. maculata probablemente se basaron también visitas a plantas cultivadas en Oaxaca, donde 

Pollard residíó entre 1959 y 1976 (Greenwood 1978). 

van der Pijl y Dodson (1966) seiialaron a Euglossa sp. como el polinizador de Mormodes 

uncia, citando como fuente a "Ústlund (in notes)." Sin embargo, la única alusión a una abeja 

visitando Mormodes en los cuadernos de notas de E. Ostlund, depositados en AMO y disponibles 

como microfichas IDC 8300, se encuentra bajo la planta número 1728, que constituye la colección 

tipo de Mormodes oestlundlana (que fue descrita posteriormente; Salazar y Hágsater 1990). No 

hay indicios de Ost\und haya tenido una planta auténtica de M. uncia, aunque un dibujo de M. 

aromatiea (sin ninguna mención de una abeja) fue determinado asi por R. L. Dressler. Es muy 

probable que haya habido una confusión respecto a la identidad de la planta 1728 de Ostlund y que 

el reporte de van der Pijl y Dodson en realidad deba atribuirse a M. oestlundiana. 

En sus notas sobre la planta 1728, Ostlund se refirió a una pequeña abeja azul cepillando 

la superficie dellabelo con sus patas anteriores para después volar y frotar los cepillos al final de 

su lengua, presionada al cuerpo, notando que no había nectario en la flor y que ninguna abeja puso 

atención a las gotas de néctar producidas en la base de las brácteas florales. Estas observaciones 

fueron realizadas en sujardin en Cuemavaca. 

Salazar (I988) observó una planta de Mormades tuxtlensis cultivada cerca de Xalapa, 

Veracruz mientras era visitada por varios individuos de Euglossa vil/osa Moure. Las abejas se 

acercaron cautamente a la inflorescencia y tras posarse en las flores desplegaron la conducta típica 

de cepillado y transferencia de la fragancia a las tibias posteriores, pero para entonces todas las 
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flores careCÍan de polinarlo y ninguna de las abejas portaba uno, por Jo que no pudo conf1nnarse 

si esa especie puede efectuar la remoción y la "entrega"de polen. Mormodes tuxtlensls no se 

encuentra de manera natural en el área de Xalapa pero ahí crece espontáneamente su especie 

hennana, M. maculata y cabe la posibilidad que Euglossa villosa sea el polinizador natural de esta 

última. Recientemente Rodóguez y Sosa (1998) estudiaron la polinización deM tuxtlensis en el 

hábitat en la región de Los Tuxtlas. Veracruz registrando como polinizador a Euglossa crininota. 

Dos individuos de Euglossa viridissima fueron vistos visitando las flores de una planta 

cultivada deM ramirezii cerca del centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco (Salazar, obs. pers.). 

Las abejas desplegaron la conducta asociada con la recolección de perfume, pero no provocaron 

el disparo del polinaóo, aunque sólo fue posible observarlas durante unos pocos minutos. 

Resultó una sorpresa ver a una Euglossa azulada visitando una planta en floración de M 

tezantle en el inteóor del invernadero del Herbaóo AMO, dentro del área metropolitana de la 

Ciudad de México a ca. 2500 m s.n.m (G. A Salazar, obs. pers.). Esta es la mayor elevación a la 

que haya sido localizada una especie de Euglossini (R. L. Dressler, comunicación personal 1997). 

La abeja escapó cuando se intentó su captura, por lo que no fue posible su identificación. El 

invernadero se ubica en una cañada con amplios jardines en las casas y relictos del bosque de 

encino original y el entorno no está alterado tan severamente como en otras zonas de la ciudad. 

En el área son frecuentes las heladas durante el invierno. La presencia de Euglossa en esas 

condiciones es interesante y amerita atención por parte de los especialistas. 

FRAGANCIAS FLORALES. 

Las flores de Mormodes, como las de otras Catasetinae, atraen y son polinizadas por 

euglósidos machos, para los que la fragancia floral constituye tanto el atrayente como la 

recompensa (Dodson 1962; Dodson et al. 1969; Dressler 1968, 1982; Williams 1982; ver artiba). 

Más de 70 compuestos volátiles diferentes han sido identificados en las fragancias de las orquídeas 

polinizadas por machos eugl6sidos, póncipalmente compuestos aromáticos simples y terpenoides 

(Williams y Whitten 1983; Knudsen et al. 1993). 

Los perfumes producidos por las flores presentan un mayor o menor grado de especificidad 

en cuanto a las especies euglosinas que atraen. Dicha especificidad generalmente no resulta de la 
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flores carecían de polinario y ninguna de las abejas portaba uno. por lo que no pudo confirmarse 

si esa especie puede efectuar la remoción y la "entrega"de polen. Mormodes tuxtlensis no se 

encuentra de' manera natural en el área de Xalapa pero ahí crece espontáneamente su especie 

hermana, M maculatn y cabe la posibilidad que Euglassa villasa sea el polinizador natural de esta 

última. Recientemente Rodriguez y Sosa (1998) estudiaron la polinización deM tuxtlensis en el 

hábitat en la región de Los Tuxtlas. Veracruz registrando como polinizador a Euglossa crininota. 

Dos individuos de Euglossa viridissima fueron vistos visitando las flores de una planta 

cultivada deM ramirezii cerca del centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco (Salazar, obs. pers.). 

Las abejas desplegaron la conducta asociada con la recolección de perfume, pero no provocaron 

el disparo del polinario, aunque sólo fue posible observarlas durante unos pocos minutos. 

Resultó una sorpresa ver a una Euglossa azulada visitando una planta en floración de M 

tezontle en el interior del invernadero del Herbario AMO, dentro del área metropolitana de la 

Ciudad de México a ca. 2500 m s.n.m (G. A. Salazar, obs. pers.). Esta es la mayor elevación ala 

que haya sido localizada una especie de Euglossini (R. L. Dressler, comunicación personal 1997). 

La abeja escapó cuando se intentó su captura, por lo que no fue posible su identificación. El 

invernadero se ubica en una cañada con amplios jardines en las casas y relictos del bosque de 

encino original y el entorno no está alterado tan severamente como en otras zonas de la ciudad. 

En el área son frecuentes las heladas durante el invierno. La presencia de Euglossa en esas 

condiciones es interesante y amerita atención por parte de los especialistas. 

FRAGANCIAS FLORALES. 

Las flores de Mormodes, como las de otras Catasetinae, atraen y son polinizadas por 

euglósidos machos, para los que la fragancia floral constituye tanto el atrayente como la 

recompensa (Dodson 1962; Dodson et al. 1969; Dressler 1968, 1982; Williarns 1982; ver arriba). 

Más de 70 compuestos volátiles diferentes han sido identificados en las fragancias de las orquídeas 

polinizadas por machos eug16sidos, principalmente compuestos aromáticos simples y terpenoides 

(Williarns y Whitten 1983; Knudsen et al. 1993). 

Los perfumes producidos por las flores presentan un mayor o menor grado de especificidad 

en cuanto a las especies euglosinas que atraen. Dicha especificidad generalmente no resulta de la 
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presencia de compuestos exclusivos. sino de mezclas de compuestos (Williams y Dodson 1972; 

Dressler 1982, Williams y Whitten 1983) Varios experimentos de campo en los que se observaron 

las abajas atraídas a "cebos" de fragancia (cuadros de papel absorbente impregnados con los 

compuestos puros o mezclas de ellos) han mostrado que algunos compuestos constituyen buenos 

atrayentes generales, atrayendo a numerosos individuos de varias especies de abeja, mientras que 

otros ejercen una atracción limitada o actúan como repelentes. modificando la atracción de otros 

compuestos presentes en la mezcla. Otros compuestos podrían carecer de efecto en los 

polinizadores y constituir mero "ruido biológico." 

En el presente trabajo se analizó la c0111posición química de la fragancia floral de 17 

especies deMormodes, incluyendo a representantes de las 3 secciones reconocidas aquí (Tabla 10). 

De 5 de las especies, se obtuvieron datos de la fragancia de más de un individuo. Un total de 24 

comp:uestos fueron identificados. La Tabla 11 muestra los compuestos identificados que 

constituyeron al menos el 1 % del total de la fragancia. Se excluyeron 12 compuestos que no han 

sido identificados, pero se incluyeron 4 (reconocibles por su tiempo de retención) y una mezcla de 

sesquiterpenos que son cuantitativamente importantes en la fragancia de alguna especie de 

Monnodes o que, en el caso deM romanii, constituyen la totalidad de la fragancia. Doce de los 

compuestos identificados en las fragancias deMormodes son compuestos bencenoides y nueve son 

monoterpenos, habiendo también dos sesquiterpenos y una amina (indol). 

Todas las especies de las que se analizó la fragancia de más de un individuo exhibieron 

variación cualitativa (es decir, presencia o ausencia) y cuantitativa (porcentaje de la fragancia) en 

uno o más de los compuestos (Tabla 11). EnM. andreeltae, uno de los dos individuos examinados 

presentó pequeñas cantidades de mirceno y óxido de cariofileno, mientras que el otro produjo 

benzoato de metilo y cinamato de metilo. En M. colossa, uno de los tres ejemplares exhibió 

ipsdienol y dos el compuesto no identificado "Catasetum luridum 20.20" Los dos ejemplares de 

M aff. cartonii difirieron entre sí en cuatro compuestos y los dos de M punctata en tres. 

Mormodes maculata, de la cuál se analizaron muestras de cuatro individuos, mostró 

variación en seis compuestos, incluyendo un ejemplar en el que no se detectó 1 ,8~cineol aunque 

en los otros tres este fue cuantitativamente importante (21.6-61.3%). Dos de los ejemplares 

muestreados representan la varo maculata y los otros dos la varo unicolor, siendo interesante 

obselVar que 5 de los 6 compuestos que variaron estuvieron presentes al menos en una muestra 
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de cada variedad, tal que no hay diferencias apreciables entre las fragancias de las dos variedades. 

Es probable que al menos una parte de la variación intraespecifica observada 

(principalmente cuantitativa) sea atribuible a variables de muestreo, como la temperatura ambiente 

y la intensidad- luminosa durante el periodo en que se tomó la muestra, las cuales afectan la 

'volatilidad de los compuestos y por ende la concentración de la muestra (cf. Whitten y Williams 

1992. 133). Sin embargo, en algunos casos la variación cualitativa es notable (p.ej., la ausencia de 

aneo! en una de las muestras deM maculata varo maculata), siendo razonable esperar que exista 

variación «real" entre los individuos. Determinar el grado de variación existente, así como su 

posible significado biológico, requerirá del estudio de un número de muestras mucho mayor que 

el que estuvo disponible para este trabajo, así como la corroboración en el campo de su efecto en 

las relaciones de polinización de los taxa 

Tabla 10. Ejemplares de Monnodes examinados para la composición de las fraganCtaS florales. 

M. andreellae' 

M. and,.""/ta,,l 

Taxon 

M. aromar/ca 'lar. oleoauran/laca 

M. badla 

M. a1f. carroml' 

M. aff. car/onl11 

M. c%ssa' 

M. colossa l 

M. c%ss~ 

M. ephlpplÚlbla 

M frymlrel 

M. hookerl 

M. horlchll 

M.lInlla/a 

M. macllla/a vat. macula/a' 

M. macula/a VIU". macula/al 

M macu./ata varo unicolor 

M. macula/a 'lar un/ca/ol' 

M. nage/II 

M. punc/ara' 

M. punc/ara: 

M.ramlrcll 

M. romanll 

M. so/oana 

Mw(llIl111ult 
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Ejemplar 

Williams940 

U ~ Florida 87003 

Salazar4(i02 

U. de Florida 1194 

U. de Florida 904 

U. de Florida. 416 

U de Florida 87310 

U. de Florid& 1076 

U. ~Florida 1077 

Mathcws s.n. 

U de Florida 87004 

no d1sponiblc 

U. de Florida 1066 

SAl4UU'4420 

5alazar 4215 

50103668 

Sataza!' 2734 

5alaur2747 

5alllZlU' 3001 

U. de Florida 416 

U. de Florida. 888 

Lctcu S.n. 

5EL 79·}344 

5alaur44S0 

Slltuar 3686 



La complejidad de la fragancia (número de compuestos presentes) varía entre las especies 

analizadas. Mormodes ramirezii, M aromatica y M hookeri tienen las fragancias más simples, 

constituidas exclusivamente (o casi) por 1, 4-dimetoxibenceno. En M frymirei, M horichli, M 

romanii, M sotoana y algunos individuos de M colossa fueron detectados solamente dos 

compuestos. Lo anterior también es aparente en M. punctata, pero en este caso hay varios 

compuestos no identificados que no fueron incluidos en la Tabla 1 l. Las especies restantes tienen 

generalmente entre 3 y 6 compuestos, pero M. williamsii presentó 9 constituyentes distintos. 

La fragancia de M andreettae es cualitativamente similar a la de M. colossa, constituida 

principalmente por alcohol de 4-metoxifeniletilo y 1,8-cineol. El primer compuesto no ha sido 

detectado en ninguna otra especie de orquídea. Monnodes andreettae presenta además a.-pineno. 

Mormodes maculata, M nagelti y M. williamsti, representantes de la sección Coryodes, 

comparten dos compuestos únicos, esto es, acetato de 2-feniletilo y 2-hldroxibenzoato de metilo. 

También coinciden en la presencia de benzoato de metilo, 1,4-dimetoxibenceno y (E)p-ocimeno. 

Sin embargo, M nagelii carece por completo de cineol y mirceno, siendo adem~s la única especie 

de Catasetinae en la que se ha detectado a-fameseno (7.5%). Ellinalool ha sido detectado en este 

género solamente en M. wil/iamsii. 

El compuesto más frecuente en las fragancias de Mormodes es ell,4-dimetoxibenceno, 

presente en I3 (76%) de las especies estudiadas y cuantitativamente dominante o exclusivo en 

varias de ellas (Tabla 11). Su distribución en otras orquídeas androeuglos6filas es relativamente 

restringida, habiéndosele detectado solamente en algunas especies de 12 géneros (en Catasetinae 

solamente en Cycnoches y Dressleria; Williams y Whitten 1983; Knudsen et al. 1993). 

Ell,8-cineol es el segundo compuesto más común en las fragancias deMormodes, presente 

en 7 especies (aunque en algunas no en todos los individuos) y es cuantitativamente dominante en 

varias de ellas (M linea/a, M. andreel/ae). Ha sido reportado para una especie adicional, M 

pardalina/a (como M ocelo/eoides) por Whitten yWilliams (1992: 133). Esta substancia es uno 

de los mejores atrayentes para una amplia gama de especies de euglosinas (Dressler 1982; Whitten 

y Williams 1992) y está presente en 25 géneros androeuglos6filos (Knudsen et al. 1993). 

Cinamato de metilo, (E)~-ocimeno y a-pineno fueron detectados en 5 especies. 

Dimetoxibenceno isómero, mirceno yun compuesto no identificado ("Catasetum /uridum 20.20") 

en 4. Algo más de la mitad de los compuestos (14) se encontraron exclusivamente en una especie. 

69 



Tabla 11. ComJX>sición de la fragancia floral en plantas de Mormodes. Los valores son el porcentaje de la fragancia total (solamente 2: 1.0%). Superindices: 
compuesto aromatico (a), mOlloterpello (m), sesquitcrpcno (s), compuesto nitrogenado (u). 

Especie I I anda~/Jtu aromal1m ... , af[""rt01l" COIOM¡;¡ 1 ephlppJlalJlt. I fryll"TeI hoaktn h,mch" 

Compuesto 
a<eWOdei><z>ctlo' " 
~ de epox!gcnn.ilo" 

;oC<:lalOdercnilctiJo' 

&lroho1 de bmalo' ,. 
.o.kdooI de 4-me!oxú ... Ilet¡lo· 325 ." 831 80 'Ió 

b<nzo¡!o de rndJ.l,,· 

nnam>l<> de melllo' " 365 

1.8~~ 43_9 , .. " 02 " " 1 4_dllnetO!l:ibe:ncen<>' , .. 253 '" os os '" el I ~be:ncen<> isómero' 21 Ió 55 

_" 
~f,""""" 

UUd,oxibmzoalo do mc!Ilo' 

""'" " 
'psd.:dd" 4 

h,w.,oF 

metll~' 13 

mo:tiI1'"fTlClO-"<icmamal<>" 155 " 
"""""" " 
(E"""",,,"," 23.4 Ió ¡z __ 

17 

ó:Qdo do C3riofilcn<>' 33 

......... 43 " --C. ,~""",,.2020 (213) '" 9' 41 " 
).( aif C4I1om,-261 (249) '" SU1 

},lro_í229 (210) 

J.l ro",.",.,21 3 (216) 

~le:rpt:ODS""ident. 319 '" 



Tabla 11 (continuación), Composici6n de la fragancia floral en plantas deMormodes. Los valores son el porcentaje de la fragancia total (solamente ~ ,1%). 
Superindices: compuesto aromático (a), 1Il0nolerpello (111), sesqwterpeno (s). compuesto nitrogenado (o). 

Especie 
linlQta mm;ulata lIagefll punctata 7amlrezll 70manli sofoana I w¡l/¡am&1I 

Compuesto 

lOmIQ de bcncllo' 

ac:tUlO de cpaIÓgcnnIld' ." '" aedIlOdefmileulo' 7.' " " " '" 
ak<>bol de bcncll,,' 

alo:lhoI de4-me!o:ufttllkulo' 

~demeulo' '" 10_1 2l' " 
~demetllo' ., " 53.82 

1,I<incoJ'" 782 21-6 2l' '" '" .7 '89 
1,4-ditne!coo."bt.n=lo' ., 19.\ ." 2l.' '" 'lO .. , U" .. , '" 
d!mctoxl"bmctno isómero' 7.' 

~ '-' ~(- " 2..fu<h«>benzo&to de metilo' , 1.3 11-2 " 56 •• ..-
.... ""'" 
.....". 28 

meulLS<>CUgCnOl' 

lI>dJl-p-metoxicirwm:lo' 

..- II " ,. " (E_ 2' lOS '02 lS 

(Z)IHxirnmo" 84 

óxido de carlC>fileno' . ........- , . 2' " 'A " - " 
C./uridw ... 20 20 (213) " 
U &Ir a:u1Qm. 26 1 (249) 

UI'l>IJI<lID,229(21O) '28 
Ummami233(216) 78 

se:sqi~noident. 



La relevancia de la composición de las fragancjas florales para la biología reproductjva de 

las orquídeas androeuglosófilas y sus polinizadores ha sido discutida con relativa amplitud (p ej., 

Dressler 1982; Dodson et al 1969; Williams 1982; Ackerman 1983; Williams y Whitten 1983; 

Whitten y Williarns 1992). Sin embargo, su utilidad en la sistemática de las orquídeas ha sido poco 

explorada. Hills et al (1972) discutieron la importancia de las fragancias florales como uno de los 

mecanismos de aislamiento reproductivo entre las espedes del género Calaselum y mostraron que, 

al menos en algunos casos (p.ej., el complejo de C. maculatum Rich. ex Kunth) existe una 

correlación entre un grupo delimitado morfológicamente y un tipo particular de fragancia floral. 

Gregg (1983) propuso que las diferencias en la composición de las fragancias florales apoyan la 

separación, sugerida por diferencias morfológicas a veces sutiles, entre las especies del complejo 

de (ycnoches egerlonianum Bateman Por otra parte, en un estudio sobre la composición de las 

fragancias florales de Slanhopea, Whitten y Williams (1992) consideraron que las fragancias 

florales son de utilidad limitada para reconstruir las relaciones filogenéticas de las orquídeas 

androeuglosófilas y que las similitudes en la composición de la fragancia pueden reflejar más bien 

relaciones de polinización. 

La presencia de compuestos exclusivos o combinaciones de compuestos únicas en algunas 

especies de Mormodes sugiere que la composición de las fragancias florales puede ser útil en la 

delimitación de especies, especialmente en complejos de especies que son morfológicamente muy 

homogéneos. Por ejemplo, Monnier (1992) consideró que la variación morfológica de M 

ephippilabia está englobada dentro de la variación deM /ineata y por ende debe ser tratada como 

su sinónimo. Sin embargo, además de algunas diferencias morfológicas constantes (como la total 

ausencia de pubescencia en todas las variantes conocidas de M ephippilabia), la información 

disponible indica diferencias substanciales en la composición de la fragancia floral. En M lineata 

el compuesto dominante es el cineol (78% de la fragancia), el cual está completamente ausente en 

M ephippilabia. Esta última, en cambio, presenta una participación mucho mayor de 1,4-

dimetoxibenceno (46.4 vs. 4.3%), cinamato de metilo (36.5 vs. 4.1%), así como otros compuestos 

que están ausentes en M lineata (Tabla 11). La combinación de diferencias morfológicas y 

químicas en este caso apuntan a la existencia de dos especies distintas. 

Sin embargo, algunas especies claramente separables morfológicamente pueden presentar 

fragancias muy similares o aún idénticas. En algunos casos la notable divergencia en la morfología 
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vegetativa y floral sugiere que las semejanzas en las fragancias reflejan convergencia entre especies 

no cercanamente relacionadas, pero en otros las similitud química coincide con la morfológica. Por 

ejemplo, tanto M aromatica como M ramirezii tienen fragancias compuestas solamente de 1,4-

dimetoxibenceno y comparten una serie de atributos morfológicos que sugieren una estrecha 

relación de parentesco. En cambio M hookeri, M. horichii y M frymirei, cuya fragancia también 

consiste esencialmente de 1,4-dimetoxibenceno, son muy diferentes morfológicamente de M 

aromatica y M ramirezii, por lo que suponer una relación cercana con éstas a partir de la similitud 

de las fragancias parecería injustificado. Resulta evidente que la composición de las fragancias 

florales proporciona varios caracteres cuyo potencial como indicadores de relación filogenética 

amerita ser explorado. Once caracteres de la química de las fragancias de Mormodes fueron 

incluidos en este trabajo en un análisis cladístico del género_ Dichos caracteres consisten en la 

presencia o ausencia de determinados compuestos individuales y la presencia o ausencia de 

terpenoides (ver Análisis cladístico). 

No se encontró información sobre otros metabolitos secundarios en Mormodes. Un 

ejemplar de herbario de M macula/a varo unicolor; localizado en el herbario AMES (Ma/sum% 

[sub Os/lund] 1537) porta una etiqueta indicando que un ensayo para detectar la presencia de 

alcaloides resultó negativo. 

NUMEROS CROMOSOMlCOS. 

Hay conteos cromosómicos publicados solamente para un pequeño número de especies de 

Mormades (Tabla 12). Sin embargo, la confusión taxonómica que ha imperado en este género 

sugiere la conveniencia de considerar con cautela la identidad de algunos taxa (p.ej., M 

buccinator, M buccinator var. citrinum) y de ser posible su verificación mediante el examen de 

los ejemplares de respaldo (cuando éstos existen). Jones y Daleer (1968) registraron un número 

2n=54 paraM buccina/or, M bueeina/or varo citrinum y M histrio. Más recientemente Senghas 

(1992) reportó 2n=56 paraM hookeri, M buccina/or y M warszewiezii sin indicar ejemplares de 

respaldo o el origen del material. 

Todos los taxa que han sido estudiados con anterioridad quedan ubicados en la sección 

Mormodes, no habiendo reportes en la literatura del numero cromos6mico de especies asignadas 

en este trabajo a las secciones Coryodes o Aroma/iea). 
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vegetativa y floral sugiere que las semejanzas en las fragancias reflejan convergencia entre especies 

no cercanamente relacionadas, pero en otros las sinulitud química coincide con la morfológica. Por 

ejemplo, tanto M aromatica como M ramirezii tienen fragancias compuestas solamente de 1,4-

dimetoxibenceno y comparten una serie de atributos morfológicos que sugieren una estrecha 

relación de parentesco. En cambio M hookeri, M horichii y M. frymirei, cuya fragancia también 

consiste esencialmente de l,4-dimetoxibenceno, son muy diferentes morfológicamente de M 

aromatica y M. romirenj, por lo que suponer una relación cercana con éstas a partir de la similitud 

de las fragancias parecería injustificado. Resulta evidente que la composición de las fragancias 

florales proporciona varios caracteres cuyo potencial como indicadores de relación filogenética 

amerita ser explorado. Once caracteres de la qnímica de las fragancias de Mormodes fueron 

incluidos en este trabajo en un análisis cladístico del género. Dichos caracteres consisten en la 

presencia o ausencia de determinados compuestos individuales y la presencia o ausencia de 

terpenoides (ver Análisis cladístico). 

No se encontró información sobre otros metabolitos secundarios en Mormodes. Un 

ejemplar de herbario de M macu/a/a varo unie%~ localizado en el herbario AMES (Ma/sum% 

[sub Os//und] /537) porta una etiqueta indicando que un ensayo para detectar la presencia de 

alcaloides resultó negativo. 

NUMEROS CROMOSOMICOS. 

Hay conteos cromosómicos publicados solamente para un pequeño número de especies de 

Mormodes (Tabla 12). Sin embargo, la confusión taxonómica que ha imperado en este género 

sugiere la conveniencia de considerar con cautela la identidad de algunos taxa (p.ej., M 

buccinator, M buccinator varo citrinum) y de ser posible su verificación mediante el examen de 

los ejemplares de respaldo (cuando éstos existen). Jones y Daleer (1968) registraron un número 

2n=S4 paraM bueeina/or, M bueeina/or varo eitrinum y M histrio. Más recientemente Senghas 

(1992) reportó 2n=S6 paraM hookeri,M bueeina/ory M warszewiezii sin indicar ejemplares de 

respaldo o el origen del material. 

Todos los taxa que han sido estudiados con anterioridad quedan ubicados en la sección 

Mormodes, no habiendo reportes en la literatura del numero cromosómico de especies asignadas 

en este trabajo a las secciones Coryodes o Aroma/iea). 
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Fig. 20. Complemento cromosómico 2n=54 de Mormodes luxata (Salazar 3602). Las líneas sefialan cromosomas 
parcialmente traslapados que pudieron diferenciarse en la preparación. 

Fig. 21. Complementocromosómico 2n=54 deMormodes tuxllensis(Salazar 5595). Las IineasscftaJan cromosomas 
parcialmente traslapados que pudieron düerenciarse en la preparación. 
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En el presente estudio se determinó el número cromosómico somático de tres especies, 

incluyendo a un representante de la sección Mormodes (M lineara) y dos de la sección Coryodes 

(M. luxata y M tuxtlensis), encontrándose en los tres casos 2n=54. Los complementos 

cromosómicos de las dos últimas especies se muestran en las Figs. 20 y 21. 

