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1NTROOUCCION 

Desde hace mucho tiempo el bosque ha conetituiao una fuente inmensa de 

beneficios para el hombre, no solo por el aprovechruniento que se hace de el 

oino por la importancia que presenta desde el punto de vista ecológico corno 

lugar productor de oxigeno, h.lliitat de gran cantidad de plantas .¡ animales, 

as1 como por ser un sitio captador de agua que permite la recarga de los 

mantos frcáticos asegurando el suministro de agua do los poblados vecinos. 

Los bosques ademAs constituyen si tics de recreación y espnrcimiento permi

tiendo el contacto con la naturaleza. 

No obst.:inte 1 los mul tiples beneficios que brindan las zonas boscosas 

éstan han 1rnfrido graves daños originados por el uso inadecuado e irra-

cional de los recursos; la tala inmoderada y los incendios han contribuido 

fuertemente a romper el equilibrio que alguna vez loa caracterizó, dando -

como resultado la proliferación do plagas y emfenoodadcs hasta alcanzar n.!, 

volee alarmantes, sin que hasta el momento so cuente con técnicaa o planea 

de manojo que permitan reducir las pérdidas. Esta situación caracteriza a 

los bosques mexicanos no siendo excepción el del Desierto de loe Leoneo, -

D.F., lugar que en los últimos años ha sufrido gravea disturbios originados 

por ol derribo excesivo de arbolado, dando lugar a una masa. arbórea muy -

abierta en donde las condiciones ambientales h.:m cambiado coneidorablemen-

te y en dondu laa plagas y onfermediJdcs han encontrado condicioneo 6ptimao 

para su desarrollo; éste ce el caso del muérdago enano, una fanerógama pa

rA&ita quu ha alcanz.ado una distribución arnpli.1 en C!sa zona, la cual proci

Samtlnto poc l.l apertura de la masa arbórea ha tenido una amplia disc-mina-

ci6n ya qu<' al no tenor una barrara natural de arbolado que limite ol ava!!. 

co de las semillas óstas han cubierto distancias coneidorabloe, do modo que 

la parAai ta es encontrada frecuonte>m»nte en la zona. 



Ademds Lle tener una amplia distribución en al arbolado adulto, se 

observa que parte del ronuevo presenta ya un grado lúVe de parasitismo y 

co:-\0 ese renuevo corá el que sus ti tuya al arbol aJo adulto actual provocarll 

de eflta manera una infección ciclica, zonalmente nruy localizada restringida 

a la población de ~ hartwegii y de dispersión continua. 

Por doegracia ee desconocen algunos aspectos del ciclo de vida de la 

parásita y en oepecial de eu fenologia para poder plantear un posible CO!!, 

trol; por otra parto ae carece de los medios necesarios que permitan llevar 

a cabo laboreo de s.i.neamionto y si a éoto so agrega que nuestros bosques 

se ubican en terrenos muy accidentados de difícil acceso, serll aún todavia 

mAe dificil plantear rOOtodos prficticoa quo dotengan o limiten el avance del 

muórdago y loa e!ectoe de su parasitismo. 

Por ésto, se requiere poner especial atención en loa muérdagos enanos 

a !in do obtener la información báeica neces.-lria para procurar la planific!! 

ción do medidas quo limiten la d1eperai6n 1 teniendo en cuent.1 que loe muór

dagos enanos &JS! colTIO loe árbolos quo pnrasitan son parte integral dol 

ecoeiPtema boscoso y que resultaria eumamentl' costoso y dificil lograr su 

erradicación, sin tener que eliminar a sus hospuda.ntca y stn ricn<JO dt• que 

rosul te infructuosa la aplicac16n de al')unas med i.<las quo dctengiln su ,wa!!. 

ce en el bosque. 