Tabla 12. Números cromosómicos de Mormodes. 

Taxon 
M. bllCCl1Iator 

2n 

54 
56 

M. bUCCl1lator varo C¡trl1lllm 54 
M. hlStrio· S4 
M.hooken S6 
M.baata S4 
M. úneala· S4 
M. tJatlens¡,s 54 

Origen 

H""
Hort. 

Jalisco 
Oa= 
o~ 

Ejemplar/referencia 
Jones(1968) 

Smghas (1992) 
Joru:s(1968) 
Jones (1968) 

Scngbas (1992) 
Salazar 3602 
Salazar 5838 
Salazar 5595 

Senehas 1992) 
-Estos tres nombres se refieren \' la rmsma espeCie, M. ll1leata (SIn. M. h¡,stno, M. war.szewlCZU auct) 

Jones y Daker (1968) notaron que en varias plantas de Catasetum y Mormadesun par de 

cromosomas tiene un segmento muy pequeño separado del cuerpo principal del cromosoma por 

una amplia distancia, representando probablemente un "satélite" definido por la presencia de una 

constricción secundaria que lo separa del resto del cromosoma. Este segmento parece estar 

completamente separado en prometafase, dando la impresión de que el número es 2n=56. Es 

posible que las cuentas 2n=56 reportado por Senghas hayan considerado a los pequeños satélites 

como 'un par adicional de cromosomas, pues su reporte es el único entre los tres conteos que se 

han hecho enM lineata (=M histrio Linden & Rchb. f., =M warszewiczii auct. non Klotzsch) que 

registra ese número. Otra posibilidad es que esta especie (y otras) en realidad presenten variación 

en cuanto al número cromosórnico y los individuos en los que se basó el reporte de Senghas (1992) 

representen un caso de aneuploidia ascendente (Grant 1981). Evidentemente se requiere de más 

estudios, incluyendo análisis cariotípicos y meióticos cuidadosos, para dilucidar la causa de la 

discordancia en los números cromosórnicos registrados en Mormodes (cf. Jackson 1971). 

El número cromosómico 2n=54 es el más común en la subtribu Catasetinae. presentándose 

en la mayoría de las especies de Catasetum (excepto algunos tetraploides evidentes) y varias de 

Clowesia, aunque para tres especies de este último género Senghas (1992) reportó 2n=64. Jones 

y Daker (1968) sugirieron que el número básico para Catasetum, Clowesia y Mormades es x=27. 
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En Cycnoches, en cambio, el número predominante es 2n=68 y una especie presentó 2n=64, 

sugiriendo números básicos x=34 y x=32. Esta marcada diferencia respecto al resto de la subtribu 

no ha sido satisfactoriamente explicada y Jones y Daker (1968) no encontraron ninguna conexión 

obvia entre los números básicos putativos de Cycnoches y los de Catasetum y Mormodes, 

expresando únicamente la posibilidad de algún cambio aneuploide. 

De acuerdo con Jones y Daker (1973), la morfología cariotípica de Mormodes es similar 

a la de Catasetum. La p.osición de los centrómeros es central o subcentral y algunos cromosomas 

presentan el pequeño segmento separado del cuerpo principal ya mencionado. La posición de los 

centrómeros fue corroborada por las observaciones realizadas en el presente estudio y en algunos 

campos se observó también 10 que podría representar satélites, pero la calidad de las preparaciones 

obtenidas no permitió una confirmación o refutación de esta posibilidad. Los cromosomas son 

relativamente pequeños y muestran poca variación en tamaf'io dentro de un compiemento, a 

diferencia de Cycnoches donde existe un intervalo de tamaños comparativamente amplio. 

Llama la atención el hecho de que, a pesar de las diferencias en número y tamaño existentes 

entre los cromosomas deMormodes y Catasetum con respecto a los de Cycnoches, es posible (y 

fácil) producir artificialmente híbridos intergenéricos viables y fértiles (ver abajo). No existe 

infonnaci6n acerca del número, el tamaño o la morfología de los cromosomas de tales híbridos, 

la cual podria contribuir a la resolución de algunos de los problemas planteados anteriormente. 

HlBRlDACION. 

La formación de Iubridos naturales es un fenómeno poco frecuente en el géneroMormodes, 

especialmente en comparación con Catasetum (p.ej., Dodson 1978; Romero y Carnevali 1989a, 

1989b; Romero y Jenny 1992), habiendo evidencia de menos de media docena de casos. Dressler 

(1968) registró hibridación entre M colossa y M lobulata (como ''M, atropurpurea', cerca de 

San Vito de Java, Costa Rica, no lejos de la frontera con Panamá en la vertiente del Pacifico. 

Posteriormente hap. sido encontrados otros ejemplares con características florales 

morfol6gicamente intennedias entre esas dos especies en la cercanías de Cañas Gordas, en la 

misma área general que San Vito (Salazar, obs. pers.). Ambas especies florecen en la misma época 

y hay evidencia de que comparten a Euglossa mixta como polinizador (Dressler 1968). 

En la vertiente del Atlántico de Costa Rica han sido colectados ejemplares 
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morfológicamente intennedios entre M. hOrlchii y M. aff. satoana y entre la primera y M. aff. 

fobulat,!, los cuajes sugieren que hay hibridación ocasiona1. Las tres especies son simpátricas en 

una amplia zona en las estribaciones de la Cordillera Central y frecuentemente se les encuentra 

creciendo y floreciendo juntas (R. Dodero. com. pers. 1994; Salazar, obs. pers.). 

Hamer y Garay (en Hamer 1974) describieron, como Marrnodes xsalvadorensiS, a un 

híbrido natural entreM aromaliea (secciónAromatica) y M ¡ineala (secciónMormodes). Las dos 

especies son simpátricas en El Salvador y Honduras y ellu'brido ha sido registrado recientemente 

en este último país (Salazar, datos no publicados). A diferencia de los casos anteriores, M 

aromatica y M. lineata florecen en temporadas distintas, la primera principalmente en junio y julio 

(durante la temporada lluviosa) y la segunda de noviembre a febrero (durante la temporada seca). 

También bay diferencias notables en la composición de las fragancias florales (Tabla 11), por lo 

que la existencia de este lunrido resulta un tanto inesperada y parece implicar) por una parte, que 

la diferencia en la fragancia floral no garantiza (en este caso) el aislamiento reproductivo entre las 

especies, y por otra que el polinario y los polinios pueden permanecer funcionales en el polinizador 

por un periodo de tiempo que podría ser de varios meses. 

La fonnación de lúbridos artificiales interespecíficos en Momzodes no ofrece ninguna 

dificultad, habiendo sido realizados recientemente varias cruzas que resultaron en semillas 

aparentemente fértiles, incluyendo M. tezontle x M. oestlundzana, M. oestlundiana x M. sotoana 

(germinados exitosamente; R. Leleu, como pers. 1994), M. nagelii x M macula/a, M nagelii x 

M tux/lensis y M macula/a x M pardalina/a (Salazar, obs. pers.). En cambio, una cápsula 

resultante de la cruza de M pardalina/a y M ramirozii abortó antes de alcanzar la dehiscencia. 

N o se sabe si esto último ocurrió debido a algún factor de incompatibilidad o meramente a 

condiciones ambientales relacionadas con el cultivo (Salazar, obs. pers) 

Monnier (1989) indicó varios lu'bridos interespecificos de Mormodes que germinaron 

exitosamente, como M sinuata x M maculata varo unicolor, M buccinator x M. frymirei y M 

buccinator x M sinuata. Sin embargo, la mayor parte de los hibridos producidos artificialmente 

en los que han participado especies de Mormodes son hibridos bigenéricos, incluyendo Cycnados 

(Cycnoches x Mormados) y Ca/amad.s (Ca/ase/um o Clawesia x Mormades). Revisiones de la 

hibridación artificial de Mormados y otras Catasetinae pueden encontrarse en Monnier (1989) Y 

Capriles (1991). 
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Recientemente fue producido en México un híbrido artificial entre Mormodes tuxtlensis y 

Cycnoches egertonianum (S. Sosa, como pers. 1998). El perianto en el hibrido es 

morfológicamente muy similar al de las flores femeninas de Cycnoches, pero la colunma es de 

longitud y grosor similares a la de Mormodes y está arqueada, aunque no torcida, prevaleciendo 

la coloración de M tuxtlensis (manchas rojo vino sobre fondo amarillo). En general los hibridos 

entre estos dos géneros se asemejan, especialmente en la forma dellabelo, a las flores femeninas 

de Cycnoches, aunque los pétalos pueden presentar los engrosamientos basales caracteristicos de 

Mormodes (p.ej., las flores de Cycnodes Wine Delight y Cycnodes Ginger Snap ilustradas por 

Monnier [1989] y Capriles [1991], respectivamente) y las plantas son mucho más similares a las 

de Cycnoches que a las de Mormodes. El clinandrio suele ser bífido como el de Cycnoches. 

DISTRIBUCION GEOGRAFlCA. 

Mormodes se distribuye desde México hasta Perú, Bolivia y el sureste de Brasil. La Tabla 

13 muestra la distribución de las especies del género (por secciones, como se les reconoce en este 

trabajo) en seis áreas que corresponden de manera general con las regiones flonsticas propuestas 

por Good (1974) para el Reino Neotropical, modificadas de modo que: 1) se delimitó a 

Mesoamérica como la región comprendida entre el Istmo de Tehuantepec, en México, a la frontera 

entre Panamá y Colombia (cf Davidse et al. 1995); 2) se consideró al territorio mexicano al oeste 

del Istmo de Tehuantepec como una sola uIÚdad; 3) se incluyó a la porción andina de Venezuela 

como parte de la Región Andina, aparte de las tierras altas de la Región de la Goayanas (esta 

última como la definieron Carnevali y Romero 1996); y 4) se considero a la cuenca baja de los rios 

Meta y Orinoco (esto es, los Llanos de Colombia y Venezuela) como parte de la Región 

Amazónica. De acuerdo con lo anterior, las regiones consideradas en la comparación numérica 

siguiente son: 1) México al oeste del Istmo de Tehuantepec. 2) Mesoamérica. 3) Los Andes y la 

costa del Pacifico de Sudamérica. 4) Amazonia. 5) La Región de las Guayanas. 6) Sur y Sudeste 

de Brasil. En la Tabla 13 se indica también la altitud aproximada en que se encuentran las especies, 

en intervalos de 500 m. 

La región comprendida por los Andes y la costa del Pacífico de Sudamérica es donde han 

sido registradas más especies (23), aunque la taxonomia de algunas de ellas requiere ser revisada 

y el número puede variar ligeramente. 
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Tabla 13. Distribución geográfica y altitudinal (en ro) de las especies de Mormodes, -
Taxon I MEX I MES I ANO I AMA I GUA I SRA a.s00 ]500-1000 r1OOO-15OO 11SOO-1OOO> 

Sección Mormodes 
M. amazonica Brade - - - * - - * - - -
M andicola Salazar - - * - - - · * - -
M andreetlae Dodson - - * · * * - -
M. alropurpurea Lindl. . - * · . - - * - -
M. aurantiaca SchItr. - - . * - - * - -
M ouriculara Minmda - . - * - - * . . -
M. bad,o Rolfe ex Wats. * - - - - - * * . -
M. buccinator Lind]. - . * - - - - * -
M. comevaliana Salazar & G. Romero - - - - * - * * 
M. caf10nii Hook. - - * · - - - * - -
M. afr. cartrmii Hook. - * - - - - * - -
M. eMlro; Salazar - - - * - - * - - -
M. chrysanfha Salazar - - * - - - * -
M claesiana Pabst - - * - - - * 
M colossa Rchb. f - * - - - - * * -
M cozticxochitl Satazar * - - - - - - * - -
M. cucumerina Pabst - - - * - - * - -
M. druilvoe Salazar - - - * - - * - - -
M. da)'tIna Rchb. f. - - * - - - - - * 
M demiflom Miranda - - - * - - * - -
M. elegons Miranda - - - * - - * - -
M. ephippilabia Fowlie - * - - - - - * - -
M escobari Pabst - - * - - - - * * 
M. estradae Dodson - - * - - - * -
M. flavida Klotzsc;h - * - - - - · * * -
U/meliflua Rchb. [ - * - - - - * - - -
M. aff.fractiflexa Rchb. f. - * - - - . * - - -
MfrymireiDodson - - * - - - * - - -
M. hirsutiJ3;ma Miranda - - - * - - * - -
M. hoehnei Miranda & Lacerda - - - * - - * -
M. hooken' Lem. - * - - - - · - * 
M horich¡i Fowlie - * - - - - * * - -



Tabla 13 (continuación). Distribución geográfica y altitudinal (en m) de las especies de Mormodes 

Taxon I M"X I MES I ANO I AMA I GUA I BRA 0-500 1 5OO·10CKI 11000-1500 /1500-2000;>-

'~r¡." Monnodes 
M aff. horichii Fowlie * * 
M igneo Lindl. * * * 
M lancilahris Pabst * * 
M. lawrenceona Rolfe * * 
M. lentiginosa Hook. * * 
M. lineata Bateman ex Lindl. * * * * 
M lohulata Schltr. * * * 
M me;Iae Pabst * * 
M. oberlanderiana Lehm. & Kraenzl. * * 
M. oestlundiana Salazar & Hégsater * * 
M orinoceruis Salazar & G Romero * * 
M paralrui, Salazar & da Silva * * 
M penrviana Salazar * * 

¡g M porphyrophlebia Salazar * * 
M. powellii Sch1tr. * * 
M. punctata Rolfe * * 
M. rodriguesiana Salazar * * 
M. rolJeana Linden * * * 
M romanU Dodson * * 
M rosea Barb. Rodr. * * 
M. sinuata Rchb. f. & Warm. * * 
M. sktnneri Rchb. f. * * * 
M. sotoana Salazar * * * 
M. aff. sotoana Salazar * * 
M. speciosa Lindl * * 
M. tapoayensis Miranda & Lacerda * * 
M. tezontle Rosillo * * 
M. theiochlora (Rchb. f.) SaJazar * * 
M libicen Rchb. f * * 
M. tigrina Barb. ROdr. * * 
M. variabilis Rchb. f. * * 
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Tabla 13 (continuación). DisLribución geogr.í.fica y aItitudinal (en m) de las especies de Mormude:i 

Taxon I MEX I MES I AND I AMA I QUA I BRA o.soo I soo.looo_110Q0.15oo 11SQO.2000> 

Sección M!J,modes 
M aff. variabilis Rchb. f. ~ - * . .. - - - * -
MvemixiaRchb.f. - _ - - .* - *-
M. vemixioidea Pabst -. - * - - * - - -
MvinaceaHoehne - - - - - • - • - -

M warszewiczii Klotzsch - - * - - - . * * -
M aIT. wanzewiczii Klotzsch - - - • - - - * * -
Sección C01'1Jodes 

M. luxata Lindl. * - - - - - * 
M. maculara (Klotzsch) L.O. WilIiams * - - - - - - * * * 
M nageh¡L.O. WilIiams - * - - - - * * * 
M. pardalinata Rosillo * - - - - * * 
M. sallguineoclauslnl Fowlie * - - - - - - - - * 
M. tuxtIen.sis Salazar * * - - - - * * * 
M.U1IciaRchb.f * - - - - - * 
M williamsii Hort. ex G. Nicholson * - - - - - - - * 
Sección Aromatica 

M.aromaticaLindl. * * - - - - I - - * * 
M mmírezil Rosillo * - - __ - - .---=- . __ -_ * _ * 

Clave de las abreviaturas. MEX=Mexico al W dellstmo de Tehuantepec; MES=Mesoamerica. AND=Región Andina y 
costa del Pacífico de Sudamérica; AMA=Amazonia; GUA=Región de las Guayanas; BRA=S y SE de Brasil. 



El número de especies conocidas de Mesoamérica supera ligeramente al de Amazonia y las 

cifras registradas en cada una de estas dos regiones (20 y 19 especies, respectivamente) se 

aproximan a la de la Región Andina. En México al oeste del Istmo de Tehuantepec se han 

registrado 16 especies, pero en total el territorio mexicano alberga 17 especies tomando en cuenta 

a M. nagelii, que no rebasa el Istmo pero se encuentra ampliamente distribuida en Chiapas. En 

contraste, el género está muy pobremente representado en la Región de las Guayanas y el sur de 

Brasil (Tabla 14). 

En conjunto, México y Mesoamérica albergan alrededor del 40% de las especies conocidas 

de Mormodes y el 60% restante se encuentran en Sudamérica. Sin embargo, mientras que en 

México y el norte de Mesoamérica están representados los tres grupos principales de especies 

identificados en el análisis cladístico (propuestos en otra parte de este trabajo como tres secciones 

distintas), en Sudamérica solamente está representado uno de ellos (sección Mormodes). 

Tabla 14. Número de especies y secciones de Monnodes en varias regiones del Neotrópíco (ver la Tabla 13). 

Región # de especies # de secciones 
México al W dcllstmo de Tehuantcpec 

Mcsoamériea 

Los Andes Y la costa del Pací6co de SUdamérica 

Amazonia 

Región de las Guayanas 

S Y SE de Brasil 

16 

20 

Z3 

" 2 

, 
3 

Salazar (1 994a) ha señalado que, por lo general, las especies deMormodestienen áreas de 

distribución relativamente restringidas cuyos límites coinciden con unidades fisiográficas o 

ecológicas reconocibles, siendo comunes los casos de endemismo relativamente estrecho. Este 

patrón está claramente ejemplificado por la distribución de las especies asignadas aqui a la sección 

Coryodes, la cuál se muestra de manera resumida en la Fig. 24 (ver también los mapas de 

distribución de cada especie en el Tratamiento taxonómico). 

HABITAT. 

Las especies de Mormodes por lo general prosperan en bosques tropicales húmedos y 

subhúmedos, en el bosque mes6filo de montaña y, en México y el norte de Centroamérico, en 
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2 

# de secciones 
J 

J 

Salazar (1994a) ha señalado que, por lo general, las especies deMormodes tienen áreas de 
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algunos bosques mixtos de pino y encino. El intervalo altitudinal en que se les ha registrado va 

desde el nivel del mar hasta alrededor de los 2200 m. 

" Aunque cada especie presenta preferencias particulares, existen algunas tendencias 

compartidas por grupos de especies relacionadas. Por ejemplo, las especies asignadas en este 

trabajo a la sección Coryodes se encuentran principalmente en bosques mesófilos y bosques de 

encino o pino y encino, mientras que las de la sección Mormodes se localizan por lo general en 

bosques más cálidos a menor altitud (cf. Tabla 13). En la vertiente pacífica de México varias 

especies de éste último grupo prosperan en bosques estacionalmente secos en la zona de transición 

del bosque tropical caducifolio o subcaducifolio y el bosque de pino y encino (Salazar 1994b). 

Las plantas de Mormodes, a semejanza de las de CataseJum y Cycnoches, normalmente 

se encuentran creciendo en madera en descomposición, por lo que es común encontrarlas en claros 

o cerca del borde del bosque, donde además de un sustrato apropiado disponen de abundante luz. 

El término "saprolignofilia" denota la afinidad par la madera en descomposició~ la que puede 

consistir de troncos o ramas caídas en el suelo, árboles muertos en pie, tocones, postes de cerca 

o cicatrices en la corteza de árboles vivos. Sin embargo, en ocasiones las plantas se encuentran 

en acumulaciones de humus y raíces de helechos sobre troncos o ramas intactos, o se encuentran 

prosperando en el suelo aun cuando la rama o tronco caído sobre el que se encontraban 

originalmente se han desintegrado. 

Algunas especies de Mormodes crecen también sobre palmas. En Guerrero, México, M 

aromatica sólo crece sobre la palma Brahea dulcis, situándose a varios metros del suelo en la 

«trampa de humus" fonnada por los restos persistentes de las bases de hojas viejas. Sin embargo, 

en otras partes de su distribución se le ha encontrado tanto en palmas como en troncos caídos. En 

la Amazonia brasileña varias especies de Mormodes (p.ej., M amazonica) han sido registradas 

creciendo sobre la palma LeopoldinapuJchra (1. B. F. da Silva, cOmo pers. 1993). 

B~nzing (1990) consideró. las epífitas saprolignófilas COmO una variante de las "epifitas 

de humus." La predilección por la madera en descomposición puede estar relacionada tanto con 

el aprovechamiento de la humedad retenida por dicho sustrato como por la utilización de hongos 

micorrízicos sapr6fitos. Es frecuente encontrar que una proporción importante de la biomasa de 

las plantas está formad. por raíces ocultas bajo la corteza o inmersas en la madera podrida y 

rodeadas de micelio (ver la discusión relativa a la raíz y el tallo en Morfología). 
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ANALISIS CLADlSTICO. 

Caracteres usados. 

A continuación se describen brevemente los caracteres utilizados en análisis cladístico de 

Mormodes y sus estados. Información adicional puede encontrarse en las secciones previas sobre 

Morfología, Biología Floral y Composición de las fragancias florales. Los taxa incluidos en el 

análisis se indican en la Tabla 15 y la matriz de datos completa se presenta en la Tabla 16. 

1. Tamaiio del estigma. En Cycnoches (como en Catasetum. Clowesw. y Dresslen"a) el estigma es una cavidad que 

ocupa una pequeña parte de la superficie ventral de la colwnna. En Mormodes el estigma es amplio y alargado, ocupando más 

de la mitad de la superficie ventral de la columna (O=pequeiio, 1 :::grande). 

2 Movimiento de la columna. En Mormodes la columna modifica su posición, estando arqueada y en contacto con 

el Jaheta al abrir las flores y extendida y separada de éste uno o dos días después de haber disparado el polinario. Este 

movimiento está. ausente en el resto de las Orchidaceae (O=ausenJe. 1=presente). 

3. Asimetría floral Las flores de Mormodes presentan una simetría modificada por la torsión lateral de la colunma 

y el ¡abelo. En los otros géneros de Catasetinae Y en el resto de la tribu Cym.bidieae la flor presenta simetría bilateral 

(O=ausente, l=presente). 

4. Fle:r.ión de la colUDlba En Cycnoches la columna está arqueada y su superficie adaxial mira dJIectamente hacia 

el lahelo. En Mormodes la columna en la antesis está arqueada hacia ellabeto y torcida lateralmente. En M luxata, M. 

pardalinata, M sanguineoclaustra, M uncia, M willimruit~ M. aromatica y M. ramirezifla torsión lateral de la columna es 

moderada (ca. 45") y la antera está dirigida oblicuamente hacia ellabelo En el resto de las especies deMormodesla torsión 

lateral generalmente es '2; 900 Y la antera ~ dirigida hacia un lado de la flor (O=arqueada l=arqueada y ligeramente torcida, 

2=arqueada y marcadamente torcida). 

5. Posición de la Inflorescencia. En Cycn.ocheslas inflorescencias son producidas en los nudos cercanos al ápice del 

seudobulbo. En algunas especies deMonnodesla inflorescencia se origina en la base del seudobulbo pero en otras se origina 

en los nudos laterales en la mitad inferior O los dos tercios inferiores del seudobulbo. Estas tres condiciones se consideraron 

como tres estados de carácter distintos, a diferencia de Romero ( 1 990) Y Salazar (1998~ que consideraron solantente dos estados 

para este carácter: Inflorescencia basal y no basal (O=subapical, l=basal, 2=lateral). 

6. Fenologia de la floración. En algunas especies de Mormodes (p.ej.,M luxata, M maculata) las inflorescencias 

son producidas tempranamente, es decir, emergen del nuevo brote cuando éste está iniciando su desarrollo, presentándose la 

antcsis antes de que el seudobulbo haya engrosado notablemente. En otras especies deMormodes (p.ej., M atropurpurea, M. 

badia) las inflorescencias inician su desarrollo tardiamente, es decir. cuando el seudobulbo ha alcanzado su talla fmal y las hojas 

se han caído o se están marchitando, presentimdose la antesis generalmente en la fase de reposo vegetatlvo. En M. a'l'omatlca 

y M. ramirezii la inflorescencia aparece poco después que el nuevo brote ha iniciado su desarrollo pero la antesis se presenta 

cuando el seudobulbo está al menos parcialmente engrosado, con las hojas aún fimcionales. Esta misma condición "intennedia" 

se presenta en Cycn.oches (cf. Dunsterville y Garay 1979: 142. 144-146). Las tres condiciones anteriores fueron codificadas 

como tres estados distintos a diferencia de Salozar (1998), quien solamente consideró el primero y el segundo estados 

«(lo;;intennedla. 1-temprana, 2Rf:ardia), 
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7. Pedúnculo de la inflorescencia. El pedúnculo de la inflorescencia es conspicuamente alargado enM horichu,M. 

flavulay M. fiymirei (ct: Fov.1te 1965; Dodson t 980, Hamer t 983) En otras especies deMormodes 'i en Cycnoches la longItud 

del pOOúnculo de la mflorescencia es Slnular o menor que la del racimo (O=similar o más corto que el racimo, 1::=mucho más 

lal'go que el racimo) 

8. Estructura de la cera epicuticular de las hojas. En algunas especies de Mormodes las hojas tienen ,tul aspecto 

glauco carncteristlco (pnncipalmente en el envés) relacionado con la presencia de cnstalO1(ies de cera epicuticular en fonna de 

escamas pronunentes no ordenadas. El resto de las especies de Mormodes y Cycnoches tienen hojas no glaucas con cera 

epicuticular amorfa, con gránulos o Irregulares en densidad variable (O=amoña. con gránulos o irregularidades, l=escamas 

lUl ordenadas). 

9. Idioblastos espiralados en el mesofilo. En las especies de Cycnoches el mesofilo de las hOjas contiene grandes 

células cilín&ricas con engrósamientos esplralados en la pared. secundaria Algunas especies deMonnodes presentan ldioblastos 

similares pero en menor densidad y otras especies carecen por completo de ellos Esta caracteristica se codificó como un carácter 

con tres estados: Idioblastos espiralados abundantes, escasos y ausentes (O=muy abundantes, 1=escasos, 2=ausentes). 

10. Posición de la flor. En Cycnoches las flores siempre son no resupinadas. En Mormodes la mayor parte de las 

especies presenta flores defIDidamente resupinadas pero en varios casos las flores son ascendentes (p.ej., Figs. 28, 29) o 

péndulas (p.ej., Fig. 36). Monnodes luxata y M williamsii presentan una posiCión "hemiITesupinada," de modo que el eje 

trnnsversal de la flor está en dirección vertical y ellabelo y la columna están situados lado a lado. En M. aromotica y M. 

ramirezU la posición es análoga pero la parte "inferior" de la flor apunta al frente y los ápices de los segmentos hacia abajo. 