Poco se sabe acerca da las poaib1lidadofl do éxito que pudiera ofrecer 

algun procedimiento de control biológico o intcqrado, para la planificación 

do cualquiera do ellos os requerimiento esencial conocer ol comportamtento 

do la parlsoita, siendo do primordi.:il irnportancin el conocirninnto do su fcn9. 

logia a fin de detrminar los momentos cr1ticos de flU desarrollo en que 

tengan las mejores condicione2 que ,rncguren óxito en la .:iplicaci6n del mé

todo do manajo pretendido. 



Conforme a las consideraciones anteriores, en el planteamiento del est~ 

dio que se presenta se tuvo en cuenta el desconocimiento de lae caracterlst! 

cae del ciclo de vida del muérdago enano en cuanto a relaciones con las con

diciones ambientales prevalecientes en el Desierto de los Leones,D.F., Méxi

co; de aqut que fueran planteados los siguientes objetivos. 

determinar conforme a fechas aproximadas, el periodo de ocurrencia 

de las fas('o fenológicas (florilci6n, fructificación, disperoi6n de 

semillas y fase veqetati va) de los mul!rdagos presentes on el pinar 

que se ubica arriba de los 3000 m snm en el Desierto de los Leonoe 

D.F. 1 H~xico. 

visualizar algun posible efecto de factores ambientales (humedad y 

temperatura) y de las caracterlsticas de sitio (altitud, pendiente 

y orientación) sobre el establecimiento y proliferación del par! 

si tierno. 

realizar una cuantificación de arbolado paraaitado. 



GENERALIDADES 

t:l Concepto FENOLOGIA 

La fonologi.1 so describe generalmente como las fases del ciclo de vida 

o actividades do plantas y animales en su ocurrencia tmnporal a traves del 

ai\o (Leith, 1910). 

Los cambios quo ocurren en ol ciclo do vida de plantas y animales se 

encuentran relacionados con cambios cm ol ambiente í1eico, aparto de que en 

el caso de vcgotalcs puede haber algún mecanismo interno general, regulador 

de la fenologia quo determina cierto grado de independencia de los eventos 

climAticoe circuntancialcs. 

En la mayoria de loe caeos los eotudios fonológicos descriptivos se -

han basado en las caracteristicae mcrfol6gicas, anatómicas o do comporta-

miento. las cuales son relativamente !Acilos de? obsorvar en la naturaleza 

{Bollo 1 1983), 

El estudio do las variaciones que ocurren en laa plantas ea de suma 

importancia para conocer la dinámica do las comunidadoe vegetales y la re! 

puesta do las plantas a lao condicioneo climflticaa actualoo. 

En lo concerniente a loe cotudios fonológicos, éstos permitc>n elaborar 

calendarios circunstanciales y sobreponerloa convc>nientemonto ya sea a un 

calendario astronómico o a uno civil 1 de t.:il forma que las ostacionco del 

af'lo no estón e6trictamente m.ircadao por (echas dolerminadas sino por lap

oos marcados de> 1ncidonteo biológicos, h!(iriundo 6sto~ incidi'.'ntes como Cc

nofaeesJ cadcl una do las !asea dentro d.ol ciclo de vida dt" una especie de-

terminada y traducida a lapsos de call'ndar10; la forma en que transcurre -

la secuencia completa do esas fonofaSClS a lo lan10 del ~1ño 1 conAtituyo lo 

fenodl.námica di.! la t:ispecic. 



Uiologia do Arceuthobium 

Debido a sus hábitos paraslticos 101:1 mu6rdagoe enanos han sufrido re

ducciones morfolóqicas ex.tremao, presentando una mateada dependencia hacia 

sus hospedantes. 

Cada muérdago se encuentra constituido por una porción a6rea, reproduc

tiva, representada por un tallo articulado, ramificado, con hojas roducidatJ 

a pequeñas escamas. Una estructura especializada equiparable a una raiz co

nocida como sistema endoUtico o haustorial que so desarrolla dentro de loa 

tejidos del hospedante, constituye un eficiente mecanismo do absorción que 

transloca las sustancias alimenticias hasta la porción aérea de la planta 

parásita. 