Estas seis condiciones se consideraron estados chstintos, a saber, no resupinada, resupinada, ascendente, péndula, 

hemirresupinada y hemirresupinada descendente. También hay especies no resupinadas en Monnodes, pero ninguna de ellas 

fue lrlcluida en este análisis (O=no resupinada. l=resupinada, 2=ascendente, 3=péndula, 4=bemlrresupinada desc:endente, 

5=bemlrresupinada). 

11. Lobulación del labelo. Ellabelo en Monnodes es una estructura laminar que generalmente está dividida de 

manera más o menos evidente. Se distmguictOn labelos enteros, profundamente trilobados, someramente y laOOlos diVIdidos 

en wla pordón basal oblonga y un lóbulo apical ensanchado (p.ej., Fig 4-E. H, K. O). Monnodes horichii y M. nagelii en 

ocasiones presentan ellabelo entero pero en otras es posible observar una lobulación somera y se les asignó este últuno estado. 

En C.vcnoches ellabelo puede ser enlero o, en flores pisliladas, presentar prominencias clavifonnes pero no hay una lobulación 

comparable a la de Monnodes. Se consideró este carácter como no aplicable a Cycnoches, asignandosele el código ''?'' 

(O=entero, l=profundamcnte trUobado, 2=hlpoquilo oblongo y eplquilo ensanchado, 3=50meramcnte trilobado). 

12. Forma del lóbulo medio dellabelo. Se distinguieron 8 fonnas para el lóbulo medio dellabelo: Ampliamente 

ovado, oblongo, subcuadrado, transvcrsa1rnentc oblongo, triangular, redondeado, ccrtamen.te triangular y cordifcnne. Este 

carácter no es aplicable a las especies de Mormodes con ¡abelo entero ni a Cycnoches (O=ampliamente ovado, l=oblongo, 

2=rectangular-cuadrado. 3=transversalmellte oblongo, 4=angostamente triangular, S=redondeado., 6= cortamente 

tñangular,7"'cordiforme), 

13. Forma de los lóbulos laterales dellabelo. Se reconocieron 8 variantes, siendo no aplicable a Mormodes con 

labelo entero ni a Cyclloches (O=oblicuamente ovado5, 1=> angostamente oblongo-ovados a lineares, 2=rcdondeados, 

3=angostamente semlovados, 4=ampliamente semlovados, 5=subauriculados, 6""cortamente triangulares). 

14. Flexión dtllabc:\o. Muchas especies de Monnodt'$ prcscTI\MI, ellube\o convexo, frecuentemente con los ludos 
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recurvados o deflexos. Mormodes luxata, M parda/mata y M williamsil tienen ellabelo cóncavo (Figs 12-A, 25, 33,44), 

mientras que enM horichii y M jlavida la parte proxunal dellabelo es convexa y el margen distal es incurvado, formando una 

concavidad apical (Fig. 12-D). Mormodes uncia tiene unlabelo cóncavo pero con los márgenes laterales involutos, por lo que 

su forma se asemeja a una pipa (Fig. 41). En M aromatica y M. ramirez¡i el hipoquilo es convexo pero el epiquilo es 

conduplicado-<:óncavo en la primera y suavemente cóncavo en la segunda (cf. Fig 12-K, M). En M nagelii se presenta 

frecuentemente unlabelo algo convexo con los márgenes laterales deflexos, pero algunos indiVIduos presentan labelo cóncavo 

Por otra parte, ellabelo en las flores de Cycnoches es predominantemente convexo y la somera concavidad en ellabelo de las 

flores estammadas de la secciónHeteranthae aparentemente no es comparable a los labelos cóncavos deMormodes (O=convexo, 

1=ligeramente convexo pero cóncavo en flores pistiladas, 2=cóncavo, 3=convexo en la base, incurvado-cóncavo en el ápice, 

4=cóncavo con márgenes laterales involutos, 5=hipoquilo trígono, epiqnilo cóncavo, 6=hipoquilo trígono, epiquilo 

condupücado-cónC8vo ). 

15. Fóvea dellabeJo. En algunas especies de Mormodes ellabelo presenta una pequeña excavación o fóvea en la cual 

generalmente está situado el ápice de la columna en la antesis. Dicha fóvea está ausente en otras especies deMormodes y en 

Cycnoches (CFausente, l=presente) 

16. Cano dellabelo. En Monnodes aromatiea y M ramirezii el hipoquilo del labelo presenta un engrosamiento 

longitudinal en la superficie adaxial que culmina en la base del epiquilo. Momu;xJes luxata y M pardalinata presentan una 

elevación transversal lisa cerca de la base del lóbulo medio, la cual delimita una cavidad donde se ubica el ápice de la antera 

y/o el filamento en la antesis. Monnodes uncia presenta una elevación transversal constituida por 4 tubérculos obtusos que 

delimitan una cavidad similar a la de las especies anteriores cerca del ápice dellabelo, el cual no está lobulado. En Cycnoches 

generalmente está presente un callo o elevación conspicua cerca de la base dellabel0, el cual aparentemente se deriva del pie 

de columna y no parece ser comparable con los engrosamientos dellabelo de Monnodes (dicho callo puede Ser poco o nada 

evidente en flores estaminadas de la seccjónHeteranrhae). Se consideraron 4 estados de carácter (O=ausente, l=longitudinal, 

2=transversalliso,3= transversaI4-tuberculado). 

17. Ap~ce dellabelo. El ápice dellabelo en la mayorla de las especies de Monnodes está abruptamente contraido 

fonnundo un angosto aplcuIo acanalado. EnM. maculata y M. tuxtlensis el lóbulo medio dellabelo se atenúa continuamente, 

sin que pueda distinguirse un apiculo como tal. En Cycnoches el ápice dellabelo es agudo, obtuso o presenta unlóbuIo alargado, 

nunca un apiculo (0= agudo u obtuso, 1=aplculado, 2=atenuado). 

18. Banda púrpura longitudinal en ellabclo. EnM. luxata,M. pardalinata, M. sanguineoclaustra y M. williamsii 

e1lahelo presenta una franja longitudinal púrpura ausente en otrosMonnodes y en Cycnoches (O=ausente, l=presente). 

19. Margeii distal dellabelo. En Cycnoches y muchas espetlies deMonnodes los márgenes dellabelo son enteros. 

En M. luxata, M. pardalinata yM. williamsii los márgenes distales de los lóbulos laterales son irregularmente erosos, mientras 

que en M. uncia el margen distal dellabel0 es eroSl>-funmado (pig. 41) (6=entero, l:trolo, l=erotGoofimbrla.do) 

lO. Tipo de indumento dellabelo. En Cycnoches ellabclo es glabro. EnMonnodes ellabclo comúnmente es glabro 

o a lo más presenta diminutas papilas poco evidentes. Mormodes andrecnae presenta la superficie adaxial labelo densa y 

cortamentc pilosa. Mormodes luxata, M. pardalinata y M. williamsii tienen papilas prominentes o tricomas cortos visibles solo 

con ayuda del microscopio. en los 213 proximales de la superficie adaxial del1abelo, mientras que presenta tricomas cortos en 

la porción distal de In superficie adaxial de los 16bulos. EnM. h(lOkcri,M. lineala, M. sotoana) al menos las flores estaminadas 

presentan tricomns lorgos en densidnd vanoble. Se codificaron 3 estados paJa este catúcter (O=glabro o diminutamente 
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papiloso. l=macroscópicamente piloso. 2=microscópicamente piloso) 

21. Cubierta superficial del polinio. EnM. aromatica y M ram/rezi/ los pohmos presentan un revestimiento que 

obS(.:urece los contornos de las tétradas superficiales cuando se les observa al MEB (Flg 1S-A) Dicho revesfumento está ausente 

en otIOsMormodes y en Cycnoches (O=ausente. l=presente) 

2.2. Fonna de las semillas. En M. maculata, M nage/¡i y M. ramirez¡¡ las semillas son proporcionalmente largas y 

ango~1as y están muy atenuadas hacia el polo calazal. En M. luxala, M pardalinata y M. williamsii las sentillas son 

relativamente largas pero no se atenilan notablemente hacia el polo calazal. Otras especies de Mormodes examinadas poseen 

semlllas proporcionalmente cortas y simétncas (O=largas y conspicuamente atenuadas en un extremo; 1 =Iargas y simétricas, 

2=cot1as y simétricas). 

23. Apertura del perianto. En la mayoria de las espectes de Mormodes los sépalos y pétalos se disponen de manera 

mas o menos simétrica, frecuentemente con los pétalos arqueados en grado vanable sobre la colwnna y los sépalos extendidos 

o reflexos (a veces desigualmente). En M. luxara y M. williams¡i el pétalo hacia el cual se dirige la torsión de la columna. está 

fuertemente arqueado y envuelve parcialmente allabelo En Cycnoches los sépalos y pétalos son simétricamente extendidos o 

retlexos (O=segmentos simétricamente extendidos o refIexos, l=sépalos extendidos o refIexos., pétalos simétricamente 

arqueados, 2=un pétalo y un pétalo fuertemente arqueados sobre labelo y columna) 

24. Márgenes del clinandrio. EnMormades el clinandrio ordinariamente es cóncavo y la eavidad. está delimitada 

por la extensi6n de sus márgenes laterales (cf Flg 12-I). EnM. aromatica y M. ramjrezjj los márgenes laterales del clinandrio 

están muy reducidos, de modo que la columna parece oblicuamente truncada (plg. 12-N). En Cycnoches el clinandrio es cóncavo 

con los márgenes proyectados como dos 16bulos triangulares antrorsos (0=00 reducidos, l=reducldo.s). 

25. Coloración del estipite al secar. El estípite enMormodes es blanco al separarse del rostelo, pero normalmente 

se toma pardo obscuro o negruzco al secarse al cabo de varios minutos. En Cycnoches el estípite pennanece blanco o amarillento 

al secar y eSta misma condici6n se encontró en M. aroma.tica y M ranllrezil (O=blanco o amarillento. l=pardo ob.scuro). 

26. Apice extremo de la columna. En Cycnoches el ápice de la colwnna está dividido en dos 16bulos antrorsos muy 

desarrollados (Romero 1990: Fig. 3~B). En alg¡mas especies de Mormodes el extremo distal de la columna es emarginado o 

bifurcado, pero en otras especies es entero (O=emarglnado o bUido. l=entero). 

27. Pie de columna. En Cycnoches el pie de colwnna es algo decurrente y fonna una prominencia o callo en la parte 

basal dellabelo (al menos en las flores pistiladas) y sus bordes están claramente delimitados por un surco o sutura. En M. 

aromatica y M. rtlmirezii la uni6n entre el pie de columna y la base dellabelo está sefialada por una sutura evidente (Fig. 12~M) 

En otras especies deMormades la sutura es imperceptible en flores maduras, aunque puede observarse en los botones de algunas 

especies (p.ej., M. badia; González Tamayo 1997) (O=con sutura, l=sln sutura). 

28. Dimorfismo Doral. Cycnoches nonnalrnente presenta flores untsexuales con dimorfismo moderado (sección 

Cycnoches) a muy marcado (secci6nHeteranthae) entre los sexos. EnMormodes la diferenciacl6n funcional y morfol6gica no 

es ta.n clara, pero algunas especies exhiben un cierto grado de dimOrfismo floral mientras quc otras son morfol6gicamente 

homogéneas (ver Expresi6n sc>.:ual) (O=presente, l=ausente). 

29. Forma de los peta los. En Monnodf!S la mayor parte de las especies presenta pétalos angostamentc ovados 

lanceolados. Mormades aromatica y M. ramirczii tlenen pétalos relativamente cortos y ampliamente eUpticos, mientras quc en 

M. luxara. M. uncia y M. wjl/iamsi¡ los pétalos son ampliamente ovados. En Cycnoches los pétalos son angostamente ovados 

(G-angostamente ovados, l-ampUamellte eJiptlcos, :Z-ampUamente ovados). 
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30. Posición del ápice de la columna sobre ellabelo. EnMonnodes el ápice de la colwnna se encuentra en contacto 

con la superficie dellabelo en la antesis. En la mayor parte de las especies este contacto ocurre en el tercio apical, pero enM. 

colossa y M. punctata el ápice de la colwnna se ubica aproxunadamente a la mrtad dellabelo (p.ej , Dodson 1962: Fig. 2a). En 

M. nagelii el contacto se presenta en el tercio basal dellabelo. Estas conruclOnes no tlenencontraparte en Cycnoehes (&=en el 

tercio distal, l=en el tercio medio, 2=en el tercio basal). 

31. Fles.ión del apículo dellabelo. El apículo dellabelo ordinariamente es rnarcadaJ:nente deflexo o recurvado, pero 

en M. co/rusa y M. andreettae es erecto (D=deflexo o recun'ado, 1 =erecto). 

32 Porción distal dellabelo. Monnotles alrOpurpurea y M. lmeara tienen la porción distal dellabelo fuertemente 

inflexa hacia la columna Esta condición no se encontró entre las otras especies de Monnodes meluidas en el análiSIs y no es 

aplicable a Cycnoches (0=00 iuflexa, I=inflexa). 

Tabla 15. Taxa terminales incluidos en el análisis cladístico de Monnodes. 

Taxon Clave Distribución 

CJIC1Ioches Cyo Neotrópico 

Mormodes andreettae ... """"" M. aromallca = México a Honduras 

M. atropur¡nuea '" V~'" 
M badla Rolfe bu! México 

M.aff.cartoml = ...... 
M. colossa ~I Costa Rica 

M, ephippilabia "h H"""",,, 

M·flav/da •• Costa Rica 

M.frymiroi &y ""'''''' M. hccksrl boa ........ 
M. horlehll ho< CostaRica 

M.lInttara Un M6xico a Honduras 

M.luxara lo< MtllÓco 

M.maculata """ M6xico 

M.nagelil M' Mtlxico y GuatemAla 

M, pardal/nata p~ Mtlxico 

MpUl'lefQfQ ¡run PmomA 

M,ramlrezll ~ Mtlxico 

M,romanlt - EcudQl" 

M, sangufl'llloclausrra ~ Mtlxico 

M,sotoana ." M6x:ico" NIcaragua 

M. tlQ:tllll'lsls Iw< México 

M,lmela ~, Mtlxico 

M, wtUiamsll ,,;¡ Móx<" 
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33. Disposición de la inflorescencia. Muchas espec¡es deMonnodespresentan inflorescencIaS erectas o ascendentes, 

pero algunas (p.ej., Figs. 28, 30) tienen inflorescencias arqueadas. En M pardalinata, M sanguineoc/austra, M uncia y M 

willlamsii la inflorescencia es defmidamente péndula (O=arqueada, l""ascendente, 2=péndula). 

34. Forma del fiIaDlento. El filamento apical de la colunma es subulado en algwms especies deMormodes y oblongo 

y redondeado en otras. No se pudo determinar si hay correspondencia entre alguna de estas condiciones y el corto filamento de 

Cycnoches, por 10 que se asignó a éste el código "?" (O=subulado., l=oblongo. redondeado). 

35. Posició. del indumento en ellabelo. En las especies que presentan indumento en ellabelo este se distribuye ya 

sea en toda su superficie (p.ej.,M. hooken) o estárestringido ya sea a la mitad basal dellabelo (p.ej.,M.luxata)o alaporci6n 

distal de los lóbulos (M. pardalinata) (lFtoda la superficie, l=porción proximal, 2=porción distal). 

36. Terpenoides en la fragancia floral En las fragancias de varias especies deMonnodes y Cycn.oches se encuentran 

comúnmente terpenoides (principalmente monoteIpenos) además de compuestos aromáticos simples. Algunas especies de 

Momwdes, sin embargo, carecen del primer grupo de compuestos Se consideró la ausencia o presencia de oompuestos 

terpenoides en la fragancia como 1m carácter adicional a la presencia o ausencia de cada uno de esos compuestos individualmente 

(O:=presentes. l""all$entes). 

37. Acetato de 2-feniIetilo. Este compuesto no ha sido detectado en la fragancia de Cycnoches y se encontró en 

Mormodes solamente en 3 de las especies anaIizadas (O=auseDte, 1 =presente). 

38. Benzoato de metilo. Presente en. Cycnoches y unas pocas especies de Mormodes (O=pruente, l"'"1lusente). 

39. 2-bidroIibenzoato de metilo (""salicilato de metilo). Se le ha registrado en Cycnoches y enMonnod~s solamente 

se le encontró presente en algunas especies (O=presente, l=ausente). 

40 . .Acetato de bencllo. Registrado en Cycnoches ypresente solamente en dos de las especies deMormodes estudiadas 

(O=presente, l .... usente) 

41. Alcobol de 4·mefoxifeniletilo. Este compuesto solamente se ha detectado enM andreettae y M co[ossa. siendo 

cuantitativamente muy importante en la fragancia de ambas especies (O=ausente, l=presente). 

42. 1,4--dlmetoIlbenccno. Se conoce en algunas especies de Cycnochesy es el compuesto más frecuente detectado 

en las fragancias de Mormodes (O:=presente, l""ausente). 

43. CIDamlto de metilo. No ha sido registrado en Cycnoches, estando presente en 5 de las especies de Uormodes 

incluidas en este estudio (O=ausente, l==presentc). 

44. 1,8.cineoL No registrado en Cycnoches; común en las especies deMotmodes analizadas (O=ausentc, l""presente). 

45. a--pineno. Se ha detectado en varias especies de Cycnoches y de Monnodes (O=presente, l=auscnte). 

46. (E)IS-odmeno. Está presente en algunas especies deMormcKies pero no en Cycnoches (O=auscDtc, l""presente). 

Resultados. 

La búsqueda heuóstica produjo 2 eladogramas igualmente parsimoniosos, con una longitud 

(L) de lIó pasos, indice de consistencia (el) de 0.73 e indice de rOlención (RI) de 0.83. Uno de 

estos cladogramas se presenta en la Fig. 22; el otro difiere solamente en que la relación entre M 
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punctata, M. aff. cartoniI y el ciado [M. romanii-[M. andreettae-M. colossa]] no está resuelta y 

es idéntico al árbol de consenso estricto (Fig 23). Las proporciones bootstrap y los Índices de 

decaimiento de cada rama se indican en el este último. 

Las especies de Mormodes conformaron tres cIados principales, identificados en las Figs. 

22 y 23 con los números 1, 11 Y 111. El ciado 1, constituido por M aromatica y M ramirezii. está 

fuertemente apoyado por el bootstrap (proporción del 100%) y un índice de decaimiento de 5, el 

más alto obtenido entre los ciados evaluados Este grupo está definido por 9 sinapomorfias 

morfológicas y un cambio homoplástico en la fragancia floral. Los ciados II y III obtuvieron apoyo 

moderadamente alto en el bootstrap. con proporciones de 78% y 84%, respectivamente. Sin 

embargo, el índice de decaimiento para ambos ciados fue de 2, considerablemente más bajo que 

el obtenido por el cIado 1. El ciado II está apoyado por 5 sinapomorflas y dos cambios 

homopIásticos, mientras que al ciado III lo definen 6 sinapomorfias. 

Los cJadogramas más cortos obtenidos en este análisis sitúan al cIado 1 en una posición 

basal en Monnodes, constituyendo el grupo hermano de un grupo monofilético conformado por 

los ciados II y III (Fig. 22). Sin embargo, el agrupamiento de los ciados II y I1I, dado por 5 

sinapomorflas, obtuvo muy poco apoyo en el bootstrap (proporción del 48% ) y se colapsó en los 

c1adogramas sólo un paso más largos que los más parsimoniosos. 

En el c1ado n, que incluye a todas las especies con hojas glaucas, M nagelii es hermana 

del ciado [[M macula/a-M tux/lensisl-[M uncia-[M. sanguineoclaustra-[M pardalinata-[M 

luxa/a-M williamsi'11J]]. Este último grupo está moderadamente apoyado por el bootstrap (70%) 

pero muestra un indice de decaimiento de l. El ciado conformado por M macula/a y M tuxtlensis 

tiene un ruvel de apoyo muy similar al agrupamiento anterior, mientras que su grupo hermano, que 

comprende a todas las especies de hojas glaucas del occidente de México (M uncia a M luxa/a 

en las Figs. 22 y 23), obtuvo un apoyo considerablemente más elevado, con una proporción 

bootstrap de 87% e indice de decaimiento igual a 3. Los ciados [M sanguineoclaustra- [M 

pardalina/a-[M luxa/a-M. williamsiiJ]] y [M. pardalina/a-[M luxata-M williamsiilJ obtuvieron 

apoyo limitado y moderado en el bootstrap (62 y 74%, respectivamente), pero ambos se 

colapsaron al incrementar la longitud de los árboles solamente en un paso. En cambio, el ciado [M 

luxata-M wil/¡amsiil obtuvo una proporción bootstrap de 89% y un indice de decaimiento igual 

a tres. 
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en PAUP. Los números sobre las ramas indican los indices de decaimiento y los números bajo las ramas las 

freruencias boostrap para los ciados correspondientes. 

El ciado lIT abarca exclusivamente a especies con inflorescencia lateral producida en el 

seudobulbo maduro. La mayor parte de las ramas de este ciado están poco apoyadas por 

sinapomorfias y por el bootstrap y se colapsaron al incrementar en un paso la longitud de los 

cladosramas. Sin embargo, el grupo [Mjiymirei-[M horichii-MjlavidaJ] fue moderadamente 

apoyado, obteniendo una proporción bootstrap del 71 % e índice de decaimiento de 2, aunque el 

cIado formado por M horichii y Mjlavida (=secci6n Klolzschia Fowlie; ver la Tabla 1) obtuvo 

62% en el bootstrap y desapareció con sólo un paso extra. El único otro grupo que superó una 
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proporción de 50% en el bootstrap fue [M atropurpurea-M /ineata]. 

Dieciséis de los 46 caracteres utilizados (34% del total) presentaron cambios que fueron 

interpretados como homoplásticos (Fig. 22). En tres de estos un estado de carácter se originó 

paralelamente en dos ocasiones y en otros cuatro hubo una reversión. En los nueve restantes 

ocurrieron cambios más complejos, incluyendo más de una reversión, más de dos cambios paralelos 

o una combinación de reversiones y cambios paralelos. El carácter que presentó mayor número de 

cambios homoplásticos (6) fue la lobulación del labelo (carácter 11), donde el estado "labelo 

entero" se originó independientemente en 4 ocasiones, mientras que el "labelo someramente 

trilobado" apareció en dos ocasiones. En el carácter 10 (posición de la flor) los estados "flor 

ascendente" y «flor colgante" se originaron dos veces cada uno, mientras que el labelo 

"macroscópicamente piloso" (carácter 20), la presencia de cinamato de metilo (carácter 43) y la 

ausencia de a-pineno (carácter 45) se presentaron independientemente en cuatro ocasiones cada 

uno. Alrededor del 26% de los caracteres morfológicos y algo más del 60% de los caracteres 

relativos a la composición de la fragancia floral exhibieron homoplasia. 

Discusión. 

Como fueron propuestas originalmente por Pfitzer (1889), las secciones Coryodes y 

Coelodes incluían solamente a [M luxata -Mwilliamsii] y aM uncia, respectivamente, pero el 

presente análisis sugiere que estas dos entidades forman parte de un grupo rnonofilético más 

inclusivo, correspondiente al cIado II en las Figs. 22 y 23. Dado que una clasificación filogenética 

solamente incluye grupos monofiléticos, si dichas secciones fuesen aceptadas con su 

circunscripción original sería necesario proponer otras cuatro secciones que albergaran 

separadamente aM nagelii, [M maculata-M tuxtlensis], M pardalinata y M sanguineoclaustra. 

Fowlie (1970, 1972) Y Salazar (! 998) ampliaron la circunscripción de sección Coryodes, 

incluyendo en ena a todas las especies con floración basal, que constituyen los ciados I y II en la 

Fig. 22. Sin embargo, los resultados de este análisis no apoyan dicha delimitación de Coryodes, 

pues en los dos cladogramas más parsimoniosos obtenidos el ciado II fue situado como grupo 

hermano del ciado III y no del cIado l. Aunque el grupo que incluye a los ciados II y III obtuvo 

poco apoyo del bootstrap y el índice de decaimiento, la evidencia provista por el conjunto de 

caracteres analizados en este estudio sugiere que el "grupo de floración basal" reiteradamente 

referido en la literatura reciente de Mormodes (Fowlie, 1970,1972; Pabst 1978; Salazar 1991, 
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1994a, 1998) no constituye un grupo monofilético. 

Las dos especies atribuidas por Fowlie (1965) a la sección Klotzschia fueron ubicadas en 

una rama del cIado IlI, ubicándose en una posición derivada en el cIado [M frymirei-[M. flavida

M horichii]]. La sección Klotzschia fue distinguida por el ¡abelo incurvado-cóncavo arriba de la 

mhad (Fig. 12-D), pero aparte de esa caracterjstica tanto M honchiJ como M jlavida comparten 

muchos atributos con otras especies del cIado III (p.ej., el grado de arqueamiento de la columna, 

la forma del filamento del cIinandrio, la presencia de una fóvea en ellabelo y la composición de la 

fragancia floral). Salazar (1998) señaló que en varias especies de Mormodes en las que ellabelo 

es convexo cuando abren las flores, éste es distalmente cóncavo en los botones, sugiriendo que el 

¡abelo distalmente incurvado-cóncavo de M horichii y M jlavida podría representar la retención 

en las flores abiertas de una fase "inmadura" de distribución más general. A pesar de que la 

resolución de la mayor parte de las ramas dentro del clado III es muy débil (como lo sugieren los 

bajos valores obtenidos en el bootstrap y el índice de decaimiento), la información disponible no 

parece justificar la separación de [M horichii-M flavida] como una sección independiente. 

De la todo lo anterior emergen varios puntos relevantes para la toma de decisiones 

taxonómicas relativas a la delimitación seccional en Mormodes, partiendo de la evidencia de 

monofilesis como principio primario de clasificación (p.ej., Hennig 1966; Bremer y Wanntorp 

1981; Wiley 1981; Forey 1992; Welzen 1997; Backlund y Bremer 1998; Freudenstein 1998). 

Dicho principio primario puede ser complementado por los principios secundarios discutidos por 

Backlund y Bremer (1998), a saber: 1) Maximizar el apoyo de la monofilesis; 2) maximizar la 

información filogenética (es decir, reducir la redundancia de taxa); 3) maximizar la estabilidad 

nomenclatural; y 4) maximizar la facilidad de identificación. 

El presente análisis identificó tres grupos de especies en Mormodes cuya monofilesis está 

sugerida por varias sinapomorfias, así como por proporciones bootstrap e índices de decaimiento 

altos a moderados (ciados 1, II y III en las Figs 22 y 23), aunque la resolución de las relaciones 

entre esos tres grupos y la de algunas de sus ramas superiores (especialmente en el ciado IlI) está 

débilmente apoyad~. Esto ~ugiere tres opciones inmediatas para delimitar taxa supraespecíficos 

monofiléticos enMormodes, La primera consistiria en no reconocer taxa infragenéricos. habiendo 

amplia evidencia de la monofilesis del género Mormodes como tal (Romero 1990; Chase y Hills 

1992; Pridgeon y Chase 1998; Fig. 22). La segunda opción seria tratar al cIado I como una sección 
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y al grupo monofilético que incluye a los clados II y III como otra sección. La tercera posibilidad 

sería asignar a cada uno de los cIados 1, II y In la categoría seccional. 

Aquí es favorecida la tercera opción, que enfatiza la diversidad morfológica y ecológica 

desplegada por las especies del género y requiere un mínimo de cambios en la circunscripción y 

la nomenclatura de los taxa. Este proceder es consistente con los principios de clasificación 

mencionados previamente, pues las tres secciones así reconocidas coinciden con grupos 

monofiléticos razonablemente apoyados por los datos disponibles (principio primario y primer 

principio secundario), al menos dos de ellas tienen nombres válidamente publicados (tercer 

principio secundario) y todas pueden distinguirse por atributos observables a simple vista o con 

la ayuda de un microscopio (cuarto principio secundario). La designación de una categoría 

adicional (p.ej., subgénero) para albergar por un lado a la sección correspondiente al elado 1 y por 

otro al grupo constituido por los elados II y III en las Figs. 22 y 23, es expresamente evitada a fin 

de no contribuir a la proliferación de taxa redundantes (segundo criterio secundario). Las 

implicaciones taxonómicas de esta elección son las siguientes: 

El ciado lIT, que incluye a la especie tipo del género Mormodes, representa 

automáticamente a la secciónMormodes, la cual por razones ya expuestas debe incluir a la sección 

Klolzschia como sin6nimo. Esta secci6n debe abarcar además a 49 especies descritas (y varias aún 

no descritas; ver la Tabla 13) que no fueron incluidas en el análisis cladistico debido a la falta de 

informaci6n sobre algunos de los caracteres (principalmente la composición de las fragancias 

florales), pero que como regla general son morfológicamente similares a una o más de las que si 

fueron consideradas. La notable homogeneidad morfológica exhibida por este grupo está 

evidenciada por la pobre resolución de sus ramas obtenida en este estudio y ha sido fuente de 

considerable confusión taxonómica (cf Dodson 1962; Pabst 1978, 1982; Salazar 1994a, 1994b). 

Las especies tipo de las secciones Coryodes y Coe/odes quedan ineluidas en el elado Il. 

Aquí se propone modificar la circunscripci6n de la sección Coryodes para que sus límites coincidan 

con los de dicho elado. Asi redefinida, la sección Coryodes incluye a CoefOlies como sinónimo. 

El ciado 1, conformado solamente por dos especies (cada una constituida por varias 

poblaciones parcialmente diferenciadas cuya posici6n taxonómica no ha sido claramente 

establecida), no ha sido nominado o reconocido previamente como un taxon, por lo que se requiere 

de la publicación un nombre formal. Abajo se propone a este grupo como Mormodes sección 
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Aroma/iea Salazar (inéd.). 

Los aspectos formales de nomenclatura y tipificación de las tres secciones de Mormodes 

aceptadas aquí, así como una clave para su identificación, se presentan a continuación en el 

Tratamiento taxonómico. Este último incluye también una revisión taxonómica de las especies 

asignadas a la sección Coryodes como se le redefine en este trabajo 

TRATAMIENTO TAXONOMICO. 

Mormodes Lindl., Introd. Nat. Syst. Bot. ed. 2: 446. 1836. Especie tipo: Mormodes alropurpurea 

Lindl. 

Ca/asetum Rich. ex Kunth secciónMormodes (Lindl.) Lem., IlI. Hort. 9: sub t. 374. 1863. 

Cye/osla KIotzsch, AlIg Gartenz. 6: 305. 1838. Tipo: Cye/osia maculata Klotzsch. 

Plantas generalmente saprolignófilas, epífitas u ocasionalmente litófitas o terrestres. Raíces 

teretes, blancas, con velamen tipo Cymbidium de 5-8 células de grosor. Seudobulbos 

homoblásticos, ovoides a cilíndrico-fusiformes o raramente globosos. Hojas varias (5-15), 

alternadas disticarnente a lo largo del seudobulbo, con bases envainante, imbricadas y láminas 

plicadas, deciduas, articuladas con las vainas. Inflorescencia uno a varios racimos originados basal 

o lateralmente en el seudobulbo. Flores ya sea protándricas y monomórficas o funcionalmente 

unisexuales y dimórficas o polimórficas, asimétricas por la torsión de la columna y ellabelo y en 

ocasiones también por la disposición desigual de los sépalos y pétalos, vistosas, fragantes. Ovario 

pedicelado, distalmente 6-sulcado. Sépalos similares a los pétalos, hasalmente unidos al pie de 

columna. Pétalos generalmente más amplios que los sépalos, libres. LabeJo libre, entero a 

profundamente trilobado o constituido por una lámina sublinear terminada en un lóbulo apical 

ensanchado (sagitiforme), convexo (selaeforme), convexo en la porción proximal y cóncavo en la 

distal o detinidamente cóncavo, excepcionalmente tubular o sacciforme, glabro, papiloso o piloso 

(en ocasiones más de una condición presente en la misma especie), abruptamente apiculado o 

raramente atenuado en el ápice, generalmente con una quilla basal semiterete en la superficie 

abaxial, frecuentemente con una fóvea o excavación ligera en el tercio distal de la superficie 

adaxial. Columna alargada, subtrigona abajo de la mitad, generalmente semiterete arriba, áptera, 

aguda, papilosa en el tercio distal y más prominentemente en los márgenes del clinandrio, con un 

filamento apical plano o subulado que al ser estimulado mecánicamente provoca el disparo 
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Aroma/iea Salazar (inéd.). 

Los aspectos formales de nomenclatura y tipificación de las tres secciones de Mormodes 

aceptadas aquí, así como una clave para su identificación, se presentan a continuación en el 

Tratamiento taxonómico Este último incluye también una revisión taxonómica de las especies 

asignadas a la sección Coryodes como se le redefine en este trabajo 

TRATAMIENTO TAXONOMICO. 

Mormodes Lindl., lntrod. Na! Syst. Bol. ed. 2: 446. 1836 Especie tipo: Mormodes atropurpurea 

Lindl. 

Ca/ase/um Rich. ex Kunth secciónMormodes (Lindl.) Lem., 111. Hort. 9: sub t. 374. 1863. 

Cyclosia Klotzsch, Allg Gartenz. 6: 305. 1838. Tipo: Cyclosia macula/a Klotzsch. 

Plantas generalmente saprolignófilas, epífitas u ocasionalmente litófitas o terrestres. Raíces 

teretes, blancas, con velamen tipo Cymbidium de 5-8 células de grosor. Seudobulbos 

homoblásticos, ovoides a cilíndrico-fusiformes o raramente globosos. Hojas varias (5-15), 

alternadas dísticamente a lo largo del seudobulbo, con bases envainantes imbricadas y láminas 

plicadas, deciduas, articuladas con las vainas. Inflorescencia uno a varios racimos originados basal 

o lateralmente en el seudobulbo. Flores ya sea protándricas y monomórficas o funcionalmente 

unisexuales y dimórficas o poIimórficas, asimétricas por la torsión de la colunma y ellabelo y en 

ocasiones también por la disposición desigual de los sépalos y pétalos, vistosas, fragantes. Ovario 

pedicelado, distalmente 6-sulcado. Sépalos similares a los pétalos, basalmente unidos al pie de 

columna. Pétalos generalmente más amplios que los sépalos, libres. Labelo libre. entero a 

profundamente trilobado o constituido por una lámina sublinear terminada en un lóbulo apical 

ensanchado (sagitiforme), convexo (selaefonne), convexo en la porción proximal y cóncavo en la 

distal o definidamente cóncavo, excepcionalmente tubular o sacciforme, glabro, papiloso o piloso 

(en ocasiones más de una condición presente en la misma especie), abruptamente apiculado o 

raramente atenuado en el ápice, generalmente con una quilla basal semiterete en la superficie 

abaxial, frecuentemente con una f6vea o excavación ligera en el tercio distal de la superficie 

adaxial. Columna alargada, subtrígona abajo de la mitad, generalmente semiterete arriba, áptera. 

aguda, papilosa en el tercio distal y más prominentemente en los márgenes del clinandrio, con un 

filamento apical plano o subulado que al ser estimulado mecánicamente provoca el disparo 

97 



extremadamente rápido del polinario; en la antesis la columna arqueada y torcida hacia un lado ca. 

45° a ca. 180°, el ápice (y generalmente el filamento) estando en contacto con ellabelo, más o 

menos recta y extendida 24-48 hr después del disparo del polinario; base de la columna proyectada 

en un pie de columna; c1inandrio ovado, con los márgenes limitando una cavidad definida o 

raramente muy poco desarrollados y entonces la columna pareciendo oblicuamente truncada. 

Antera ventral, rostrada, imperfectamente bilocular, removida conjuntamente con el patinaría, 

secándose y cayendo de él poco después. Polinario complejo, formado por 2 polinios elipsoides, 

huecos, su1cados, duros, amarillos, unidos por diminutas caudículas elásticas al estípite tegular, 

éste oblongo, carnoso, arqueándose fuertemente tras el disparo del polinario, extendiéodose al 

secarse al cabo de 15-30 min, con viscidio masivo que originalmente está oculto detrás del rostelo. 

Rostelo carnoso, ovado-deltado. Cavidad estigmática en la antesis fuertemente oblicua, cóncava 

y dirigida hacia un lado, tras el disparo del polinario oblonga o elíptica, casi plana y dirigida hacia 

ellabelo. Cápsula obovoide, debíscente por 6 lineas longitudinales desde cerca del ápice. Semillas 

tipo Cymbidium, fusiformes y algo sigmoides; células de la testa más o menoS rectangulares, con 

pared peridinal externa verrucosa o más comúnmente lisa. Número cromosómico 2n= 54, 56? 

Aproximadamente 80 especies exclusivas del trópico americano (Tabla 13). El género es 

notable por la asimetria floral resultante de la torsión de la cohrmna y ellabelo y por el cambio en 

la posición de la columna tras la expulsión del polinario. 

Mormodes ha sido tratado variadamente como nombre femenino (p.ej., Undley 1836a, 

1836b; Pabst 1968, 1978, 1982) o neutro (p.ej., Undley 1842, 1843a, 1 843b; Williams 1951; 

McVaugh 1985). Aquí se trata a Mormodes como femenino, en concordancia con lo estipulado 

por el código internacional de nomenclatura botánica (artícul~ 62.4) para los nombres genéricos 

tenninados en "-odes"(Greuter et al. 1994). 

Clave para la identificación de las secciones de Mormodes. 

1. húlorescencia lateral (en ocasiones originada cerca de la base), producida en el seudobulbo maduro generalmente después 

de la calda de las hojas; mesofilo carente de idioblastos ciUndricos con engrosamientos espiralados; ¡abelo provisto de una 

pequefia cavidad superficial (fóvea) en la cual se ubica el ápice de la columna en la antesis-, filamento del c1inandrio plano, 

elíptico u oblongo ... _ .................................... . . ....................................................................... sección Mormoiles 

1 Inflorescencia basal, ~ginada en el brote en desarrollo con las hojas Slempre presentes; mesofilo con idioblastos con 

engrosamientos espiralados de la pared secundaria; labelo sin fóvca; filamento del clinruldrio subulado. 

2. Hojas no glaucas-,Iabelo formado por una lámina subhncar abruptamente ensanchada en un lóbulo apical; márgenes 

del clmandrio reducidos, no fonnando una cavidad conspicua; estipiteamarillopálido al secar ...... secci6n Arom41ic4 
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2. }-IoJas glaucas, especialmente en el enves, Jabelo fonnado por una lámina entera o tnlobada ensanchada 

continuamente desde la base, márgenes del clinandrio no reducidos, formando una cavidad conspicua; estípite pardo 

obscuro al secar . . sección Coryodes 

1. Mormodes LindL sect. Mormodes. Especie tipo: Mormodes atropurpurea Lindl. 

Mormodes sect. Eumormodes Pfitzer in Engler & Prantl, Nat Pflanzenfam. 2, 6: \59. 

1889. 

Mormodes sección Klolzsohia Fowlie, Orchid Digest 29: 26. 1965 Especie tipo: No 

indicada. Lectotipo (aquí designado): Mormodes horichii Fowlie. 

La sección típica está caracterizada por la inflorescencia lateral producida en el seudobulbo 

maduro, con la antesis presentándose generalmente después la caída de las hojas. la presencia en 

las hojas de cera epicuticular amorfa y la ausencia de idioblastos con engrosamientos espiralados 

en el mesofilo, el labelo siempre provisto de una f6vea y el filamento del clinandrio aplanado, 

oblongo. Incluye aproximadamente 70 especies distnouidas en Sudamérica, Centroamérica y 

México, generalmente en altitudes inferiores a los 1500 m s.n.m . 

• 2. Mornwdes Lindl. sec!. Aroma/ica Salazar, sec!. nov. (inéd.). Especie tipo: Mormodes 

aromatica Lindl. 

Esta sección se distingue por la inflorescencia basal producida en una fase intermedia de 

desarrollo del seudobulbo, con la antesis presentándose antes de \. caíd. de las hojas, la presencia 

en las hojas de cera epicuticular amorfa e idioblastos con engrosamientos espiralados en el 

mesofilo, ellabelo constituido por una lámina proximal sublinear y un lóbulo apieal triangular

cordado, sin fóvea, y el filamento del elinandrio subulado. Abarca solamente a 2 especies 

distribuidas en la vertiente del Pacifico de México y el norte de Centroamériea (hasta Honduras), 

entre 1000 Y 2000 m de altitud. 

3. Mornwdes Líndl. sec!. Coryodes Pfitzer emend. Salazar. Basada enMormodes see!. Coryodes 

Pfitzer in Engler & Prant!, Na!. Ptlanzenfum. 2, 6: \59. 1889. Especie tipo: Mormodes luxa/a 

Lindl. 

Mormodes Lindl. sec!. Coelodes Pfitzer in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2, 6: 

159.1889. Especie tipo: Mormodes greenii J.D. Hook. 
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Esta sección se caracteriza por la inflorescencia basal producida al inicio del desarrollo del 

nuevo brote, con la antesis presentándose antes de la caída de las hojas, la presencia en las hojas 

de cera epicuticular en forma de escamas prominentes no ordenadas que les confieren un 

característico aspecto glauco (especialmente en el envés), la presencia de idioblastos con 

engrosamientos espiralados en el mesofilo, el labelo sin fóvea y el filamento del clinandrio 

subulado. Incluye 8 especies distribuidas principalmente en México, con una de ellas extendiéndose 

a Guatemala. 

Pfitzer (1889) propuso concurrentemente las secciones Coelodes y Coryodes. Aquí se 

considera a estos dos taxa inseparables a nivel secciona!) seleccionándose Coryodes como el 

nombre que debe ser aplicado al taxon como se le circunscribe en este trabajo. 

La sección Coryodes es endémica de la Región Mesoamencana de Montaña sensu 

Rzedowski (1978), estando representada en las cuatro subdivisiones o provincias que la 

conforman, a saber, la Sierra Madre Occidental, La Sierra Madre Oriental, las Serranías 

Meridionales y las Serranías Transístmicas (cf. Fig. 24). Es notable que más de la mitad de las 

especies de esta sección (5 de 8) se localizan en la Sierra Madre del Sur y su confluencia con el Eje 

Volcánico Transversal (parte de las Serranías Meridionales; Tabla 17). Esta área ha sido 

reconocida previamente por albergar una alta proporción de especies endémicas de Orchidaceae, 

particularmente las que están asociadas con el bosque mesófilo de montaña (p.ej., S.lazar 1993; 

Salazar y Soto 1996). Una especie, M. pardalina/a, se extiende a la Sierra Madre Occidental y 

sus localidades de Durango y Sinaloa están situadas ligeramente al norte del Trópico de Cáncer, 

constituyendo el límite septentrional de la distribución del género en la vertiente del Pacifico. 

La Sierra Madre Oriental alberga solamente a una especie, M. macula/a, distribuida desde 

Hidalgo y la porción adyacente de Querétaro (el limite norte de la distribución del género en la 

vertiente del Golfo de México) hasta el norte de Oaxaca y las dos especies restantes se localizan 

en las Serranías Transístmícas. Mormodes nagelii está restringida a esta provincia y es la única 

especie que ha sido registrad. fuera de México (en Alta Verapaz, Guatemala), mientras que M. 

/uxtlensis presenta poblaciones disyuntas en la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz (ver la Fig. 24 Y 

los mapas de distribución bajo cada especie). 

Las especies que conforman la sección Coryodes habitan en bosques húmedos de montaíla, 

en un intervalo a1titudinal que va de ca. 500 a 2200 m S.n.m. Las tres especies de la vertiente del 
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24' 

18' 

M. macu/ata var maculata 1===1 

varo rmicolor ~ 

M. tuxtlensis varo tuxtlensis 1::.::-:-::1 

varo chimalapel1si.~ ~ 

varo breedlovei ¡ o o 1 

Fig. 24. Representación simplificada de la distribución geográfica y las relaciones filogenéticas de las especies de 
Mormodes sección Coryodes (cf. Fig. 22). 

Golfo, M macula/a, M tux/lensis y M nagelii, prosperan desde el límite superior del bosque 

tropical perennifolio, a 500 o 600 m, hasta los bosques de encino o pino y encino, la primera 

alcanzando en algunas zonas los 2200 m de altitud pero las dos últimas aparentemente no 

rebasando los 1900 m. Sin embargo, todas ellas son más comunes en los bosques mes6filos de 

montaña que se encuentran entre esos dos extremos. Las especies de la vertiente del Pacífico se 
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localizan entre los 1400 y los 2100 ro de altitud, encontrándose en bosques de encino, pino y 

encino y bosque mesó:filo de montaña. La discrepancia en cuanto al1ímite altitudinal inferior refleja 

la diferencia existente entre el piso altitudinal que ocupa el bosque mesófilo de montaña en ambas 

vertientes de México (Rzedowski 1978). 

Tabla 17. Distribución de las especies de Mormodes sección Coryodes en las provincias florísticas de 
la Reci6n Mesoamericana de Montaña (sensu Rzed.owski 1978 . 

Provincia 
SMOC SMS SMOR STRA 

Especie 

M.lumta · • · · 
M.maculata · · • 
M. nagelll · • 
M. pardalinata • • · 
M. sanguineoclausrra · • · · 
M. tuxtlenslS · · • 
M. Ilnc/Q • · 
M.lf//lbamsll • · · 

Toto! 1 , 1 2 

Clave de las abreviaturas: SMOC"Sicrra Madre Occidental; SMS"Sicrra Madre del Sur y porciones del Eje Volcánico 
Transversal (parte de las Serranías Meridionales); SMOR=Sicrra Madfc Oriental, STRA=Serranías TratlSlstmicas. 

Clave para las especies de Mormodes sección Coryodes Plítzer emend Salazar. 

1. Labelo en Conna de pipa, con los lados involutos y el ápice incurvado, con Wl engrosamiento transversal 4~tuberculado 

delimitando una cavidad apica1; margen apical dellabclo flmbriado ............................................................................. M. unCÜJ 

1. Labelo convexo o cóncavo, nunca con los lados involutos, sin una quilla transversal 4_tuberculada (solamente un 

engrosamiento transvcrsal1iso, no tuberculado enM. luxara y M. pardaliTUlta); margen apical OOllaOOlo entero o a lo más eroso. 

2. Labelo entero u obscuramente trilobulado distalmente; columnarnenos del/3 de la longitud OOllabelo.. M. nagelii 

2. Labelo conspicuamente trilobado; columna de más de la mitad de la longitud dellabelo. 

3. Lóbulo medio dellabelo triangular, Bte:tlllildO',labelo carente de una banda longitudinal rojo-púrpuIa en 

la mitad basal. 

4. Racimo muy denso; flores semicerradas en la antesis. abriendo más tras la remoción del 

polinario; cociente largo/ancho del labelo=1.70-2.59; ápice del clinandrio profundamente 

emarginado,los lóbulos resultantes redondeados ...................................................... M. macu1aJa 

4. Racimo laxo, disperso; flores bien abiertas en la antesis; cociente largo/ancho dellabelo=l.29-

1.S7; ápice del clinandrioentero ........................... ., ............................................. M. tllxtlensis 

3. Lóbulo medio del labelo principahnente transversalmente oblongo o cuadtangular (en ocasiones 

ampliamente ovado o semiorbicular), abruptamente apiculado; labelo con una banda longitudinal rojo

púrpWll en la mitad basal (ocasionalmentc ausente en individuos albinos). 

S. Labelo convexo, aproximadamentc dos vcces más largo que ancho; lóbulo medio dellabelo 

cuadrangular, ligeramente más bago que ancho.. .. .................................. M. StulguineoCÚla.Sñ'a. 
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S. Labelo cóncavo. al menos tan ancho como largo,'lóbulo medio dellabelo transversalmente 

oblongo (en ocasIOnes ampliamente ovado o senUorbicular). conspicuamente más ancho que largo. 

6. Flores resupmadas, 3Slmétricamente abiertas; labelo ligeramente cóncavo lóbulos 

cortamente pilosos ínterionnente; polinios sulcados hasta el ápice . ........ M. pardalillata 

6. Flores hemirresupínadas (esto es, con ellabelo situado lateralmente), serrllcerradas 

(uno de los pétalos envuelve parcialmente al labelo); labelo defirudamente cóncavo, 

lóbulos ínconspicuamente papilosos ínteriormente; polinios no hendidos en el ápice 

7. Inflorescencia arqueado-péndula, labelo coclearifonne, no comprimido en 

sentido antero-posterior. sin un engrosamiento transversal cerca de la base del 

lóbulo medlO; ápice del clinandrio bífido .. . ....... M. williamsii 

7. Inflorescencia horizontal o ligeramente descendente; labelo sacciforme, 

fuertemente comprimido en sentido antero-posterior, con un engrosamiento 

transversal eerca de la base del lóbulo medio; ápice del clinandrio 

obscuramente emarginado .. .. .................. M. baata 

1. Mornwdes lUXllJa Lindl., Bot. Reg. 28: Misc. p. 60. 1842 ("luxalum"). Tipo: MEXICO. Planta 

adquirida cerca de Valladolid y enviada a Inglaterra por MT. Ross (Holotipo: no localizado. 

Neotipo [aqui designado]: La ilustración publicada por Lindley en Bot. Reg. 29: t. 33, 1843). 

Calasetum luxatum (Lindl.) Benth. & lD. Hook., Gen. PI. 3: 552. 1883. 

Mormades saccala Rosillo, Orquidea (Mexico City) 9: 34. 1983. Tipo: MEXICO. 

JALISCO: Municipio de TecalitIán, en bosque de pino y roble, mayo 1981 ["1980" según 

el protólogo], 2000 m, flores amarillo-verdosas con mancha al centro, S. Rosillo y J. 

Cárdenas s.n. (Holotipo: AMO!; los isotipos en ENCB y K indicados en el protólogo no 

fueron localizados). 

Seudo bulbos cónico-ovoides a ovoide-fusiforrnes, 8-15 cm de largo, 3-4 cm de diámetro. 

Láminas foliares 9~15, verde intenso y glaucescentes en el haz, marcadamente glaucas en el 

enves, 7-42 cm de largo, 1.2-6.2 cm de ancho. Inflorescencia una por seudobulbo, horizontal o 

ligeramente descendente, 16-40 cm de largo, con 5-11 flores; pedúnculo verde glaucescente, 8-21 

cm de largo, 4~8 mm de diámetro, con 5~ 7 brácteas obtusas, herbáceas en la antesis, verde glauco, 

ligeramente quilladas a lo largo de la nervadura central, las superiores espaciadas, ampliamente 

ovadas, 14~20 mm de largo; racimo dístico, raquis ligeramente flexuoso. Brácteas Rorales ovadas 

a lanceoladas, herbáceas en la antesis, obtusas a agudas, disminuyendo notablemente en longitud 

hacia el ápice, 7-18 mm de largo. Flores monomórficas, protándricas, muy asimétricas. 
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semicerradas, hemirresupinadas; coloración algo variable, generalmente amarillo crema con 

nervaduras verdes en sépalos y pétalos (las nervaduras le dan un aspecto verdoso a la flor), con 

el centro del interior dellabelo amarillo intenso y una banda rectangular de color rojo vino obscuro 

en la mitad basal o en ocasiones toda la flor blanco marfil con puntos o manchas irregulares rojo 

vino obscuro y la banda del mismo color en la mitad basal del labelo. Ovario ligeramente 

incurvado arriba de la mitad, 32-52 mm de largo, S-8.7 mm de diámetro cerca del ápice Sépalo 

dorsal cóncavo, incurvado, dirigido ligeramente hacia el lado de mayor apertura de la flor, elíptico 

a ovado-elíptico, obtuso a agudo, cortamente aristado, márgenes ligeramente recurvados, ápice 

ligeramente cónduplicado, con una quilla dorsal en el tercio apical, 38-56 mm de largo, 17.5-26.5 

mm de ancho. Sépalos laterales en posición muy desigual, el del lado cerrado de la flor incurvado 

y definidamente cóncavo, el del lado abierto extendido, plano o ligeramente convexo, ambos 

oblicuamente ovado-elípticos, acumínados, aristados, márgenes recurvados, ápice ligeramente 

conduplicado y recurvado, quillado dorsalmente arriba de la mitad, 38-56 mm de largo, 15.5-3.3 

mm de ancho. Pétalos en posición muy desigual, el del lado cerrado de la flor fuertemente 

incurvado, cóncavo, cubierto por el sépalo dorsal y uno de los laterales y envolviendo a su vez la 

mitad dellabelo, el del lado abierto extendido, ligeramente cóncavo, ambos ampliamente ovados 

a elípticos, obtusos a agudos, cortamente aristados, márgenes recurvados, erósulos a erósulo

denticulados, ápice ligeramente conduplicado, 39-47.5 mm de largo, 23-38.5 mm de ancho. 