Con respecto a sus hábitos nutricional(>e 1 poseen algun grado do auto

trofisrno; ,1unque algunos autores mencionan que estas plantas abaorben únic_!! 

mente agua y salee minerales 1 otros opinan quo no h.-,y slntesie do carbohidr!! 

tos. No obstanto que loe tallos dol par.jaita contienen clorofila lo quo las 

capacita para elaborar c1lgunos carbohidratos, sin embargo no lo son 1.m la 

cantidad suficiente para salisíacor los requerimientos de la planta. Ex.par.!, 

mentes pa1·a d(>turmina.r lr1 capacidnd fototr6fica de 1\rceuthobium indican quo 

esta planta es cap.:iz de rcaliz<lI" alguna actividad fotosintótica (Millcr y 

Tocher, 1975), pero rcqui{'rc de cierta cantidad de compuestos de carbono dol 

hospeduntl.•. Es pues posiblu que durante algun estado de desarrollo o durante 

periodos en loe cuale~ se reduce la translocaci6n d(' carbohidratoo, la act.!. 

vidarJ folosint(•ti.ca dP- la p..irás1ta Jd•tuiura pilrtic-ular importancia. 

El hecho de que los efectos dol pdraoit1smo eobre loe Arboles vari<' d.2, 

pendiendo do la interacción do las eepcci(>e involucrddiln (relación hoepcda!!_ 

tc-purás.1.to) 1 haco pensar en la poaibi.liddd de que los ruquerimicntoe nutr!, 

cionalP~ dú Arcouthob.1.um vanan do "lcuer<io a los hoeped<mtns (Hillor y To-



cher 1 ge. Ef..t.·). 

Al parecer las 11 formas sistémicas" de Arceuthobíum 1 es decir, aquellas 

en las que el oíotcma endofitico sa desarrolla protusamcnte dentro de loEI 

tejidos del hoapodantc, prciwntan una mayor t.lopendencia en relación a la -

obtención de carbohidratos, no auccdiendo esto en las formas no sistúmicaa 

o localcc en las que la ltlilyor parte del tejido parásito se encuentra cons

tituyendo brotos alircos. El muérdago en la fdae aistemica en de hucho total 

mente parásito y está capacitado para vivl.r indofinidamont~ s1n necesidad 

de emitir tallos (Valdivia, 1964). 

El sintoma t1pico do infección por muérddgo enano lo constituye un -

hinchamionto fusiforme en el sitio de implantación de la scmilL'l 1 usi como 

la forrnución de "eLJcobas do bruja", que es una prol1forJc1ót1 <le ri.lln.w dib

toreionadae. Esto último sintoma no es exclusivo de muónlago ya quf..' puede 

ser causado por otros patógenos y factores abióticos, su form.1ción puede -

asociarse con Arcouthobium cuando so prenentan brotes r;obrc lar. rmn..is, poro 

seria ricsc;oso asegurar que el mu6rdago Pnano provocó su form.:tc16n, dado

quc quizá, la ilfl.llantación ocurrió cuando la "encob.1" ostab•l ya prenentr. 

Al paruct>r cSt<lA ramas infoatadas sotircVlV{'n VJr10~ .-u"kn rn;i:; ,1 Lis que p¡;

tan librea dol par.ísito, .J.bsnrb1cndo gr.:m c.mt.idad df· nutr1enlPS que normill 

mente irían hacia la p;1rte superior du lil cop<i. Estau r<lrna5 hipurtrófic<H> 

con hábitos do croc1micmto anormal son de folL:i.Jr muy dr>nso alcanzando 1m 

diAmetro superior al de ramas no pilranit.1das. 