Labelo profundamente cóncavo, sacciforme, comprimido en sentido antero~posterior (esto es, 

corno si hubiera sido presionado desde el ápice), imposible de extender completamente sin 

romperse (solamente pueden extenderse los lóbulos laterales), profundamente trilobado arriba de 

la mitad, con un engrosamiento transversal delimitando una ligera cavidad hacia la base del lóbulo 

medio, base muy ampliamente cuneada, en posición natural 17~20 mm de largo, 23.5-33 mm de 

ancho y 19-24 mm de alto, 40-50 mm de ancho entre los lóbulos laterales extendidos; lóbulos 

laterales ampliamente semiovados, obtusos, margen recurvado, crenulado a eró sula, fuertemente 

divaricados al extender, 7-11 mm de largo, 10-13 mm de ancho; lóbulo medio transversalmente 

oblongo, 3.5-4.5 mm de largo, 16.5-18.5 mm de ancho, con un lobulillo redondeado y ligeramente 

recurvado a cada lado del apículo, éste recurvado, acanalado, 4.5-6 mm de largo; superficie interna 

de los lóbulos diminutamente papilosa, la zona correspondiente a la banda rojo vino con papilas 

más largas y tricomas cilíndricos cortos. Columna 17.5-21.5 mm de largo, 5.8-7.5 mm de ancho 
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a nivel del rostelo; clinandrio entero a obscuramente emarginado, 7-9 mm de largo; filamento 

linear-ligulado, glabro, 3.5-5 mm de largo, 0.7-0.8 mm de ancho; en la antesis la columna 

ligeramente arqueada y torcida ca. 45 o, el ápice en contacto con ellabelo en la cavidad entre el 

lóbulo medio y el engrosarJÚento transversal. Antera ca. 8 mm de largo (incluyendo el rostro de 

ca. 3.5 mm de largo), ca. 4.8 mm de ancho Polinario ca. 9 mm de largo en fresco, ca. 5 nun de 

largo en seco; polinios elipsoides, ca. 2.6 mm de largo en fresco, 2.16 mm de largo y 1.28-1.36 

mm de diámetro en seco. Cavidad estigmática con margen basal prominente, 8-9 mm de largo, 

4-5 mm de ancho. Cápsula obovoide, verde glauco, 8.5 cm de largo, 4.5-5 cm de diámetro, con 

pedicelo de 3.5 cm de largo. Semillas fusiformes a ligeramente sigmoides, en promedio 1,329 ¡;.m 

de largo y ca. 250 J.lm de diámetro. Número cromosómico 2n=54. Fig. 25. 

Distribución y hábitat. Endémica de la Sierra Madre del Sur y su confluencia con el Eje 

Volcácico Transversal, en Jalisco, Michoacán y Guerrero (Fig. 26). Principalmente sobre Quercus 

spp., en cicatrices y acumulaciones de humus en árboles vivos o en madera en descomposición en 

troncos caídos, en bosque húmedo de pino y encino y bosque mesófilo de montaña de 1600 a 2000 

mS.n.m. 

Fenología reproductiva. Florece de mayo a agosto. Cápsulas en plena dehiscencia fueron 

observadas en el campo a principios de abril. 

Fragancia floral y polinizadores. La fragancia de esta especie es intensa, dulce y recuerda el 

aroma del chocolate y la vainilla, pero no ha sido analizada químicamente (ver discusión bajo M. 

williamsii). No se cuenta con información sobre los ¡lotinizadores. 

Discusión e historia taxonómica. Mormodes luxata fue descrita a partir de una planta que le fue 

llevada a Mr. Ross, el colector del coleccionista inglés George Barker, cuando estuvo en la 

vecindad de lo que actualmente es Morelia, Michoacán (l.indley 1842). Sin embargo, parece 

improbable que la planta fuera nativa de la región, pues todas las colecciones modernas de esta 

especie (incluyendo las de Michoacán) provienen de los filos de la Sierra Madre del Sur expuestos 

directamente a los vientos húmedos del Océano Pacífico (Figs. 24, 26). 

No ha sido localizado un ejemplar tipo de esta especie. En el herbario de Lindley (K) hay 

una copia de la ilustración a color publicada por él el año siguiente a la descripción original. 

(l.indley 1843a), varios recortes de literatura posteriores y una flor seca de M. williamsii (como 

''Mormodes luxatum eburneum") con fecha de noviembre de 1886. La ilustración publicada 
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permite la identificación de la especie y es propuesta aquí como neotipo. 

Una comparación del protólogo y el neotipo de M. luxata con el holotipo y la descripción 

e ilustración originales de Mormodes saccata Rosillo muestra que ambos conceptos se refieren 

al mismo taxon. Bentham y Hooker (1883) transfirieron a M luxata al género Catasetum, 

probablemente en virtud de su labelo sacciforme, pero ese tratamiento es injustificado y 

posterionnente no ha habido desacuerdo respecto a la ubicación genérica de esta especie y sus 

parientes cercanos. 

Una planta de M luxata florecida en un invernadero inglés fue ilustrada por John Day en 

1886 (inéd.; ver Otros registros). Posteriormente esta especie parece no haber sido recolectada 

durante casi un siglo, existiendo nuevos registros hasta la década de 1980, cuando fue redescrita 

comoM. saccata (Rosillo 1983a). 

Mormodes luxata ha sido frecuentemente confundida en la literatura con M. pardalínata 

y M. wi/liamsii. Por ejemplo, el "redescubrimiento" deM luxata relatado por Kennedy (1971) en 

realidad se refiere a una planta de la especie descrita algún tiempo después como M. pardalínata 

(ver discusión bajo esa especie). Los ejemplares citados en la Flora Novo-Galiciana bajoM luxata 

(McVaugh 1985) han sido revisados en el curso de este estudio, siendo posible establecer que 

representan ya sea aM wi/liamsli (González T. 930, González T. S.n., Dickinson s.n.) o aM 

pardalinata (Hágsater 3867, 3869). Por otra parte, el labelo ilustrado en las claves de 

identificación para las especies de Mormades de Pabst (1978, 1982) como M luxata representa 

en realidad a M. willlamsii (ver discusión adicional bajo esa especie). Las caracteristicas que 

permiten distinguir aM luxata, M pardalinata y M williamsii se muestran en la Tabla 18. 

Mormades luxata es parcialmente simpátrica con M williamsii (Figs. 24, 43). Ambas 

especies han sido colectadas en la Sierra de Tecalitlán, Jalisco pero nunca se les ha encontrado 

creciendo juntas y no se sabe si efectivamente son sintópicas. El área de distribución de M 

pardalinata, en cambio, es enteramente disyunta respecto a la de M luxata (Figs. 24, 35). 

En el último cuarto del siglo pasado fueron descritas varias variedades de M luxata. Las 

variedades ebumea y punctata, propuestas por H. G. Reichenbach, son consideradas aquí como 

sinónimos de M. williamsii y se discuten bajo esa especie. Otros nombres vaneta\es que no han 

podido ser identificados con certeza son discutidos bajo Taxa excluidos y no reconocidos. 
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Fig. 25. Monnodes luxara Lindl. Basado en una planta de Jalisco (Solazar et al. 3602). A, hábito. S, flor de frente. 
C. flor de lado. D, labe10 y columna de lado. E, segmentos del penanto con cllabcl0 sin extender y extendido 
parcial y totalmente. F, corte longitudinal dcllabclo mostrando el indumento y el callo (e). G, polinario sin antera, 
vista adaxial. H, polinario con antera. vista abaxial. 1, inflorescencia desde abajo. Dibujo de R. JiménC'1. Machono, 
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Fig. 26. DIstribución conocida de Mormodes luxato. 
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Fig. 27. Dlstnbución conocida de Mormodes moculata varo maculata (.) y varo unicolor ( * ). 
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Estado de conservación. Aparentemente no amenazada en tanto se conserve su hábitat. Esta 

especie ha sido registrada dentro de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de ManantIán, Jalisco 

pero ninguna de las poblaciones de Michoacán y Guerrero se encuentra protegida. 

Tabla 18. Comparación entre Mormodes luxata, M wI!liamslI y M pardalinata. 

Carácter 

Inflorescencia 

Posición de la flor 

Apertura de la flor 

Fle:'(ión dellabelo 

Engrosamiento transversal 
en cllabel0 

Indumento della.belo 

Foma de los lóbulos 
laterales dellabelo 

Apicc del clinandrio 

Polinios 

M /uxala 

horizontal o hgerarnente 
descendente 

hemirresupinada 

semicerrada 

sacclfonne, comprurudo en 
senhdo antetoposterior 

presente 

papilas en los lóbulos, 
tricomas cllindncos en la 
zona de la banda rOJo-
púrpura 

ampliamente semiovados 

entero u obscuramente 
emarginado 

redondeados en el ápice 

M Wi/llamsjj M pardalinata 

arqueado-péndula arqueado-péndula. 

hemirresupmada resupinada 

serrucerrada abierta 

cóncavo transversalmente ligeramente cóncavo, 
(como una cuchara) mcurvado 

a_te "",,,,,,te 

papilas en los lóbulos, en tricomas cortos en los 
ocasiones papilas más lóbulos, zona de la banda 
grandes o tricomas rojo-pÚl"pura glabra 
cilíndricos en la zona de la 
banda rojo-púrpura 

ampliamente senuovados angostamente semiovados 

bifido blfido 

redondeados en el ápice hendidos en el ápice 

Etimología. El epíteto específico luxa/a, luxatum se deriva del térmíno latino para "dislocado"y 

se refiere a la distorsión de la simetría floral dada por el desplazamiento o torsión de la columna 

y el perianto (cf Lindley1843a). El epíteto específico latino sacca/a se refiere allabelo sacciforme. 

Ejemplares examinados: MEXICO. GUERRERO: Cresta de la carretera Zihuatanejo

Altamirano, en el lado norte del camino arriba de la tienda, bosque nublado con encinos, epífita 

en encino, julio 1987, P. M. Ca/ling y F H. Ca/ling 50 (flor en líquido y diapositiva, AMO); 

carretera de Ciudad Altamirano a Zihuatanejo, en el cerro arriba del mirador del km 112, 

inflorescencia atacada por insectos, flores blanco-amarillentas con venas verdes y puntos rojizos, 

floración anormalmente pequeña en cultivo junio 9 1993, R. Leleu s.n. (AMO). JALISCO: 

Municipio de Cuautitlán. El Chaparral, Sierra de Manantlán; 1700 m, bosque mesófilo de montaña, 
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epífita. flores verdes con Jos bordes blancos. labelo con una franja tinta central, muy fragantes. 

mayo 20, 1985 L. Román S.n. (mUG); municipio Tecalitlán, 2000 m, bosque de pino-roble, junio 

1984, D. Hemández S.n. (AMO); Tecalitlán, flores blancas con puntos morado y una banda 

morada en ellabelo, colectada por R. González Tamayo, floración en junio 1987, G. A. Salazar 

3206 (flor en líquido, diapositivas y copia de dibujo por R. González Tamayo, AMO); ca. 20 km 

por la brecha que parte del km 13 de la carretera Tecalitlán-Pihuamo hacia la izquierda, 1700 m, 

bosque de encino y pino sobre el filo y la ladera, epifita frecuente localmente, colonia de 5 plantas 

en acumulación de humus en cicatriz sobre tronco de encino muy inclinado en ladera, 2 cápsulas 

en plena dehiscencia, tépalos crema-verdoso con venas verdes. labelo crema y amarillo con banda 

púrpura, fragancia intensa a vainilla achocolatada, colecta abril 2, 1988, prensado en cultivo julio 

11, 1988; G. A. Salazar, E. Hemández &R Ganzález Tamayo 3602 (AMO); mismos datos que 

el anterior, sin cápsulas, G. A. Salazar, E. Hemández y R Ganzález Tamayo 3603 (AMO); 14 

km por la brecha a motlán, 1800 m, bosque mesófilo de montaña, epifita sobre encino, flores 

blancas manchadas de rojo obscuro, escasa, julio 13, 1986, R Soltero 504 (mUG). 

M1CHOACAN: Cerro Laurel, Coalcomán, enero 20, 1984, A. B. Lau S.n. (diapositiva, AMO). 

SIN LOCALIDAD. " ... drawn at Mr. Bull's," Julio 1, 1886, ilustración a color, John Day's 

Scrapbooks ofOrchid Drawings 50: 75 (como ''Mormodes luxatum punclatum") (K, inéd.). 

Otros registros, MEXICO. M1CHOACAN: Municipio de Coalcomán, Puerto de la Zarzamora, 

ca. 1700 m, colectada por J. A. López (flores en liquido en la colección personal de J. A. López, 

Jide E. Aguirre, como pers. 1990). 

2, Mormodes maculala (KIotzsch) L.O. Williams, Ceiba 1: 188. 1950. 

Cyclosia maculala Klotzsch, AlIg. Gartenz. 6: 306. 1838. Tipo: MEXICO. Sin más datos, 

planta cultivada probablemente en Berlin (Holotipo: no localizado y probablemente 

destruido en BerHn en 1943. Neotipo [aquí designado): La ilustración publicada por 

Bateman en Orch. Mex. & Guat. 1. 14, 1838 [como Mormodes pardina Bateman)). 

Mormodes pardina Bateman, Orch. Mex. & Guat. 1. 14. 1838. Tipo: MEXICO. Planta 

obtenidaa en Oaxaca por el barón Karwinski y florecida en la colección de James Bateman 

enjulio de 1838 (Holotipo: no localizado. Lectotipo [aqui designado): La ilustración que 

acompaña la descripción original). 
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Mormodes pardina (0.) macu/ata Hook., Bot. Mag. 67: sub t. 3879 1841 (nom. superfl.; 

non Cyc/osia maculata Klotzsch). 

Mormodes pardinum Bateman varo melanops Moore ex Stein, Orchideenb. 363. 1892. 

Tipo: No indicado en el protólogo y no localizado 

Seudobulbos fusiforrnes a cilíndrico-fusiformes, 10-30 cm de largo, 2-5 cm de diámetro. 

Láminas foliares &-12, angostamente elípticas a elíptico-oblanceoladas, atenuadas,' color verde 

intenso en el haz, glauco en el envés, 5-50 cm de largo, 1.5-6 cm de ancho. Inflorescencia 1-2 por 

seudobu1bo, arqueada o arqueado-descendente, 25-52 cm de largo, con (6) 10-30 flores; 

pedúnculo verde glauco, 13-27 cm de largo, 7-10 mm de diámetro, con varias brácteas escariosas 

en antesis, ampliamente ovadas, obtusas, 13-23 mm de largo; racimo secundo, con raquis sulcado, 

glauco. Brácteas florales ovadas a lanceoladas, escariosas en antesis, agudas, 6-15 mm de largo 

Flores monomórficas, protándricas, semi cerradas en antesis, más abiertas tras la expulsión del 

polinario, ascendentes, en ocasiones casi resupinadas por el descenso del racimo; coloración: 

amarillo limón a amarillo canario homogéneo (en la varo unicolor) o ligera a densamente manchado 

de rojo vino (en la varo maculata). Ovario verde oliváceo pálido, en ocasiones con puntos 

purpúreos cerca de la base, ligeramente incurvado en la base, 20-50 mm de largo, 2 5-5 mm de 

diámetro cerca del ápice. Sépalo dorsal incurvado abajo de la mitad, arriba recto, angostamente 

lanceolado-elíptico, agudo a atenuado, cortamente aristado, márgenes ligeramente recurvados, 

29-44 mm de largo, 7.5-15 mm de ancho. Sépalos laterales incurvados abajo de la mitad, arriba 

rectos, oblicuamente lanceolado-elípticos, con una ligera quilla dorsal, agudos a atenuados, 

aristados, márgenes recurvados, ápice ligeramente conduplicado, 32-44 mm de largo, 7.5-15 mm 

de ancho. Pétalos incurvados, ovados a lanceolados, atenuado-acuminados, márgenes recurvados, 

undulados, ápice ligeramente condup1icado, 32-40 mm de largo, 8-15 mm de ancho. Labelo 

profundamente trilobado cerca de la mitad, algo convexo por el recurvarruento de los lados abajo 

de la mitad, ligeramente incurvado, 27-41 mm de largo total, 15.5-22 mm de ancho entre los lobos 

laterales extendidos; base angostamente cuneada, con una quilla roma externa; lóbulos laterales 

angostamente semi ovados, frecuentemente algo faleados, agudos, ligeramente recurvados en el 

ápice, eon varios sulcos longitudinales someros en la superficie adaxial, 6-9 mm de largo, 3-5 mm 

de ancho; lóbulo medio angostamente triangular, atenuado, ápice recurvado y ligeramente 

acanalado, 16-23 mm de largo, 5.5-10 mm de ancho. Columna 15-21 mm de largo, 4-5 mm de 
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ancho a nivel del rostelo, en la antesis torcida ca 90° y el ápice en contacto con el tercio basal del 

lóbulo medio~ clinandrio emarginado, los lóbulos resultantes redondeados; filamento linear

ligulado, hasta 4 mm de largo. Antera 6-7 mm de largo, ca. 4 mm de ancho. Polinario ca. 4.5 mm 

de largo en seco; polinios 1.72-2.12 mm de largo y 1.08-1.32 mm de diámetro en seco. Cavidad 

estigmática con una prominencia redondeada conspicua en el margen basal. Cápsula obovoide. 

verde glauco, 5.5 cm de largo, ca. 25 mm de diámetro (inmadura), con pedicelo de ca. 30 mm de 

largo. Semillas relativamente largas y angostas, con el polo calazaI conspicuamente atenuado y 

el extremo micropilar oblicuamente truncado y frecuentemente recurvado. en promedio 1485.2 J,lm 

de largo y 239.4 ¡.:m de diámetro. Figs. 28, 29. 

Distribución y hábitat. Endémica de la Sierra Madre Oriental y su confluencia con el Eje 

Volcánico Transversal. La variedad maculata es conocida únicamente del macizo montañoso del 

norte de Oaxaca y la porción adyacente de Veracruz (Fig. 27), mientras que la variedad unicolor 

(ver abajo) se distribuye en la región de La Huasteca (Querétaro e Hidalgo), Puebla y el centro de 

Veracruz (ambas variedades concurren en esta última región). En ramas muertas, árboles muertos 

en pie y tocones y árboles caídos, ocasionalmente terrestre en taludes, en bosque húmedo de pino 

y encino, bosque mesófilo de montaBa y la ecoclina de este con el bosque tropical perennifolio de 

ca. 600 a 2200 m s.n.m. 

Fenología reproductiva. Florece de mayo a octubre. Cápsulas en estado avanzado de desarrollo 

(pero aún no dehiscentes) fueron observadas en el campo en marzo y junio. 

Fragancia floral y polinizadores. Las flores de M macu/ala emiten una fragancia intensa, dulce 

y algo "pesada" que muchas personas encuentran agradable. La fragancia está dominada por 1,4-

dimetoxibenceno (10.7%-43.18%) Y 1,8-cineol (17.4%-29.27%), con proporciones menores de 

2-hidroxibenzoato de metilo (=salici1ato de metilo) y acetato de feniletilo (0.35%-11.72% Y 3.51%-

9 .2%. respectivamente). El benzoato de metilo y el cinamato de metilo estuvieron ausentes en la 

mitad de los ejemplares muestreados (una planta de cada variedad), cuando presentes 

contribuyendo con 10.1%-19.27% y 2.31%-5.1%, respectivamente. Varios compuestos más 

pudieron ser identificados en algunas de las muestras pero su participación fue reducida o 

estuvieron ausentes en varias de las muestras. Las fragancias de las dos variedades son 

indistinguibles (Tabla 11). Existe una notable similitud entre la composición de la fragancia floral 

de M macu/ala y las otras dos especies de la sección Coryodes muestreadas, que son M nagelii 
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y M. williamsii (ver discusión en la sección general sobre Fragancias florales) 

Discusión e historia taxonómica. Esta especie se reconoce por el racimo secundo, las flores 

semicerradas en la antesis pero que abren más tras la remoción del polinario (ver Polinizadores), 

el labelo profundamente trilobado, con lóbulos laterales angostamente semiovados y el lóbulo 

medio triangular, atenuado (esto es. sin un apículo definido, Figs. 28, 29). Adicionalmente el 

clínandrio está profundamente emarginado, con los dos lóbulos apicaIes resultantes redondeados 

(cf Guttenberg 1928). La especie más similar es M tuxtlensls, con distribución disyunta y 

distinguida de M. maculata por las características que se indican en la tabla 19. 

Carácter 

Racimo 

Flores 

Apice del chnandrlo 

Tabla 19. Comparación entre Mormodes maculata y M tuxt/ensis. 

M macu/ata 

muy denso 

ascendentes, sermcerradas en la 
antesis., abriendo más tras la 
remoción del palmario 

cociente largo/ancho ::t=2.07±O.30 

profundamente emarginado, con 
lóbulos redondeados 

M tuxt/ensls 

laxo, disperso 

resupinadas, bien abiertas desde la 
antesis 

cociente largo/ancho l<=1.53±O.18 

-La diferenCia entre las medias (prueba de i) fue estadísticamente slgruficativa para Cl 0.05, n 9 para M maculata 
y n=7 para M tuxtlensis. 

González Tamayo (1976; ver también McVaugh 1985) reportó aM maculata de Jalisco 

a partir de plantas posteriormente asignadas aM pardalinala (R. González Tamayo, como pers. 

1990). 

Aquí se ha mantenido la distinción tradicional de dos variedades para esta especie, las 

cuales difieren únicamente en cuanto a la presencia o ausencia de manchas en las flores. Mormodes 

macu/ata se distribuye a lo largo de una franja más O menos continua a lo largo de la Sierra Madre 

Oriental. La variedad unicolor, con flores homogéneamente amarillas ocupa la porción norte de 

la distribución de la especie, en Querétaro, Hidalgo, el norte de Puebla y el centro de Veracruz. 

En l. regi6n de Córdoba es común que las plantas tengan flores homogéneas pero ocasionalmente 

aparecen plantas con puntos y manchas rojo-púrpura, siendo éstos de menor tamaño y menos 

densos que en las poblaciones de las montañas del norte de Oaxaca, que son siempre manchadas. 

En otros aspectos, incluyendo la fragancia floral, la especie como un todo parece ser muy 
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homogénea. El reconocimiento de dos variedades preserva un nombre ampliamente usado en la 

literatura hortícola, puesM maculata var unicolor es ampliamente cultivado. 

Reichenbach (1879) describió una planta de origen desconocido, cultivada en Inglaterra, 

corno Mormodes pardina varo armeniaca. Dicho taxon es ampliamente distinto de M maculata 

(=M pardina) y pertenece a la sección Mormodes (ver Taxa excluidos y no reconocidos). 

Estado de conservación. No amenazada. La variedad típica es raramente colectada y parece haber 

considerables extensiones de hábitat propicio en el norte de Oaxaca. La variedad unicolor es 

colectada con mayor frecuencia pero aun así de manera ocasional y no hay evidencia de que los 

niveles de extracción actuales representen una amenaza. Está ampliamente distribuida y es 

relativamente común donde crece. 

Etimología. El ténnino latino maculata, "manchada", se refiere a la coloración de las flores en la 

variedad típica al igual que el epiteto especifico pardina, que alude a la piel manchada del 

leopardo. El epíteto varietal melanops, "pareciendo negro" fue aplicado a una planta con las flores 

"todas punteadas de rojo-pardo obscuro" (Stein 1892). 

Ejemplares examinados. MEXIeo. OAXACA ca 30 km N ofOaxaca on high~y 175, 17~34"N, 96"28"W, 2200 ro., 

terreslrial on gravel near road, coll. September 3, 1986, pressed in cult june 18, 1987, P. M. Catling y V. R. BrowneIl M22.4 

(AMO); numicipio de Choapam, ca. 1 hora de camina par la vereda de Teotalcingo aLa Cava, 710 In, selva alta percnnifolia 

de montafia parciabnentc aclarada y con cafetales, colecta mayo 14, 1989, prensado en cultivo agosto lO, 1989, G. A. Salazar 

y P. M Catling 4215 (AMO); ca. km 74 de la carretera Tuxtepec-Oaxaca, 1510 m, en talud con pastos junto al almacén de 

asfalto, colecta noviembre 13, 1987, prensado en cultivo Julio 20, 1988, M. A. Soto et al. 3637 (AMO); km 74 de la carretera 

Tuxtep!»Üaxaca, 1500 m, selva perennifolia de montafIa, colecta noviembre 13, 1987, prensado en cultivo julio 20, 1988, M 

A. Soto et al. 3654 (AMO); km 70 de la carretera Tuxtepeo-Oaxaca, 1100-1260 m, cafetal derivado de Selva alta perennifolia

selva mediana perennifolia, colecta noviembre 13, 1987, prensado en cultivo mayo 31 de 1988, M A. Soto el al. 3668 (AMO); 

km 114 road Oaxaca-Tuxtepec, 600-1500 m, collected October 20, 1977,pressed in cultivation in 1978, W. B. ThUf'$ton T-1766 

(AMO). 

2a. Mormodes maculata (KIotzsch) L.O. Williarns varo unicolor (Hook.) L.O. Williams, Ceiba 

l· 189. 1950. 

Mormodes pardina Bateman (P) unicolor Hook., Bol. Mag. 67: 1. 3879. 1841. Tipo: 

MEXICO. " ... received along with the spotted variety at the Woburngardens trom Mexico 

by favor of Mr Parkinson" (Holotipo: KI). 

Calasetum cilrinum Hort. ex Lindl., Bol. Reg. 29: sub 1. 33. 1843 (pro syn.). 

Mormodespardinum Lindl. varo cilrinum Hort., Gard. Chron. ser. 3,14: 180. 1893. 
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l---12 mm ---1 

Fig. 28. Mormodes macu/ata (Klotzsch) L.O. Williams varo macu/ata. Basado en una planta de Oaxaca (So/azar 
y Carling 42/5). A, hábito. B, flor de frente. e, flor de lado. D,labelo y columna de lado en posición original. E. 
labelo y columna de lado tras el cambio de posición de la columna. F, segmentos del perianto. G, columna. vista 

ventral. H. polinario sin antera. vista lateral. Dibujo de G. A. Salaz3r. 
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Fig. 29. Mormodes maculata (Klotzsch) L.O. Williams varo unicolor (Hook.) L.O. WiUiams. Basado en una planta 
de PlIebla (Hágsater s.n.). A, hábito. B, flor de lado. e, segmentos del perlanto. D, polinarlo sin antera, vista abaxial 

(izquierda) y con antera, vista lateral (derecha). E, antera, vista adaxial. Dibujo deE. Hágsater 
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Discusión e historia taxonómica. Este taxon se distingue de la variedad típica solamente por las 

flores de color amarillo homogéneo (Fig. 29). En la región de Córdoba, Veracruz se encuentran 

individuos sin manchas y con ellas, aunque en estos últimos las manchas son más pequeñas y 

mucho menos numerosas que en las poblaciones del norte de Oaxaca. Los ejemplares de este taxon 

atribuidos a Guerrero y Morelos (ver abajo) muy probablemente representan errores de etiquetado 

(tanto E. Lyonnet como H. E. Moare colectaron en áreas donde esta especie es conocida con 

certeza, como la Sierra Norte de Puebla y la Huasteca, respectivamente). 

Este es el taxon de Mormodes más frecuentemente cultivada en México debido a su 

abundancia y a que es poco demandante en cultivo. Desde su introducción a Europa en la primera 

mitad del siglo pasado ha aparecido repetidamente en la literatura hortícola y su identidad ha 

estado libre de ambigüedad. 

Etimología. El epíteto varietal unicolor se refiere a las flores de coloración uniforme. 

Ejemplares nammados. MEXICO. "GUERRERO." Aug 194%, H. E. Mom·e. Jr. 4954 (AMES) HIDALGO Lontla, bosque 

mes6filo de montaña perturbado, colecta noviembre 21, 1986, prensado en culllvo junio 25, 1987,1. Aguirre (AMO). 

"MORELOS:"Barra!1ca del Tecolote, antigua via de madera, hacia Bella Vista del Monte, mayo de 1955,E. Lyonnet 550500016 

(MEXU). PUEBLA: X\cotepec de Juárez, agosto 1%, 1976, E. Hágsater s.n. (dibujo, AMO)~ reglon. ofNecaxa, 1000 ro, June 

16, 193.3,Matsumotosub OstluncllSJ7 (AMES). QUERETARO: muruclpio deJalpan, 4-5 km al E de LA Par30 de agosto de 

1998ada, punto La Peña, 1400 ro, bosque de pino-encino, ladera de cerro, flores amarillas, escasa, 24 de julio de 1990, B. $ervin 

161 (lEB, MEXU). VERACRUZ: Puaje Nuevo, octubre 3, 1906, F. de la Cueva 248 (MO)~ env1rons de Misantla,juin 1866, 

M Hahn s.n. (P); municipio de Amatlán de los Reyes, Cerro Cruztitlán, frente al pozo petrolero de Amatlán, 800 m, vegetación 

secundaria con cafetales, septiembre 18, 1990, CoR. Huerta 57 (AMO), Ceno El Bajío, 15 km al N de C6rdoba, 1650 m, selva 

mediana subperennifolia y amba bosque mes6fito de montafta (sin fecha1, C. R. Huerta 92 (AMO)~ mu.nicipio de Coatepec, 

Bllml1Ica de Ramircz, ca. 1.5 km arriba de Coatepcc, 1300 m, naranjal abandonado en bosque mes6filo de montafta, colecta 

marzo 1, 1987, prensado cn cultivo agosto 14, 1987, G. A. Salozare l. Contrerlls 2734 (AMO. MEXU); Barranca dc Ramirez. 

ca. 2 km arriba de Coatepec, 1350 ro, en árbol caído podrido en restos de bosque mesófilo de montaña, colecta marzo 1, 1987, 

prensado en cultivo septiembre 2, 1987, G. A. Sa/azar e 1. Contrem$ 2746 (AMO); Barranca de Ranúrez, ca. 2 km arriba de 

Coatcpec, 1370 m, en rama muerta de árbol vivo, colecta marzo 1, 1987, prensado en culbvo septiembre26, 1987, G. A. Salazar 

e/. Contreras 2747 (AMO). 

3. Mormodes nage/ii L.O. Williams, Amer. Orchid Soco Bull. 9: 153. 1940. Tipo: MEXICO. 

CHIAPAS: On fallen, rotting tree trunk, shore ofLake Xalhueche near San José del Arco, ca. 

91 °45" W, ca. 16°05" N, 1350 m alt., March 24, 1936, o. Nage/ [sub E. OSI/u/ld] 5554 

(Holotipo: AMES!; isotipo: MO!). 

Mormodes ca/ceolatum Fowlie, Orchid Digest 36: 228. 1972. Tipo: MEXICO. 
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ClllAPAS: Sabanilla, 30 mi SE ofTeapa, bloomed Apr. 26,1972, collected by A. Cook 

& A. Tonsberg, J. A. Fowlie C68MI (Holotipo: LA!). 

Seudobulbos ovoide-fusiformes a cilíndrico-fusiformes, 9-25 cm de largo, 2-3.5 cm de 

diámetro. Láminas foliares 8-14, verde intenso en el haz, glaucas en el envés, 12-50 cm de largo, 

2-4.5 cm de ancho. Inflorescencia 1-2 por seudobulbo, arqueada, en ocasiones algo descendente 

por el peso de las flores, 40-70 cm de largo, con 4-16 flores; pedúnculo 4-9 mm de diámetro, con 

4-5 brácteas subagudas de 7-20 mm de largo; racimo disperso con raquis conspicuamente flexuoso. 

Brácteas Dorales triangulares o triangular-ovadas, agudas, escariosas, ligeramente engrosadas en 

la base, 5-15 mm de largo. Flores moderadamente dimórficas, ya sea protándricas o unisexuales, 

las flores femeninas difiriendo de las masculinas principalmente en el mayor tamaño, todas ,muy 

abiertas, resupinadas; coloración variable, frecuentemente toda la flor color rojo intenso o rojo vino 

obscuro, en otros casos amarillo sucio laxa a densamente punteado o difuminado de rojo vino, 

raramente toda la flor blanco crema con un ligero tinte rojizo en los márgenes de los segmentos; 

en ocasiones ellabelo rojo vino obscuro o negruzco, menos frecuentemente amarillo oro. Ovario 

verde oliváceo pálido, en ocasiones difuminado de rojo, incurvado en el tercio distal, sulcado casi 

en toda su longitud pero más conspicuamente en la mitad apical, 3.5-9 cm de largo, 4-6 mm de 

diámetro cerca del ápice. Sépalos reflexos desde la base, rectos a ligeramente incurvados, casi 

planos a muy convexos, con los márgenes recurvados, el dorsal lanceolado a lanceolado-elíptico, 

agudo, cortamente aristado, con una quilla dorsal engrosada cerca del ápice, 32-55 mm de largo, 

6-14 mm de ancho, los laterales oblicuamente elíptico-lanceolados, agudos, aristados, 

conspicuamente quillados dorsalmente en la mitad apical, 35-59 mm de largo, 8-1 7.3 mm de ancho 

Pétalos extendidos, ligeramente incurvados, con márgenes revolutos y a veces ligeramente 

ondulados, elíptico-lanceolados, agudo-acuminados, aristados, quillados dorsalmente cerca del 

ápice, 34-53 mm de largo, 6-15 mm de ancho. Labelo convexo en la mitad basal por el 

recurvamiento ligero a marcado de los márgenes, arriba de la mitad más o menos plano o cóncavo 

por la inflexión de los márgenes cerca del ápice, ligera a marcadamente torcido hacia un lado tal. 

que en ocasiones la lámina puede estar desde un plano casi horizontal hasta vertical, con 

numerosos (hasta ca. 25) sulcos longitudinales, entero u obscuramente trilobulado cerca del ápice 

(los lóbulos generalmente más o menos triangulares), oblanceolado, obtrulado u obovado-elíptico, 

obtuso a truncado y abruptamente apiculado, 38-55 mm de largo incluyendo el apículo de 5-7 mm 
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de largo, 14-28 mm de ancho; base angostamente cuneada, con una quilla roma externa. Columna 

15-18 mm de largo, 4-6 mm de ancho a nivel del rostelo; c1inandrio entero, filamento ligulado, 4-

5.5 mm largo; en la antesis la columna está torcida entre 90 0 y algo menos de 180 0 tal que, al 

menos en algunos casos, presenta la antera casi hacia el frente más que hacia un lado y el dorso del 

ápice de la columna está en contacto con ellabelo aproximadamente a un tercio de la distancia 

entre la base y el ápice. Antera ca 6.5 mm de largo, ca 4 mm de ancho. Polinario 5-6 mm de 

largo en fresco; polinios 1.82-1.94 mm de largo y 1 28-1.36 mm de diámetro en seco. Cavidad 

estigmática con una prominencia redondeada en el margen basal. Cápsula obovoide, verde pálido, 

glaucescente, 10 cm de largo y 4 cm de diámetro, con pedicelo delgado de ca. 4 cm de largo y 4.5 

mm de diámetro. Semillas relativamente largas y angostas~ con el polo calaz.al conspicuamente 

atenuado y el extremo micropilar oblicuamente truncado y frecuentemente recurvado, en promedio 

1533.2 ¡lm de largo y 211 ¡lm de diámetro. Figs. 30, 31. 

Distribución y hábitat. Endémica de la porción montañosa de Chiapas, México y en Guatemala 

(Fig. 32). En tocones y árboles caídos en bosque mesófilo de montaña y bosque de encino de 600 

a 1450 m de altitud. 

Fenología reproductiva. La floración se presenta de julio a septiembre. No se cuenta con datos 

de la fructificación en el campo. 

Fragancia noral y polinizadores. La fragancia de la única planta de esta especie que ha sido 

analizada está compuesta principalmente por (E)p-ocimeno (30.5%), 1,4-dimetoxibenceno 

(13.9%), ,,-fameseno (7.5%), 2-hidroxibenzoato de metilo (5.6%) Y acetato de 2-feniletilo (3.8%). 

Esta es la única especie deMormodes en cuya fragancia se ha detectado a-fameseno. Coincide con 

otras especies de la sección Coryodes en la presencia de acetato de 2-feniletilo y 2-hidroxibenzoato 

de metilo, pero difiere de ellas en la total ausencia de cineol. No hay información sobre los 

polinizadores. 

Estado de conservación. No amenazada. Esta especie tiene una distribución geográfica 

relativamente amplia y algunas poblaciones se encuentran en las Reservas de la Biósfera de Montes 

Azules y La Sepultura, Chiapas. 

Discusión e historia taxonómica. Aunque M nagelii fue importada a Europa a fines del siglo 

pasado (como lo demuestran ejemplares prensados en Kew en 1890). no fue descrita como una 

especie distinta sino hasta 1940, cuando Louis O. Williams la propuso a partir de un ejemplar 
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Fig. 30. Mormodes noge/ii L.O. Williams con flores funcionalmente cstanunadas o protándricas. Basado en una 
planta de Chiapas (So/azar el al. 3000). A, hábito. S, flor de frente. e, flor de lado. D, labeto y columna de lado. 
E, segmentos del perlanto. F, polinario con antera, vista abaxial (izquierda), sin antcta, vista abaxial (centro) y con 

antera, vista lateral (derecha). Dibujo de R. Jiméncz Machorro. 

120 



50mm 

A 1 
Fig. ) 1. Flor pistilada de M. nagelil. Basado en una planta de Chiapas (Soto 2884). A, labelo extendido. B, fior, 

vista lateral. Dibujo de G. A. Salazar. 
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Fig. 3Z. Distribuci6n conocida de Mormodes nage/¡I, 
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colectado por Otto Nagel en la zona limítrofe entre Chiapas y Guatemala y cultivado en 

Cuemavaca por Erik Ostlund. En las libretas de notas de Ostlund (AMO) hay una ilustración a 

lápiz de color de la planta en floración de la cual se preparó el tipo, incluyendo detallados dibujos 

de la flor y sus partes. 

Ames y Correll (1953) consideraron aM. nagelii como un sinónimo deM stenoglossum 

Schltr. (=M. flavida K1otzsch), especie costarñcense de la sección Mormodes con segmentos 

florales de fonna similar pero inmediatamente distinguida por florecer del seudobulbo maduro, sin 

hojas y por ellabelo convexo proximalmente e incurvado-cóncavo distalmente. Fowlie (1965) y 

Horich (1976) publicaron ilustraciones deM flavido.. 

Fowlie (1972) distinguió a M calceolatum de M nagelii por presentar los márgenes 

laterales del !abelo incurvados en la porción distal, fonnando una concavidad. Sin embargo, dicho 

atributo es variable entre distintas plantas procedentes de una misma región (p.ej., en el Parque 

Nacional Lagunas de Montebello y la Laguna Ocotalíto) e incluso puede variar entre dos 

floraciones sucesivas de un mismo individuo, por lo cual no es confiable como carácter 

taxonómico. 

El holotipo de M calceolatum, como los de otras especies de Mormodes descritas por 

Fowlie, es conservado actualmente en el herbario de la Universidad de California en Los Angeles. 

El ejemplar es muy pobre, consistiendo solamente de una hoja, un fragmento de la inflorescencia 

y dos flores pegadas con goma en !a hoja de herbario. Sin embargo, este material y la infonnación 

e ilustraciones provistas en el protólogo proporcionan una base adecuada de comparación que 

apoya la decisión de considerar este taxo~ como sinónimo de M nagelii. 

Ejemplares Cuminildos. mXICO. CIUAPAS: Plant from Ya jalón., epiphyte, (cu1tivated} along the streets or in me sitios of 

San Cristóbal Las Casas, elevo 2200 m, August 18, 1974, D. E. Brecdlove 36524 (CAS); Cerro Tres Picos, camino ''El Gringo," 

a 1.5 km del camino Tres Picos-Nueva Independencia, 1440 m, flor blanco verdoso con líneas moradas. 15 de noviembre de 

1994.J, Castillo 459 (CHIP); camino fronterizo de Tz.iscao km 18, altitudes.. 1400 m, sobre zapote 'Prieto, en medio de una 

muy tupida vegetación, ÚnICO ejemplar en toda el área, follaje en abaruco de 50 cm de largo, inflorescencia 42 cm con 7 flores, 

W, Hartmann s.n. (AMO); municipio cf Ocosingo, hmestone arca near Laguna Ocotal Grande, ca. 25-30 km SE ofMonte 

(Cerro} Li.bano (which 1S ca. 45 km E ofOccsingo); 950 m, pme forcst withPinus, Hauya 6l'1d Saurauia (ooctal), agosto 1 l, 

1954, R. L. Dressler J648a (AMES); [misma Ioca.lidad que el anterior} dense transition of slender hardwoods (monte), agosto 

19, 1954, R. L. Dressler J 648b (AMES); muniCipio de Ocosingo, Laguna Ocotalito, entre Mctzabok 'i Monte Llb811o, 950 m, 

selva mediana perennifolia de Tcnnina!ia-Ta/auma con pinar de P. oocorpa, teneno calizo., sobrc tocen pcdndo a la oriUa de 

la lllgunn. colecta 23 de abril de 1987,prensado en cultivo 28 de noviembre dc 1988, G. A. Solazorelal. 30QO (AMO); mismos 

datos que el anterior, prensado en cultivo 8 de noviembre de 1988, G. A. Salazaretal. 300! (AMO); Laguna Ocotolito, cerca 
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de Monte Líbano, epífita sobre troncos muertos, abundante, selva mediana perenmfoha de montaña; flores amanllo ocre, 

manchadas de rojo ladrillo, fragantes, colectado en junio de 1986, preparado de matenal cultivado 24 de octubre de 1986, M. 

A Soto y E. Martinez 2882 (AMO); mismos datos, preparado de matenal cultivado 9 de septiembre de 1987, M. A Soto y E 

Martinez 2884 (AMO); Laguna Ocotalito, entre Naja y Monte Líbano, 64 km al SE del crucero de Chancalá, 950 m, selva baja 

percnmfolia de Chma sobre calIZaS al borde de la laguna, colecta 27 de abnl de 1989, prensado en cultivo 19 de febrero de 

1990. M. A. Soto y E. Martinez 5612 (AMO); cerros ca. 1.5 km del extremo SE de la Lagu.na Ocotal Grande, ca. 1100 m, selva 

baja perennlfolia ("e1fin forest") con CluslQ y Pmus, mas húmeda que otras partes de aquí, colecta 18 de julio de 1989, prensado 

en cultivo 10 de marzo de1992,M A.. Sotoet al. 5707 (AMO); COIrután, 1400 m, dned oak forest, coIl 1986,R. WulfinghofJ 

s.n. (flor en líquido, AMO). ESTADO NO INDICADO: Sin mas datos [probablemente Laguna Ocotal Grande, Chiapas], 

R.Oberg s.n. (SEL); "MCXlCO", from F. Lemen, Jul. 1890, J. O'Brien (K), cultivated m Harrow on the Hill, Jul. 1890, J. 

O'Bnen (K). GUATEMALA ALTA VERAPAZ: Near Quebradas Secas, terrestrial, August 15, 1920, H. Johnson 300 

(AMES), cañada del Río SachichaJ, cerca del crucero del camino a Cobán, 600-650 m s n.m., selva mediana perenrufolia, colecta 

13 de febrero de 1990, prensado en cultivo 21 de septiembre de 1990, G. A. SalazaryM A. Soto 4451 (AMO), in walde bei 

Coban, 4300 ft,N. van Túrckheim 1396 (BR), cultivated specunenfrom Coban, August5, 1974,M. Dix 7431 (UVAL); Fmca 

El Volcán, encontrado en un arbol muerto como a 2 m de altura, 7 de Julio de 1984, W Dix 84-8 (UV AL) 

OTROS REGISTROS. MEXICO, CHIAPAS: Lagos de Montebello, Orquideario cerca de Montebello, municipIo Tmútaria, 

bosquedepino-encino-liquidiunbar, recibida octubre 12, 1988, T. G. CabreraCach6n s.n. (foto,AMO), Bahtzhuiltic [sin fecha], 

A. Laus.n. (foto, AMO). GUATEMALA. VicinityofLake Izaba! [sin fecha],FC64GI5(fotogrnfia pubhcada en Fowlie 1972: 

118). 

4. Mormodes pardalinata Rosillo, Orquidea (Mexico City) 7: 169. 1979. Tipo: MEXICO. 

JALISCO: Municipio de Talpa, 1500 m de altitud, ladera de monte en bosque de pino, encino y 

roble, preparado de inflorescencia en F AA [la introducción del protólogo establece que la planta 

fue colectada en mayo de 1971 y floreció en cultivo en julio del mismo año], S. Rosillo S.n. 

(Holotipo: AMO!). 

Mormades ocelo/eoides Rosillo, Orquídea (Mexico City) 9: 49. 1983. Tipo: MEXICO. 

JALISCO: Entre Talpa y San Sebastíán, en bosque de pino-roble, julio 1982, J. Cárdenas 

y D. Hemández s.n. (Holotipo: AMO! Isotipos: AMES! ENeB! SEL!). 

Seudobulbos cónico-ovoídes, elipsoides o subglobosos, 4.5-20 cm de largo, 3-7 cm de 

diámetro. Láminas foliares 8-10, verde intenso y glaucescentes en el haz, conspicuamente glaucas 

en el envés, 5.5-37 cm de largo, 1.2-4 cm de ancho. Inflorescencia arqueado-péndula, 25-50 cm 

de largo~ pedúnculo terete, hasta 6.5 mm de diámetro, con varias brácteas envolventes, escariosas, 

blanco-amarillentas, agudo-acuminadas, 15-36 mm de largo; racimo con (6) 9-17 flores. Brácteas 

florales oblongo-elípticas, acuminadas, cóncavas, escariosas, blanco-amarillentas) 7.5-26 mm de 
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largo. Flores monomórficas, protándricas, resupinadas, oblicuamente abiertas, coloración algo 

variable: color de fondo del perianto amarillo o blanco crema con nervaduras verdes, generalmente 

con numerosas manchas y puntos irregulares rojo-púrpura, éstos más densos en el interior del 

labelo y la base de los pétalos, ellabelo con una banda longitudinal rojo-púrpura en los 2/3 basales, 

columna blanquecina, densamente punteada de rojo-púrpura, ocasionalmente las flores 

completamente amarillas, careciendo aun de la franja dellabelo o mostrando solamente una ligera 

difuminación purpúrea en esta zona. Ovario recurvado, verde pálido, glaucescente, 30-62 mm de 

largo, 3.5-6 mm de diámetro cerca del ápice. Sépalo dorsal ligeramente extendido, incurvado, 

lanceolado, agudo, márgenes ligeramente recurvados, ápice algo conduplicado, 35-47 nun de 

largo, 7.5-13 mm de ancho. Sépalos laterales extendidos, desigualmente incurvados (más 

notablemente el del lado hacia el que se arquea la columna), oblicuamente lanceolado-elípticos, 

quilIados dorsalmente, márgenes ligeramente recurvados, ápice conduplicado, agudo-atenuado, 

aristado, 35-43 mm de largo, 10.5-16 mm de ancho. Pétalos ligeramente extendidos, incurvados, 

oblicuamente ovados, acuminados, cortamente aristados, márgenes recurvados, algo ondulados, . 

ápice algo conduplicado, 35-46 mm de largo, 14-23 mm de ancho. Labelo ligeramente cóncavo, 

incurvado, profundamente trilobado arriba de la mitad, corta e irregulannente pubescente en los 

lóbulos, con un engrosamiento transversal que delimita una ligera concavidad hacia la base del 

lóbulo medio, 30-40 mm de largo incluyendo el apículo, 30-45 mm de ancho entre los lóbulos 

laterales extendidos; lóbulos laterales semi ovados, agudos, margen exterior recurvado, erósulo 

cerca del ápice, en ocasiones ligeramente falcados, variables en tamaño en una misma población, 

10-13 mm de largo, 7-10 mm de ancho; lóbulo medio transversalmente oblongo o trapezoide, 

ocasionalmente semiorbicular, con los márgenes ligeramente recurvados, truncado, abruptamente 

obtuso y prolongado en un apículo evidente, 8-10 mm de largo, 13-19 mm de ancho, con apículo 

recurvado, acanalado, de 4-5 mm de largo. Columna 16-21 rnm de largo, 5-6 mm de ancho a nivel 

del rostelo, en la antesis fuertemente arqueada (ca. 60°) arriba de la mitad y muy poco torcida 

hacia un lado y apoyando el dorso del apice en uno de los angulos del lóbulo medio dellabe\o; 

c1inandrio bífido; filamento linear-ligulado, 5-6 mm de largo. Antera ca. 7 mm de largo, 3.5 mm 

de ancho. Polinario 8-9 mm de largo en fresco; polinios ligeramente hendidos en el ápice por la 

extensión del sulco, 2.40-2.72 mm de largo y 1.20-1.28 mm de diametro en seco. Cavidad 

estigmática con margen basal no prominente. Cápsula similar en aspecto y tamaño a la de M 
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luxata. Semillas fusiformes, en promedio 1015 2 Jlm de largo y 198.8 11m de diámetro, Fig. 33. 

Distribución y hábitat. Endémica del occidente de México, en la Sierra Madre Occidental, la 

Sierra Madre del Sur y su confluencia con el Eje Volcánico Transversal, en Durango, Sinaloa, 

Nayarit y Jalisco (Fig. 35). En cicatrices en la corteza de Quercus spp. yen tocones y ramas caídas 

de Pinus y Quercus en bosque de pino y encino de 1400 a 2100 m de altitud. 

Feoología reproductiva. Florec~ de junio a agosto. Cápsulas casi maduras observadas en abril. 

Fragancia floral y polinizadores. Las flores exhalan un intenso perfume que recuerda la nuez 

moscada (Myristicafragrans). No se cuenta con datos precisos sobre la composición química de 

la fragancia floral de esta especie, aunque Whitten y Williams (1992, como M oceloteoides) 

señalaron que está dominada por cineol. No hay información sobre los polinizadores. 

Discusión e historia taxonómica. Esta especie, una de las más vistosas y probablemente la más 

común entre los representantes de la sección Coryodes en el occidente de México, fue descrita 

apenas hace dos décadas (Rosillo 1979) y poco tiempo después fue redescrita por el mismo autor 

como M. ocelo/eoides (Rosillo 1983b). El relato del "redescubrimiento" de M. luxa/a varo 

pune/ata en los limites de Durango y Sinaloa (Kennedy 1971) en realidad constituye el primer 

registro documentado de M. pardalina/a. 

Esta especie presenta una considerable variación en la forma y tamaño de los lóbulos del 

labelo (Fig. 34). La coloración también varia; aunque predominan las flores manchadas de rojo

púrpura con la banda característica del mismo color en el ¡abeto, reiteradamente se han visto 

ejemplares que carecen por completo de marcas purpúreas 

Al describir varias especies de Mormodes del occidente de México, Rosillo (1979, 1983a, 

b; Cárdenas et al. 1983) consideró las diferencias en las fragancias florales percibidas por el olfato 

COmo caracteristicas distintivas de las especies. Por ejemplo, Rosillo (1979, 1983b) señaló que la 

fragancia de M pardalinata recuerda el chocolate mientras que la de M oceloteoides es como 

"perfume ordinario mezclado con mentol." Sin embargo, él mismo (Rosillo 1983b: 49) notó que 

la fragancia puede variar en una misma inflorescencia dependiendo de la hora del día.. siendo "a 

veces medicinal y en otras como mentol perfumado" en M. oceloteoides. Las flores de las plantas 

atribuidas aquí a esta especie que fueron observadas en floración tanto en el campo como en el 

invernadero han producido un perfume que recuerda la nuez moscada cuando las flores están 

frescas, adquiriendo un olor definidarnente "achocolatado" al empezar a marchitarse (R. González 
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Tamayo) como pers. 1990; G. A. Salazar, obs. pers.) Evidentemente se requiere de una base más 

objetiva, como la determinación de la composición química, para considerar el uso de las fragancias 

en la separación de las especies. 

Mormodes pardalinata se distingue con facilidad de M. luxata y M. williamsii por las 

características indicadas en la clave y en la Tabla 18. Las flores de las plantas de Durango y Sinaloa 

aparentemente abren menos que las de más al sur, pero en otros aspectos son indistinguibles. 

Estado de conservación. Aparentemente no amenazada. La población conocida en las 

inmediaciones de El Cuarenteño) en el Cerro San Juan, Nayarit parece haber sido severamente 

disminuida por la deforestación y la extracción de plantas) principalmente por campesinos locales 

que intentan cultivarlas con la esperanza de obtener un ingreso adicional (G. A. Salazar) obs. 

per,.). Sin embargo, la especie está ampliamente distnbuida y suele ser abundante localmente. 

Etimología. De acuerdo con Rosillo (1979), el epíteto específico pardalinata hace referencia a 

"la semejanza en su coloración y manchas a Monnodes maculata (Kl.) L.O. Wms. que tiene el 

sinónimo deMormodes pardina Bateman." El epíteto específico oceloteoides se refiere a las flores 

manchadas, que recuerdan la piel del ocelote (Leopardus pardalis). 