No todns las cDpccicB de muérdago en.1no orir11nan 1,1 formación do e~co

bas de bruja, sino que ciortafl combinacionc.>s dC! cnpoc1es hospcduntc-parl1si

to determinan su prescmcia; asi en los .irbolos dontli! ne formaron puede -

haber un ofecto neg.:\tlVO muycr ~obrt:' l..is conJ1c1cncw gcno1«1lns de ~-·ntos 1 -

ya que presentan un avanz,1do µroccso de dí>crep1 tud, en contranle l<l r.ur .. ¡ 



hipertr6fica _s_e presenta vigorosa y con follaje muy denso. 

Ciclo de Vida 

Según laa apreciaciones do diferentes autores, loa muérdagos enanos -

presentan características como las siguientes: 

El fruto normal de Arceuthobium contiene una sola semilla con un -

embrión (Hawksworth y Wiena, 1972). Las semillas presentan una cubierta vi! 

cosa que les permite aUher.irse a cualquier superficie que las intercepto en 

su recorrido. Las ügujus de l.JB con!íeras son particularmente efectivas en 

la intercepción de semill.1s en vuelo. Estas oemillae intercept<ldas ;>erman~ 

cen en las <HJUJas hasta que las primeras lluvirts lubric.in eu cubiiJrta vi!!_ 

cosa provocundo su dcshzanuento a la base do las hojas. La germinación de 

la semillu oc manifiesta por la f"morgencia 1 do una estructura rojiza semc-

jantE< a una raiz, llamada radícula. Esta estructura se> alarga harita cncon

tra.r algUn obstaculo, tal como la base do lae agujas, algun.1 yem.1 foli<lr o 

hendiduras en la corteza, donde? f;e inicia la penetración, direclamcnle por 

acción mecíinica de la r.Jdicula, tiegui<l.:i por la t>Xti.msión do finisimoa Cil;! 

mantos quí' se desarrollan baJO la corteza en dlrec..:1on<>n lcngitudinal y l~ 

ter..tl circundando ramas y troncos, a éstoa filamentos SC? lc.>s conocn como -

"haustoriol' corticales" a partir de los cualou se forman loo "haustorios -

penetrantes", que:? crecen en forma cC>ntrlpeta; tanto los tallos como 1<10 r!!. 

mas del hospedante al croc(lr forman anualmente capiHJ o ani l Ion do madera -

quo cubron rm form•\ sucesi\'.l a los hau.Btcrios pcnütrnntes. 

La susceptibilidad es mayor en los tejidos jóvenes qun en los viejos, 

por lo que los pinos son más ausceptiblca cuando tienen do 4 a 6 ni'ioo do -

edad, ccnforn-,e ésta aumo11ta la susce:µt1bilidad disminuye (Roddguoz,190J). 



Al afio do infocci6n ol mu6rdago puede estal:- tOt'alménte CStablecido, ª.!! -

mentando el área de infecci6n y ol tum.:iíl.o de las c6lulas del hospOdante, 

originando una tumoración visible, ft1Aiforml'.l cm r'llnaB y un poco más globona 

on troncos. El periodo de• incubación, dependiendo de las espocics, puede -

sor de 2 a S anos (Par<1nya7• y Smith, 1912). 

Loo tallos do nruórdago emergen generalmente al segundo o tercer ano -

dospúos de ocurrida lit implantación de la semilla. Las estructuras a~rnas -

no viven máe do sioto años y ca.sl. !licmprc tic.nen un promedio de dos a tres 

años. Estas ostructuraa muonm y caen, pero nuevos brotos emergen rernplnz~ 

do a los quo van desapareciendo. Exn~pciondlm<Jnte los tallos son deciduos -

al término do la floración (Hawksworth y Wiens,1965). Estructur.:illTlC!nlt- los 

tallos son articulados y con ol tiC'mpo proi..!uccn ramific.ic1onor. vorticlladas 

o flaveladae. 