Ejemplares examinados. MEXICO· JALISCO: Mwl.icipio de Talpa, cerca de Los Pericos, al sur de Cuate, alt. ca. 1600, epífito 

a baja altura:, en bosque de pino y encino. flores amarinas. punteadas de púrpura. muy escaso, 8 dejulio de 1982, R. Gonzalez 

Tamayo1224 (mUG); MuniCIpiO de Mascota (San Sebastién), entre Mascota y San SebastiAn, epifita sobre encmo en cafiada, 

en bosque de pino y encino, alto ca. 1500 m, flores amarillas con manchas agrupadas púrpura en todas las partes, olor a nuez 

moscada.. escasa, 3 de agosto de 1983, R. Oonzalez Tamayo 1334 (mUG); Cuatc, recibido [de R. González Tamayo1 en agosto, 

1977. flores amarilo-verdosas, sin manchas, preparado de matenal cultivado 5 de julio de 1978, E. lfágsater 5293 (AMO); 

municipio de San Sebastián del Oeste, brecha San Sebastián.-Santa Rosa, 2100 m s.n m., bosque mesófi10 de montafla, epifita 

de hojas caducas, flores crema con mnnchas color vino, fragantes, escasa, Junio t 986, o. Reyna 228 (mUG); Entre Mascota 

y San Sebastián, 1400 m s.n.m., encinar con pinos y elementos de bosque mes6filo de montafia., caf\ada húmeda y ladera soleada, 

abwtdante locabnente sobre Quercus y tocones de Quercus y Pinus, vistas cápsulas casi maduras, flores amarillo verdoso con 

VcnB." verdes, muy fu:lgantes, colecta 1 deabrll de 1984, preparado de matenal cultivado 2 dejulio de 1984. G. A. Solazar y M. 

A. Soto 3586 (AMO, ENCB, mUG, MEXU); misma localidad y fecha, flores amarillas con venas verdosas, puntos y banda 

púrpura, pertUmadas, preparado de material cultivado 1 de agosto de 1984, O.A.. SalazoryM. A. Soto 3699 (AMO); ca. 30lan 

de Mascota a San Sebastián, cerca de la ermita, en el partcaguas, 1900 m s.n.m., bosque de encino en ladera muy inclinada, 

flores amarillas con venas verdosas y densamente pwttcado--maculadas de púrpura, con banda púrpura en ellabelo, fragancia 

intensa a nuez moscada, achocolatada en flores seniles, colecta 5 dc abril de 1988, preparado de material cultivado 27 de julio 

de 1988, G. A. Solazar et al. 3658 (AMO); misma locahdad Y fecha, preparado de material cultivado 23 de agosto de 1988, G. 

A. Solazar et al. 3659 (AMO, IBUG); misma localidad y fecha, preparado de material cultivado 22 de julio de 1988, G. A. 

Solazar et al. 3660 (AMO). NA Y ARIT: Laderas dcl Volcán de San Juan, subiendo hacia El Guarentefto, bosque de pino y 

encino, abundante localmenle, flores llmllri!!as con mancha3·punlos rojos, bMda rectan8u1ar momdo--rojizll en ellabelo, fragancia 
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Fig. 33. Mormodes pardalínata Rosillo. Basado en una planta de Nayarit (Agui"e y Soto 1435). A, hábito, B, flor 
de frente. e, flor de lado. D, labelo y columna de lado. E, segmentos del perianto (s610 un sépalo lateral y un pétalo), 
con ellabclo sin extender y e"'1cndido. F, cone longitudinal dcllabelo mostrando el callo (e). G, polinario con 
antera, viSta lateral (am'ba) y sin antera, vista adaxial (en medio) y lateral (abajo). Dibujo de R. Jiménez Machorro. 
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Fig. 34. Variación en la morfología dellabelo de ejemplares selectos deM parda/mata. A, Cárdenas y Hernández 
S.n. (holotipo de M oceloteoides). B, González T. s.n. e, Salazar .3660. D, Solazar 3586. E, Sa/azar 3658, F, 
Salazar 3699. G,Agulrre 1435. H, Hágsater 5293. 1, Hágsater 3869. J, González T. 1334. K., Gonzá/ez T. s.n. L, 
¡barra s.n. M, González T. s.n. N, Salazar 3698. 0, Rosillo $.n. (holotipo deM pardalinata). D, F Y N son distintas 

plantas de una. misma colonia en Jalisco. Todos a la. misma escala. 

Fig. 35. Distribución conocida de Mormodes pardalinata. 

128 



agradable, recuerda la nuez. moscada, colecta 6 de octubre de 1987, prensado de matenal cultivado 12 de agosto de 1988,1 

AguuTe-01.avarridayMA. Soto 1435 (AMO); cerca de El Cuarenteño, flores amarillo claro fmamentemanchadas de rOJo vmo, 

labelo con Wla banda rojo vino oscuro y lustroso, fragancia fresca y agradable, recuerda el mentol y la nuez moscada, floración 

en culllvo 23 dejulio de 1990, S. Cusi S.n. (AMO), Cuarenteíio, ca 1400 In, bosque mixto de pmo y encmo, de neblina, sobre 

enelno, flores color crema con manchas y puntos rojo vino, fuertemente perfumadas al sol, colecta agosto de 1975, preparado 

de material cultivado27 de agosto de 1976,E Hágsater et al. 3869 (AMO); arriba del Cuarenteiio, 1400 tu, flores café crema 

manchadas de rojo mtenso sobre ellabelo y punteado sobre sépalos y pétalos, fuertemente perfumadas al sol, preparado de 

matenal cultivado Julio 1976, E. HágsaJer 3877 (AMO, MICH) SrnALOA' Carretera Durango-Mazatlán, L. de Patrón s.n. 

(flor en liquido, AMO). 

Otrru regigtros. MEXICO. DURANGO-SINALOA' Montañas al E de San Ignacio (Kennedy 1971, como ''Mormodes Iuxatum 

varo punctatwn"). 

5. Mormoáes sanguineoclaustra Fowlie, Orchid Digest 34: 215. 1970 ("sanguineoclaustrum"). 

Tipo: MEXICO_ GUERRERO: mountains above Acapulco, 23 mi W ofBuena Vista, 6500 ft, 

flowered June 29, 1970, M Marsalis sub J. A. Fawlie M62M9 (Holotipo: LA!). 

Seudobulbos ovoide-fusiformes, 6-20 cm de largo, 2.5-4 cm de diámetro. Láminas 

foliares 5-10, verdes y glaucescentes en el haz, glaucas en el envés, 5-60 cm de largo, 2-5 cm de 

ancho. InOorescencia arqueado-péndula, 25-55 cm de largo, con 6-11 flores; pedúnculo con 4-5 

brácteas, 4-8 mm de diámetro. Brácteas Oorales escariosas, ovadas, 5-14 mm de largo. Flores 

monomómcas, protándricas, muy abiertas, colgantes; coloración algo variable, sépalos y pétalos 

blanco crema a verde pálido con nervaduras verdosas, ellabelo blanco crema con una banda 

longitudinal rojo-púrpura negruzco, columna rojo-púrpura con el l/S apical blanco. Ovario 

incurvado cerca del ápice, 40-75 mm de largo, ca. 4 mm de diámetro cerca del ápice. Sépalo 

dorsal extendido, plano, recurvado en el ápice, angostamente elíptico-lanceolado, agudo, 39-55 

mm de largo, 9-12 mm de ancho. Sépalos laterales oblicuamente oblongo-elipticos, ligeramente 

falcados, atenuados, conamente aristados, ligeramente conduplicados en el ápice, 33-50 mm de 

largo, 10-14 mm de ancho. Pétalos oblicuamente ovado-elípticos, algo falcados, márgenes 

undulados, ápice agudo-atenuado, conamente aristado, 32-48 mm de largo, 13-18 mm de ancho. 

Labelo convexo por el recurvarniento de los lados (incluyendo los lóbulos laterales), ligeramente 

incurvado, al extender aproximadamente elíptico en contorno, profundamente trilobado arriba de 

la mitad, papiloso en y cerca de los márgenes de los lóbulos, 30-45 mm de largo (incluyendo el 

apiculo), 15.5-24 mm de ancho máximo al extender; lóbulos laterales fuertemente recurvados en 

posición natural, al extender antrorsos, angostamente semióvados, agudos, 8-9 mm de largo. 4-4.5 
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mm de ancho en la base. lóbulo medio ligeramente incurvado, cóncavo centralmente, sub cuadrado 

a oblongo-rectangular, los ángulos distales redondeados, prominentemente apiculado en el ápice, 

8-15 mm de largo (sin el apículo), 7-12 mm de ancho; apículo acanalado, recurvado, 4.5-6 mm de 

largo. Columna' 20-32 mm de largo, 5-7 mm de ancho a nivel del rostelo, en la antesis arqueada 

en el tercio distal más de 60· yhgeramente torcida a un lado; clinandrio bífido; filamento ligulado, 

ca. 4 mm de largo. Antera 7-8 mm de largo, 3.4 mm de ancho. Polinario ca. 6 mm de largo en 

fresco; polinios ca 2.5 mm de largo y 1.5 mm de diámetro en fresco. Estigma con margen basal 

prominente. Cápsula obovoide, ca. 80 cm de largo y 22 mm de diámetro (inmadura), con pedicelo 

delgado de ca. 40 mm de largo. Fig. 36. 

Distribución y hábitat. Endémica de la Sierra Madre del Sur, aparentemente estando restringida 

al macizo del Cerro Teotepec, Guerrero (Fig. 37). En madera en descomposición en ramas caídas, 

ocasionalmente observada en ramas de árboles vivos~ en bosque mesófilo de montaña entre 1800 

y 2000 m de altitud. 

Fenología reproductiva. Florece en junio y julio (en cultivo desde mediados de marzo). Cápsulas 

no observadas en el campo. 

Fragancia floral y polinizadores. No hay datos sobre la fragancia floral ni los polinizadores. 

Discusión e historia taxonómica. Mormodes scmguineoclaustra fue descrita a partir de una planta 

procedente de las montañas de Guerrero cultivada entre muchas otras orquídeas poco comunes 

en un jardín en Acapulco (Fowlie 1970). Pocos años más tarde Hágsater (1975) descubrió otra 

planta y registró por primera vez el hábitat natural. Desde entonces esta especie ha sido vista 

posteriormente s610 en una ocasión (ver ejemplares examinados). 

Esta especie se distingue de sus aliados por las flores colgantes, muy abiertas, con pétalos 

relativamente angostos y labelo convexo, con lóbulos laterales fuertemente recurvados en posición 

natural y lóbulo medio subcuadrado, ligeramente más largo que ancho. Las flores blancas son 

blancas o verdosas con una banda rojo-púrpura intenso en ellabelo y la columna está coloreada 

de rojo-púrpura a excepción del ápice. 

Estado de conservación. Mormodes sanguineoclaustra está considerada en peligro de 

extinción (SEDESOL 1994) y su limitada área de distribución, el reducido número de poblaciones 

conocidas (dos) y el disturbio a que ha estado sujeto su hábitat justifican su ubicación en esa 

categoría. Al menos una de las localidades (Puerto de la Piedra Acanalada). visitada en 1983, 
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Fig. 36. Monnodes sanguineoclaustra Fowlie. Basado en una planta de Guerrero (Hágsater 3922). A, hábito. a, 
flor de frente. C. segmentos del perianto. D, columna. vista lateral (izquierda) y ventral (derecha). E, polinario sin 
antera, vista lateral (izquierda) y vista ada:<ial (derecha). F, cápsula inmadura. G, antera, vista adaxial, extendida 

(izquierda) y sin extender (derecha). Dibujo de E. Hágsater. 
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Fig. 37. Distribución conocida de Mormodes sanguineoclaustra. 
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Fig . . ,8. Distribuci6n conocida dcMormodes tuxtlensisvar. tuxllensis(*>. varo breedlovei (-tI')yvar. chimalapensis 
(e). 
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estaba siendo afectada por la tala y quema del bosque para establecer milpas. Hasta donde se sabe 

no existen plantas de esta especie en cultivo. 

Etimología. El epíteto específico hace referencia a la banda roja que se extiende de la base de la 

columna a la base del lóbulo medio dellabelo (Fowlie 1970). 

Ejemplares examinados. MEXICO. GUERRERO: Vertiente sur del [Cerro] Teotepec, 1840 m, en roca sobre tronco en 

pudnción, junio 1, 1975, E. Hágsater 3922 (SEL), municipío de Tlacotepec, Puerto de la PIedra Acanalada. ca. km 91 del 

CamillO Atoyac-Xoch.ipala, 1950 m, selva mediana perennifol1a de lauráceas.,.colect8 septlembre: 3, 1983, prensado en culbvQ 

Junio 9, 1984, M. Soto y G.A. Salazar 1123 (AMO). 

6. Mormodes tuxtlensis Salazar, Orquídea (Mexico City) 1J: 52. 1988. Tipo: MEXICO. 

VERACRUZ: Municipio de San Andrés Tuxtla, Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, cerca 

del límite superior de la estación, epifita escasa, sobre tronco en descomposición, selva alta 

perennifolia perturbada, ca. 600 m S.n.ID., -colectajulio.J, 1987, prensado en cultivo octubre 20, 

1987, A. [barra sub G. A. Salazar .3502 (Holotipo: AMO!; isolipos: KI MEXU!). 

Seudobulbos ovoide-fusiformes a cilíndrico-fusiformes, 7-17 cm de largo, 1.5-5 cm de 

diámetro. Lámina. foliares 6-12, verde intenso en el haz, glaucas en el envés, 6-40 cm de largo, 

1.5-7.2 cm de ancho. InOorescencia 1-2 por seudobulbo, arqueada, 30-55 cm de largo; pedúncuío 

5·10 mm de diámetro, con varias brácteas tubulares, muy amplias, obtusas a agudas, escariosas, 

blanquecinas, 7-17 mm de'largo; racimo laxo, disperso, con 7-16 tlores. Brácteas Oorales 

escariosas, ovado-lanceoladas~·'agudas, 7~15 mm de largo. Flores monom6rficas, protándricas, 

resupinadas o ligeramente ascendentes, muy abiertas desde la antesis; coloraci6n: perianto amarillo 

canario o amarillo naranja con manchas rojo-vino, columna y antera blanquecinas con puntos y 

manchas rojO-pÚljlUra. Ovario generalmente algo recurvado, 27-62 mm de largo, 3-5 mm de 

diámetro cerca del ápice. Sépalo dorsal incnrvado, lanceolado a lanceólado-eliplico, márgenes 

revolutos, algo ondulados cerca del ápice, agudo a cortamente atenuado, en ocasiones 

diminutamente aristado, 29-40 mm de largo, 9-13 mm de ancho. Sépalos laterales reflexos, 

ligeramente incurvados, oblicuamente lanceolados a ovado-elípticos, márgenes ligeramente 

revolutos, agudós a atenuados, diminutamente aristados, ligeramente conduplicados en el ápice, 

nervaduras 28-36mm de largo, 11-15 mm de ancho. Pétalos erectos, jncurvados, algo cóncavos, 

con un engrosamiento longitudinal interno cerca de la base. ovados, márgenes revolutos, algo 

ondulados cerca del ápice, agudos a agudo-acuminados, 29-37 mm de largo, 13-17 mm de ancho. 
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Labelo más o menos plano, profundamente trilobado atriba de la mitad, diminutamente papiloso 

en los lóbulos, al extender 27-32 mm de largo total, 20-28 mm de ancho entre los lóbulos laterales 

extendidos; base angostamente cuneada; lóbulos laterales semiovados, agudos, ápice ligeramente, 

recurvado, 6-9 mm de largo, 5-6.5 nun de ancho; lóbulo medio triangular, atenuado, ligeramente 

cóncavo cerca de la base, fuertemente recurvado y algo acanalado en el ápice, 15-20.5 mm de 

largo, 9-12.5 mm de ancho. Columna 15-16 mm de largo, 4-6 mm de ancho a nivel del rostelo, 

en la antesis arqueada ca. 45 o y torcida ca. 90 0 hacia un lado con el ápice en contacto con ellabelo 

en la concavidad del lóbulo medio; c1inandrio entero, agudo; filamento ligulado, 3-4 mm de largo. 

Antera 6.5-7 mm de largo, 3.5-4.5 mm. Polinario 5-6.5 mm de largo en fresco; polinios 1.80-1.92 

mm de largo y 1.04-1.20 mm de diámetro en seco. Cavidad estigmática con prominencia 

redondeada en el margen basal. Cápsula obovoide, ca. 80 mm de largo y 40 mm de diámetro. 

Número cromosómico 2n=54. Figs. 39, 40. 

Distribución y hábitat. Endémica de las montañas del sureste de México, La variedad tipica se 

localiza en la Sierra de Los Tuxtlas, Veracruz; la variedad chimalapensis se conoce solamente de 

la región de Chimalapa, Oaxaca y la variedad breedlovei de las regiones de la Selva del Ocote y 

Las Margaritas, Chiapas (Fig. 38). En tocones y troncos caídos en bosque mesófilo de montaña 

y su ecoclina con el bosque tropical perennifolio de ca, 500 a 1850 m s,n,m, 

Fenologia reproductiva. Florece entre junio y septiembre, El ejemplar Sousa 3581 tiene fecha del 

15 de marzo, lo cual es discordante para este grupo que típicamente florece en la estación lluviosa, 

Es posible que dicho ejemplar haya sido prensado en cultivo, No se observaron cápsulas en el 

campo, 

Fragancia floral y polinizadore •• Las flores exhalan un perfume agradable y dulce que recuerda 

el de M maculata, aunque no es tan intenso. La composición de la fragancia no ha sido 

determinada, Las flores de una planta de esta especie cultivada en Xalapa, Veracruz (Salazar 3548) 

atrajeron varios machos de Euglossa vilIosa Maure que desplegaron la conducta de recolección 

de fragancia en ellabelo (Salazar 1988), 

Discusión e historia taxonómica. Esta especie fue descrita hace una década a partir de ejemplares 

de la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas y sus inmediaciones, Inicialmente se creyó queM 

tuxtlensis era endémica de la Sierra de Los Tuxtlas (Salazar 1988,1990), pero la exploración en 

otras áreas previamente inaccesibles ha ampliado notablemente el área de distribución conocida. 
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Fig 39. Mormodes tuxJlensis Salazarvar. tuxl/ensis. Basado en una planta de Veraeruz (Sa/azar 2261). A, hábito. 
B. flor de frente. e, flor de lado. D, labelo y columna de lado. E, segmentos del perianto. F, polinano con antera, 

vista abaxial. G, polinario sin antera, vista abaxial. Dibujo de G. A. Sala7.ar. 
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Las características que permiten separar consistentemente aMo tuxtlensis de M. maculata 

se indican en la Tabla 19. Ambas especies tienen preferencias de hábitat similares pero están 

separadas geográficamente. Mormodes maculata se distribuye ampliamente en la Sierra Madre 

Oriental, incluyendo el macizo montañoso del norte de Oaxaca, mientras queM tuxtlensis ha sido 

registrada en la Sierra de los Tuxtlas, las porciones de la Sierra Madre de Chiapas que se extienden 

en el Istmo de Tehuantepec (Chimalapa), así como la Selva del Ocote y la región de Las 

Margaritas, Chiapas. 

Mormodes tuxtlensis presenta una notable variación en cuanto al tamaño de las flores y, 

en menor medida, la flexión del labelo y el tamaiio relativo de los lóbulos. Las plantas de 

ChimalapaeJ<aminadas presentan flores considerablemente más pequeñas y los lados dellabelo más 

marcadamente deflexos que las de Chiapas y Verooruz. Las de Chiapas, por su parte, presentan 

lóbulos laterales proporcionalmente pequeños y redondeados. Sin embargo, en otros aspectos las 

plantas de las tres regiones muestran una gran homogeneidad. En virtud de las diferencias 

geográficas observadas aquí se reconocen tres variedades, proponié~dose por primera vez las 

variedades chimalapana y breedlovei para las plantas de Chimalapa y Chiapas, respectivamente 

(Fig.40). 

La presencia de M tuxtlensis en áreas con bosque mesófilo de montaña en Los Tuxtlas y 

Chimalapa, ecológicamente aisladas en la actualidad por las tierras bajas del Istmo de Tehuantepec, 

es congruente Con la distribución de varios anflbios y reptiles de bosques nublados y podria indicar 

un intercambio biótico importante entre estas regiones en el pasado geológico reciente (cf. 

CampbellI984), las cuales parecen haber estado aisladas durante un periodo más largo de la Sierra 

Madre Oriental. 

Estado de conservación. Probablemente debe ser considerada vulnerable. De acuerdo con V. Sosa 

(com. pers. 1996), esta especie está siendo extraida incontroladamente en la región de Los Tuxtlas, 

Veracruz. La inaccesibilidad de las poblaciones de Chimalapa las mantiene libres de presión de 

colecta y destrucción del hábitat por el momento (G. A. SaIazar, ohs. pers.), pero se desconoce 

el efecto de los extensos incendios acaecidos durante 1998. No hay información sobre las 

condiciones que enfrenta esta especie en Chiapas. 

Etimología. El epiteto especifico tuxtlensis se refiere ala Sierra de Los Tuxtlas, donde esta especie 

fue descubierta originalmente. 
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Ejemplares examinados. MEXICO VERACRUZ mWlIciplO de San Andrés Tuxtla, Estación de Biología Tropical Los 

Tuxtlas. cerca dellímxte superior (W) de la estación, ca. 500 m, selva alta perenrufolia con Ulmus mexicana, en árbol caído, 

colecta septiembre 16. 1986, prensado en CUltiVO septlembre23, 1987, S. Smaca sub G. A. Salazar 2262 (AMO, XAL), lote 

73. Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, selva alta perennifoha, 100 m, sobre tronco seco de Nectandra sp , septiembre 

10, 1986,S. Sinaca 934 (MEXU), Volcán de San Martin,cultivada en Laguna Escoruhda., prensado en cultIvo agosto 16, 1985, 

S. Smaca 193 (AMO, ENCB, MEXU), Lagtma Escondtda, 3 km al NO de la EstaCión de Biología Tropical Los Tuxtlas, sobre 

tronco seco de Nectandra sp., 160 II'1 {cultivada, proveniente de mayor altitud}, septIembre 16. 1986, S. Sinaca 956 (AMO), 

Santa Martha, 1200 m, epifita, vegetación pnmaria, marzo 15, 1968, M. Sousa 3581 (MEXV). 

6a. Mormodes tuxtlensis Salazar varo breedlove; Salazar, varo nov. (inéd.). Tipo: MEXICO. 

ClllAPAS: Plant !Tom Las Margaritas, flowers purple, epiphyte, [cuItivated] along!he streels or 

in sitios ofSan Cristóbal Las Casas, 2200 In, August 18, 1974, D. E. BreodIove 36523 (Holotipo: 

CASI). 

Discusión e historia taxonómica. El ejemplar tipo fue preparado de una planta que floreció en 

un jardín en San Cristóbal de Las Casas, habiendo sido recolectado por su poseedor un año antes 

en Las Margaritas (D. E. Breedlove, como pers. 1991). Dicho ejemplar sirvió como base para el 

reporte para Clúapas de M maculata (Mally 1986). 

La variedad breedlovei presenta el racimo laxo y disperso, las flores bien abiertas desde la 

antesis y el clinandrio entero deM. tuxtlensis, pero difiere tanto de la variedad típica como de la 

varo chimalapensis (ver abajo) en los lóbulos laterales del labelo proporcionalmente más pequeños, 

redondeados en el ápice extremo (vs. agudos) y cóncavo-acanalados (vs. ligeramente convexos 

y recurvados en el ápice). Adicionalmente, el lóbulo medio es más corto que la parte proximal de 

la lámina (Fig. 40·E-F) Y la porción apical de la columna, incluyendo los márgenes del clinadrio, 

presenta tricomas cilíndricos cortos además de las papilas cónicas ordinarias. Esta variedad se 

conoce únicamente de Clúapas, incluyendo l. Selva del acote y la región de Las Margaritas. 

El ejemplar tipo presenta numerosas manchas pequeñas rojo-púrpura en los sépalos y 

pétalos, mientras que ellabelo parece ser homogéneamente rojo-púrpura al menos en la superficie 

adaxial. El ejemplar de la Selva del acote, en cambio, presenta manchas rojo púrpura espaciadas 

en todos los segmentos, como las plantas de Veracruz y Oaxaca. Considerando ambas plantas el 

labelo tiene 30 mm de largo total, 16-18.5 mm de ancho al extender; los lóbulos laterales 

semiovados, agudo~redondeados, acana1ado~cóncavos por los márgenes algo incurvados, 4.2~6 

mm de largo, 3-4 mm de ancho; el lóbulo medio mide 12-"14 mm de largo, 7.5-9 mm de ancho. 
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Etimología. Esta variedad es nombrada en honor del Dr. Dennis E. Breedlove, iniciador de la 

Flora de Chiapas y activo colector botánico en ese estado, quien preparó el ejemplar usado como 

tipo. 

'Ejemplares examinados. MEXICO: CffiAPAS Ocozocuaut1a~ApicPac, brecha a los ranchos, SOO m, encinar, W. Hartmann 

s.n. (flores en líquido, AMO). 

Fig 40. MOrfología dellabelo enM tuxtlensis. A~B, la variedad típica (Veracruz); C-D, la variedad chima/apensis 
(Oaxaca); E~F, la variedad breedlovei (Chiapas). A, Sa/azar 3502; B, Solazar 2262 (tipo); C, Solazar 5595; D. 
Solazar 5801 (tipo); E, Hartmann s.n.; F, Breedlove 36523 (tipo). Todos a la misma escala. Dibujo de G. A S.uazar. 

6b. Mormodes tuxtlensis Salazarvar. chimalapensis Salazar, varo nov. (inéd.). Tipo: MEXICO. 

OAXACA: municipio de San Miguel Chimalapa, filo del Cerro Guayabitos, ca. 16'44'14' N, 

94'11'07" W, 1850 m, acabual de selva mediana perennifolia con pinos, en tronco caído podrido 

y humus, colecta 24 de octubre de 1996, prensada en cultivo 12 de junio de 1998, G. A. Salazar, 

O. Rocha. L. Cervantes y S. Maya 5801 (Holotipo: MEXU!). 

Discusión e historia taxonómica. Esta variedad se distingue de la variedad típica por las flores 

notablemente más pequeñas (sépalo dorsal 25-27 x 10 mm, sépalos laterales 25-26 x 10-10.3 mm, 

pétalos 25.5-26 x 11-12 mm, labelo 24-27 x 17-18.5 mm; lóbulos laterales 6-7 x 4 mm, lóbulo 
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medio 125-13 x 7-8 mm; columna 13 x 4-5 mm) y los lados de la porción basal del labelo 

fuertemente deflexos. Solamente ha sido posible examinar dos plantas, una procedente de la Sierra 

de Tres Picos y la otra del Cerro Guayabitos, en el área del Cerro Baúl (Fig. 40-C-D) 

Etimología. El epíteto varietal se refiere a la región de Chimalapa, en el Istmo de Tehuantepec, 

Oaxaca, donde este taxon fue localizado. 

Ejemplilres examinados. MEXICO. OAXACA. municipio de Santa Maria ChimaIapa, filo subsidiano transversal al filo ffi"ayor 

en la vertiente norte de la Sierra de Tres PICOS, 17°0748" N, 94°27'55" W, 1100 m, selva baja pereruúfolia con Quercus 

skinneri, en madera podrida en tronco de árbol recién caido, colecta abril 4, 1996, prensada en cultivo, Junio de 1996, G. A. 

Sa/azar y O. Rocha 5595 (AMO); 

Otros registros. MEXICO. OAXACA: municipio de Santa Maria Chlmalapa, región de la Gringa, J. Castillo s.n. (diaposItiva 

en la colección personal de J. Castillo). 

7. Mormodes uncia Rchb. f., Gard. Chron. 1869: 892. lo. de agosto de 1869. Tipo: "Mexico, 

introduced by Messrs. Veilch" (Rolotipo: destruido en Berlín en 1943, fototipo: AMES!). 

Mormndes greenii J.D. Hook., Bol. Mag. 95: 1. 5802. lo. de noviembre de 1869. Tipo: 

Sin localidad, planta florecida en la colección deMr. W Wilson Saunders (Rolotipo: no 

localizado. Lectotipo [aqui designado]: La ilustración que acompaña a la descripción 

original). 

Mormodes incIsa Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 12. 582. 1879 (error tipográfico para 

M uncia). 

Seudobulbos ovoides a ovoide-fusiformes, 6-15 cm de largo, 3-6 cm de diámetro. 

Láminas foliares verde intenso ligeramente glauco en el haz, conspicuamente glaucas en el envés, 

hasta 45 cm de largo y 5 cm de ancho. Inflorescencia arqueado-péndula, hasta ca. 45 cm de largo; 

pedúnculo glauco, hasta ca. 30 cm de largo y ca. 8 mm de diámetro, con varias brácteas 

envolventes cerca de la base; racimo laxamente unilateral, las flores dispuestas básicamente en dos 

series alternadas. Brácteas florales ovadas, subagodas, 13 mm de largo. Ovario glauco, 

ligeramente arqueado, en ocasiones conspicuamente incurvado o ¡nflexo cerca del ápice, 52 mm 

de largo, ca. 5 mm de diámetro cerca del ápice. Flores monomórficas, protándricas, resupinadas, 

muy abiertas; coloración: sépalos y pétalos blanco verdoso o amarillo pálido con numerosas 

manchas irregulares rojo-púrpura, más pequeñas y menos abundantes en el exterior, labelo y 

columna blanquecinos con manchas oblongas y puntos rojo vino (ambas superficies dellabelo pero 

más densamente en el interior). Sépalo dorsal extendido basalmente, incurvado arriba, cóncavo, 
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elíptico a elíptico-lanceolado, márgenes erósulos y diminutamente papilosos cerca del ápice, ápice 

agudo, ligeramente conduplicado y cortamente aristado, 40 mm de bugo, 15.5-18 mm de ancho. 

Sépalos laterales extendidos, ligeramente incurvados, ligeramente cóncavos, con una quilla media 

dorsal gruesa y redondeada, e¡¡pticos, ligeramente oblicuos, agudos, margen erósulo y 

prominentemente papiloso cerca del ápice, ápice agudo, conduplicado, aristado, 39-41 mm de 

hugo, 17-20 mm de ancho. Pétalos desigualmente extendidos, el del lado hacia el cual se arquea 

la columna definidamente incurvado, formando con el sépalo dorsal una gálea sobre la columna, 

ambos ligeramente cóncavos, elíptico-ovados, margen erósulo y prominentemente papiloso cerca 

del ápice, ápice agudo, ligeramente conduplicado, aristado, 37-40 mm de largo, 21 mm de ancho. 

L_belo en fonna de pipa, los márgenes de los 2/3 basales involutos fonnando un tubo, el tercio 

apical abierto, algo cóncavo, incurvado, con márgenes irregulannente fimbriado-erosos, 

ligeramente recurvados, ápice apiculado; la porción apica1 con una cavidad central bien definida, 

redondeada, de 4-5 x 6-7 mm, la zona marginal en la superficie interna de la prominentemente 

papilosa; labelo 25-27 mm de largo total en posición natural, el tubo 5-6 mm de diámetro en la 

parte media, la porción apical 9-10 mm de largo y 12-14 mm de ancho; al extender los margenes 

ellabelo oblanceolado, cóncavo, ca. 1 S mm de ancho, la base angostamente cuneada, el "piso" del 

tubo plano en el interior y convexo en el exterior, con un "callo" o prominencia transversal 

limitando la parte expandida dellabelo, la prominencia fonnada por 4 tubérculos poco definidos 

de los que los dos exteriores son algo más prominentes, obtusamente angulados a redondeados en 

el ápice, en total de 4.5-5.5 mm de ancho, los tubérculos se desvanecen hacia la cavidad apical en 

4 quillas romas poco conspicuas; apículo recurvado, acanalado, ca. 4 mm de largo. Columna 

20-22 mm de largo, ca 6 mm de ancho a nivel del rostelo en antesis arqueada y torcida a uno u 

otro lado ca. 45 0 _60 0
, el ápice apoyado en el interior de la cavidad apical dellabelo; clinandrio con 

márgenes ligeramente irreguhues, el ápice obscuramente emarginado; filamento subulado, 4-4.5 

mm de largo. Antera ca. 8 mm de largo, ca. S mm de ancho. Polinario (fijado en liquido) ca. 10 

mm de largo; polinios elipsoides, 3 mm de largo y 2.1 mm (fijados en liquido). Cavidad 

estigmática con el margen basal elevado. Fig.41. 

Distribución y hábitat. Endémica de la Sierra Madre del Sur, en el estado de Oaxaca (pig. 42). 

En tocones y ramas caidas o secundariamente terrestre en acumulaciones de materia orgánica, en 

bosque mesófilo de montaña (incluyendo asociaciones secundarias) de 1700 a 2100 m de altitud. 
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Fig. -'l. Mormodes unCIa Rchb, f. Basado en plantas de Oaxaca (inflorescencia y disección floral de Kennedy s.n" 
el resto de Greenwood 432), A, inflorescencia, B, flor de frente con la columna extendida. e, flor de lado con la 
columna en posición original. D, labclo y columna de lado en posición original. E, labelo sin extender, de amba. 

mostrando el callo (e). F, columna, vista ventral. G, segmentos del perlanto. Dibujo de G. A. Sala7.ar. 
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Fenologia reproductiva. Floración principalmente en junio (registrada solamente de ejemplares 

cultivados). No se observó la fructificación. 

Fragancia floral y polinizadores. No se conoce la composición química de la fragancia ni se 

cuenta con datos sobre los polinizadores. 

Estado de conservación. Considerada en peligro de extinción (SEDESOL 1994). Esta especie 

tiene una distribución geográfica muy limitada, marcada especificidad de hábitat y el número y 

tamaño de las poblaciones es muy pequeño (Soto 1994). 

Discusión e bistoria taxonómica. Aunque el holotipo de M. uncia fue destruido en Berlín en 

1943, existe una fotografia del mismo en el Herbario AMES que incluye un dibujo de la flor por 

H. G. Reichenbach y permite identificar inequívocamente la especie. No ha sido posible localizar 

ejemplares herborizados en las colecciones examinadas y aparentemente no existe uno solo a nivel 

mundial. 

Mormodes uncia es inconfundible a causa de la peculiar flexión del labelo, el cual es 

cóncavo-tubular, aproximadamente con la fonna de una pipa, como consecuencia de que los 

márgenes laterales son involutos y el ápice incurvado. También se caracteriza por presentar el 

margen distal del labeto irregularmente fimbriado. En otros respectos es muy similar a otras 

especies de Coryodes del occidente de México, particularmente a M luxa/a. 

La relación espacial entre la columna y e1labelo en la antesis es similar a la que se presenta 

en M aroma/iea y sus aliados (cí Fig. 12-M). En ambos casos el ápice dellabelo forma una 

pequeña cavidad que alberga el ápice de la columna y el filamento, mientras que el resto dellabelo 

sirve probablemente como asidero para el polinizador. Sin embargo, no hay observaciones de la 

polinización que permitan sustentar o descartar una posible convergencia .. 

Etimología. El epiteto especifico, uncia, era el nombre dado al gnepardo, chita u onza (Aeinonyx 

juba/us) en la antigna Persia y alude sin duda al perianto manchado que recuerda la piel del felino. 

El epíteto especifico greenii fue aplicado en honor de Mr. Charles Green, destacado jardinero y 

cultivador de orquideas inglés de mediados del siglo XIX que tuvo bajo su cuidado importantes 

colecciones privadas (Hooker 1869). 

Ejemplares examinados. MEXICO. OAXACA: km 184.7,Pto. Escondido road. 5775 ft, on rocks in tall, mixed pine..oak cloud 

forest, eoll. Ote. 20, 1973, flowered in cult Junc 25,1977, G. PoIlard Jr. sub E. W. Gnmwood 432 (flores en liquido, 

<bapositivas. AMO); on Puerto Escondido road, culto Houston, D. G. Hunt s.n. (CotografIa, AMO); Cerro Gavilán, entre 

Jamiltepec e IxtayuUa, 2100 ro, A,B, lAu .fon. (Cotografia, AMO); distrito de Juquila, km 172 de la enrrctcra Oaxaca-Puerto 
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Escondido (11EX-190), 16°12' N, 97008' W~ 1720-1850 nt s.n.m., bosque húmedo secwldario de Pinus chiapensls y P. 

maximinoi, Quercus scytophylla y Carpmus carolimana, muy rara, en el suelo en sombra densa creciendo en materia orgánica 

y madera podrida, colecta nov. 21, 1992, M Soto 7434 (planta en cultivo). 

8. Mornwdes williamsii Hort. ex G. Nieholson, lll. Diet. Gard. 2: 385. 1885. Tipo: No indicado 

en el protólogo y no localizado. Lectotipo [aquí designado]: La ilustración a color preparada por 

John Day el 4 de julio de 1885 a partir de una planta importada por Sander (probablemente la 

misma importación que el material visto por G. Nicholson), J. Day's Scrapbooks of Orchid 

Drawings 46: 55-56, K! (inéd.) 

Mormodes luxa/um LindL varo ehumeum Rchb. f., Gard. Cbron. n.s. 18: 13. lo.dejulio de 

1882. Tipo: Una inflorescencia recibida del Dr. Patlerson [s.n.] (Holotipo: no localizado. 

Lectotipo [aqui designado]: La ilustración [probablemente a partir de la inflorescencia 

original] publicada por H. G. Reichenbach en Gard. Cbron. n.s. 18: 145-145, Fig. 27, 29 

de julio de 1882). 

Mormades luxata LindL var.punetata Rchb. f., Gard. Chron. n.s. 24: 134. 1885. Tipo: una 

flor enviada por F. Sander [s.n.] (Holotipo: W!). 

Monnodes pabstiana Cárdenas, Ramírez & Rosillo, Orquídea (1vIexico City) 9: 71. 1983. 

Tipo: MEXICO. JALISCO: municipio de Tecalitlán, en bosque de pino-roble a 1900 m 

de altitud, junio 1981, J. Cárdenas, A. Ramirez y S. Rosillo S.n. (Holotipo: AMO!; los 

isotipos en ENeB, HU y K indicados en el protólogo no fueron localizados). 

Seudobulbos ovoides, ovoide-fusiformes o cónico-fusiformes, 7-15 cmde largo, 3-5.5 cm 

de diámetro. Láminas foliares 6-8, verdes y glaucescentes en el haz, conspicuamente glaucas en 

el envés, 20-45 cm de largo, 1.5-7 cm de ancho. Inflorescencia arqueado-péndula, 19-60 cm de 

largo; pedúnculo glauco, 9-25 cm de largo, 5-10 mm de diámetro, con 4-7 brácteas, las superiores 

ovadas, subaguda~ herbáceas en antesis, de 13-32 mm de largo; racimo denso, con (2)10-25 

flores. Brácteas florales ovadas, cóncavas, escariosas, agudas a acuminadas, las inferiores muy 

grandes, disminuyendo gradualmente en tamaño, 6-30 mm de largo. Flores monom6rficas, 

protándricas, hemirresupinadas; coloración: perianto color blanco marfil o blanco crema, ellabelo 

siempre con una banda longitudinal rojo-púrpura en los 2/3 basales, en ocasiones todos los 

segmentos con numerosos puntos rojo-púrpura principalmente en las superficie adaxialo color 

marfil. Ovario verde pálido glauco, recurvado, 30-45 mm de largo, 3.5-4 mm de diámetro cerca 
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del ápice. Sépalo dorsal extendido o algo retlexo, incurvado, lanceolado-elíptico, agudo, 

cortamente aristado, márgenes ligeramenterecurvados, ápice ligeramente conduplicado, 38-42 mm 

de largo, 12-19 mm de ancho. Sépalos laterales en posición muy desigual, el del lado cerrado de 

la flor incurvado, ligeramente cóncavo, el del lado abierto extendido, casi plano, ambos 

oblicuamente lanceolado-elípticos, agudos, aristados, márgenes recurvados, ápice ligeramente 

conduplicado y dorsalmente quillado, 35-45 mm de largo, 12-16 mm de ancho. Pétalos en posición 

muy desigual, el del lado cerrado de la flor ¡ncurvado, cóncavo, envolviendo la mitad interior del 

labelo, el del lado abierto extendido, casi plano, ambos ampliamente ovados, agudo-acunñnados, 

cortamente añstados, márgenes recurvados, algo ondulados, ápice ligeramente conduplicado, 38-

44 mm de largo, 22-25 mm de ancho. Labelo cocleariforme, más ancho que largo, con un sulco 

o concavidad longitudinal amplia en la mitad apical que es visible como una zona prominente en 

el exterior, trilobado arriba de la mitad, base muy ampliamente cuneada, en posición natura121-22 

mm de largo y 34-35 mm de ancho, 35-44 mm de ancho entre los lóbulos laterales al extender; 

lóbulos laterales ampliamente semiovados (raramente angostos), obtusos o raramente agudos, 

diminutamente papilosos, con margen recurvado, eroso, 5-8 mm de largo, 10-12 mm de ancho; 

lóbulo medio transversalmente oblongo-semielíptico, con márg~nes laterales ligeramente 

recurvados, 3-5 mm de largo, 16-18 mm de ancho, con apículo recurvado de ca. 4.5 mm de largo. 

Columna 18-20 mm de largo, ca. 5 rnmde ancho, en laantesis arqueada y torcida ca. 45 o, el ápice 

situado en la cavidad del lóbulo medio; clinandrio bífido; filamento ligulado, ca. 4 mm de largo. 

Antera 7-8 mm de largo, ca. 4 mm de ancho. Polinios 2.48-2.80 mm de largo y 1.44-1.52 mm de 

diámetro en seco. Cavidad estigmática con margen basal ligeramente prominente. Cápsula 

similar en aspecto y tamaño a la deM luxa/a. Semillas fusiformes, en promedio 1 073 ~m de largo 

y 264.8 ~m de diámetro. Fig. 44. 

Distribución y hábitat. Endémica de la Sierra de la Madre del Sur y su confluencia con el Eje 

Volcánico Transversal, en Jalisco y probablemente Colima (Fig. 43). Creciendo sobre la corteza 

de árboles vivos (principalmente Quercus spp.) y en tocones de Pinus y otros árboles, 

principalmente en filos, cimas de cerros y otros sitios expuestos, en bosque mesófilo de montaña 

y bosque húmedo de pino y encino de1600 a 2J 00 m s.n.m. 

Fenología reproductiva. Florece de julio a septiembre. Cápsulas maduras iniciando la dehiscencia 

fueron observadas en el campo a principios de abril. 
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Fig, 44, Monnodes wll/lamsil Hort. ex G. Nicholson, Basado en una planta de Jalisco (Salazar 3685). A, hábito, 
B, flor de frente, C. flor de lado, D, label0 y columna de lado. E, segmentos del pcrianto con cl1abelo sin extender 
y c:>.1cndido totalmente, F, corte longitudinal dellabelo, G, polinario sin antera, vista abaxial. H, polinario con 

antera, vista abaxial, 1, polinario sin antera, vista adaxiat. Dibujo de R Jiméncz Machorro, 
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Fragancia floral y polinizadores. La fragancia de las flores de una planta muestreada está 

domnada por 1,8-cineol (3896%), 1,4-dimetoxibenceno (12.49%) y acetato de feniletilo 

(10.97%), con participación minoritaria de 2-hidroxibenzoato de metilo (4.81%), a-pineno 

(4.14%), (E)~-ocimeno (3.54%), linalool (2.89%), mrceno (1.51%) ybenzoato de metilo (1.2%). 

Cualitativa y cuantitativamente la fragancia deM williamsii es muy similar a la deM maculata 

yen menor grado a la de M llagelii, esta última careciendo por completo de l,8-cineol. Mormodes 

wi!ilamsii es la única especie del género en cuya fragancia se ha detectado linalool. 

No se cuenta con información sobre los polinizadores. 

Discusión e historia taxonómica. Cuando fueron introducidas a Europa en la segunda mitad del 

siglo XIX. las dos variantes de color de esta especie fueron descritas como las variedades ebumea 

y pune/ala de M. luxa/a. Sin embargo, en 1885 George Nicholson retomó un nombre que 

aparentemente estaba siendo usado entre los horticultores, M. williamsii, publicando formalmente 

una especie. Dicha combinación ha sido atnbuida a otros autores (p.ej., "M. wilb"amsii Mocre" en 

Stein 1892; "M. wil{¡amsii Kraenzl." en Schlechter 1915), pero el proponente original fue 

Nicholson. Sin embargo, durante los últimos tres lustros del siglo pasado esta especie fue referida 

repetidamente en la literatura hortícola europea ya sea como M luxata o como M luxata varo 

eb1lmea (p.ej., André 1889; Rolfe 1889, 1897). 

Mormodes williamsii se distingue consistentemente de M luxata por la inflorescencia 

péndula, el racimo denso (no dístico), el labelo transversalmente en forma de cuchara (no 

sacciforme ni comprimido en sentido antera-posterior) y sin un engrosamiento que delimita una 

concavidad apical, y el ápice del clinandrio bífido (vs. obscuramente emarginado; ver Tabla 18). 

Ambas especies son simpátricas en el oriente de Jalisco y han sido halladas en localidades cercanas 

entre sÍ, pero nunca mezcladas. Mormodeswilliamsii parece encontrarse preferentemente en sitios 

muy expuestos al viento en cimas de cerros y filos mentras que M. /uxa/a ha sido localizada en 

laderas y cafiadas relativamente protegidas. Por otra parte, en el occidente de Jalisco M. wi/liamsii 

es simpátrica conM pardalinata y parece haber una separación de hábitat análoga a la mencionada 

con respecto a M. luxata. Mormodes pardalinata se distingue de M williamsii por las flores 

resupinadas, más abiertas (esto es, el pétalo hacia el cual se tuerce la columna no encierra el 

labelo), el labelo ligeramente cóncavo y conspicuamente incurvado (no transversalmente 

cocleariforme), con un engrosamiento transversal amba de la mitad y los polinios hendidos en el 
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ápice (Tabla 18). 

Ellabelo ilustrado en las claves de Pabst (1978, 1982) Como M luxata en realidad 

representa a M williamsii y se basó en un ejemplar mexicano sin datos precisos de localidad 

(Schwartz sub Ostlund 4977). Varios ejemplares citados por McVaugh (1985) como M luxata 

pertenecen aquí (ver discusión bajo M luxata). 

Cárdenas et al. (1983) propusferon una nueva especie de Jalisco como M pabstiana, 

distinguiéndola de M saccata (~M luxata) por las flores semiabiertas (vs. casi cerradas), los 

sépalos y pétalos más bien ovado-lanceolados (en lugar de elipticos), ellabelo transversalmente 

en forma de cuchara (esto es, cocleariforrne) y el aroma más perfumado (la antera redondeada vs. 

angostamente triangular evidentemente fue un error de observación). Un examen del holotipo, 

incluyendo una flor rehidratada, mostró que esta planta debe ser referida aM williamsii, difiriendo 

de otros ejemplares solamente en la posesión de lóbulos laterales dellabelo más angostos. 

Estado de consenración. Aparentemente no amenazada. Aunque esta especie tiene una 

distribución relativamente restringida, la presión de colecta y la destrucción del hábitat parecen ser 

moderadas. Lo vistoso de su floración, sin embargo, la hace muy deseable desde el punto de vista 

hortícola. 

Etimología. El epíteto específico williamsii aparentemente alude a Benjarnin S. Williams, 

destacado horticultor inglés del siglo XIX y autor de numerosas obras, incluyendo el célebre 

"Orchid Grower's Manual." El epíteto específico pabsliana honra al orquideólogo brasileño Guido 

F. 1. Pabst, dedicado durante varios años al estudio del género Mormodes. Los epítetos varietales 

eburnea y punctata se derivaron de los términos latinos que significan "color marfil" y "punteado", 

respectivamente, aludien~o a la coloración de las flores, 
Ejemplares examinados. MEXlCO. ''COLMA'' [probablemente JALISCO}: Faldas del Volcán de Colima. reCIbido concarta 

d.e12S de junio de 1978. S. Dickinson S.n. (AMO). JALISCO: Municipio de Tecalitlán, 38 km al S de Cd. Guzmán, ClUTetera 

a Pihuamo, a 4S km al SE de Llanitos, brecha a Canutillo y de ah! 2 km por brecha a Las Conchas, 2050 m, bosque de pino y 

encmo, degradado, dominancia de P. oocarpa, sucIo profundo amarillento, sobre árboles, flor crema y puntos púrpura., labclo 

con una raya de igual color, infrecuente, 19 de julIO de 198B,M. Fuentes 425 (MEXU); municipio de J;'alpa, entre GuaJe y La 

MIna. ca. 1800 m, bosque de pino y encino, en lugar descubierto, muy escasa, 25 dejulio de 1973, R. González T. S.n. (AMO); 

entre La Crucecita y El Desmoronado, ca. 1550 m, epifita, bosque mesófilo de montafia, agosto 22 de 1972, R. González T. s.n. 

(AMO); Chorrillo de las Minas de Oro, 2100 m, bosque pino y encino, epifita, muy escasa, 4 de septiembre de 1973, 

R.González T. 930 (AMO,l\fiCH); Cuate, colectada 1977, preparado de material cultivado 30 de julio 1978, R. González T. 

sub Hágs(1ter 5292 (AMES, AMO, ENeS. MICH); ca. km 26 de Talpa hacia Cuate, ca. 1 km antes del filo, entre el rancho 

La Crucecita y el sitio llamado El Desmoronado, 1800 m, bosque húmedo de pino y encino con Abies y elementos mes6filos, 
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epifita frecuente localmente, sobre Quercus sp fonnando colonia, capsulas vistas al colectar, fragancIa [a] fruta-valrulla, colecta 

5 de abril de 1988, prensado deruaterial cultivado 9 de agosto 1988, G A. Salazar et al. 3685 (AMO); ca. km 26 Ta1pawCuale, 

en el parteaguas, 1820 ms n m., bosque húmedo de pino y encino conAbiesy elementosmes6filos, ambiente húmedo con viento 

constante, epifita frecuente sobre encmo, formando colorua, fragancia rosáceo-afrutada, colecta 5 abnl 1988, prensado de 

material cultivado 22 agosto de 1988, G. A. Salazar et al. 3686 (AMO); mismos datos que el anterior, prensado de matenal 

cultivado 2 de septiembre, 1988, G A. Salazar el al. 3688 (AMO), Autlán, 1600 m s.n.m., bosque subtropica1, jubo de 1977, 

S. Rosillos.n. (AMO # 571), Autlán, 1600 ro, en bosque subtrOPlcal, recibido enjulio, 1978 de S. Rosillo s.n (AMO # 777). 

"VERACRUZ oc CHIAPAS?" (probablemente JALISCO): septiembre 15, 1935, A. Sckwartz sub E. Ostlund 4977 (AMES) 

Taxa exluidos y no reconocidos. 

Mormodes luxatum Lindl. varo purpuratum Rchb. f., Gard. Cbron. pI. II: 39. 1886. Tipo: un 

ejemplar cultivado por T. Lawrence [s.n.] (Holotipo: destruido en Berlín en 1943). 

La descripción solamente se refiere a la coloración (flores malva-púrpura pálido, los sépalos 

y pétalos con líneas de numerosas manchas pequeñas del mismo color, los lóbulos laterales del 

labelo mucho más obscuros que el lóbulo medio) y no ha sido 10caIizado material original que 

permita su identificación. En las fonnas de color manchadas de púrpura tanto de M parda/mata . 

como deM luxata las flores adquieren un tono purpúreo casi homogéneo al difundirse el pigmento 

durante el proceso de marchitamiento. 

Mormodes luxatum Lindl. varo purpuratum "G. Nicholson," lll. Dict. Gard. 4, suppl. 569. 1988. 

Tipo: no se indicó un ejemplar o ilustración. 

La breve descripción es muy similar a la provista por Reichenbach y aparentemente es una 

mera cita del nombre propuesto por él en 1886 (ver arriba). 

Mormodes luxatum Lindl. varo purpureum Hort. ex Stein, Orchideenb. 362. 1892. Tipo: No 

indicado. 

Probablemente un sinónimo de M. pardalinata. La descripción sólo indica que las flores 

son blanco amarillento con pardo-púrpura, la mitad basal dellabelo con una marca rojo-púrpura. 

Mormodes pardina Bateman varo armeniaca Rchb. f., Gard. Cbron. pI. II: 390. 1879. Tipo: Planta 

cultivada por W. Bull (Holotipo: destruido en Berlin en 1943. Neotipo [aquí designado]: La 

ilustración a color en J. Day's Scrapbooks ofOrchid Drawings 25: 25, K! [inéd.]). 
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La exigua descripción original no aporta elementos que pennitan reconocer este taxon y 

el tipo fue destruido en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la ilustración de 

John Day indicada arriba aparentemente fue preparada de la misma planta de la cual una flor fue 

enviada a Reichenbach. Dicha ilustración muestra una especie muy diferente deM maculata (= 

M. pardina) y que indudablemente pertenece a la sección Monnodes. Es probable que se trate de 

M carnevaliana Salazar & G. Romero, conocida únicamente de la Región de las Guayanas 

(SalazaryRomero 1994). 
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