Son plm1tas di.oleas quo generalmente uno o don años dosµuus do 1<1. -

aparición de aua primeros brotes cada uno produce por sopnrado flores crit_!! 

min.-:das o piotiladaa, La ostam1nada ea trímnc,1 cu,1ndo ocupa posición 

lar o totrámora cuando tlone posición terminal. En cudlquier cai;o ld flor 

tilmo una antara aéoil un cad,1 lóbulo dol peri<inlo y un nectario central. 

La flor pialilada ea l.noonspiCu<l, b1lobulada con prntilo central; e"\ t.~xcep

ci6n del catiqma obscuro, tocl.i lcl t.>atructura floral tiene la mioma colora

ción que los tal los. 

El porioJo de flor,1c1ón en la mu~·or!a de los casos es de 4 a 6 semanas 

( Roclr iquoz, EE_, !:.!!. . ) . 

La polinización puedo aer anemófila o entomó!ila, transcurre un tiempo 

aproximado de 1 B mcsoB meses desde la polinización hasta la produce lón de 

frutou maduros. 

El periodo de maduración de frutoa ee variable, dependiendo de la 



tJApecie involucrada: puede ser tan corto como S mases o tan largo .como 18 1 

como ocurro on algunas onpociou moxícanaa (Rodríguez, l 99J). E:l fruto es 

ovoide, bicolorca.do 1 sostenido por un pedicelo rccurvado. La díepereión de 

9 

semillas tieno lugar a mud1adas de verano o al final de lae lluvias, dP.pC1!, 

diendo de la eapecio. 

Cuando el fruto .Jlcanza su tnildurez., ocurre la descarga de ecmillns, un 

mecanismo explos1vo permito que laa semillas sean lanzadas a velocidades -

con1aderables; se ha m~nc1ondllo que la velocidad inicial os de 24 a 27 cm/ 

seq (Valdivia 1 19G4). La dietancia quo puedo recorrer la somilla dopendo taE 

to do la ubicaclón <lol muérdügo en el árbol como do la velociálld d<.'l \•ianto 

y la dcnsid.:td de la maail .u-bórea. El recorrido horizontal promo<lio Uc laB -

ocmill<.ln oa de 4 a 6 metros pero en algunas oc<laioncs so desplaza haata 30 

metros (Rodrlguez, 22· ill·l· 
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ANTECEDEN1'ES 

Es un hecho conocido que en térf!linos generales los muórdagos Pnanos ao 

encuentran ampliamonto dist.ribuidos en los bc..·cr·.ao mexicanos, sin embargo, 

el conocimiento de eat<1s plantas pc1ráaitas es limittldo. 

El glmero Arceuthobium fue conoddo por primera vez en H6xico por 

especimcnoe colectados en el Cofre de Pe rote 1 Vt-racruz, por Hur.lboldt y -

Bonpland on 1004, designandole el nombre especifico de~~~ vagina

~· Esta especie fue considerada por largo tiempo como la lmica del género 

existente en nuestro pa!o; en la actualidad ol número de especies es de 19 

con 3 ouboepecies (Hawksworth y Wiene 1 1909). 

Las investigaciones rcalizadds en México aobre muórd,1gos enanos se -

enfocaron principalmente a su diBtribución geOl]ráf1ca (llawksworth y W1ens 1 

1965,1972 1 1904,1989) y en la evaluación d~ darlos en los hospedantes; dS1 

algunon autores como Gutiérrez ( 1970), Andradf' { 1981) • Uribo ( l 985) y Vera 

(1985) indicaron que loe árboles parasitados presentan dimensiones monoroe 

do dillmctro 1 altura y longitud foliar respecto a ltls de Arboles libres de 

parAeitoe. Estos autores han concluido que los efectos del mu&rdago tienen 

un caracter negativo sobre el crecimiento 1nd1vidu.Jl del hospPdanto. ,mi 

como la incidencia lo tiene sobre el arbolJ(lo. 

En relación con la biolog1a do~~ se cuenta con pocos datos. 

En estos so hace referencia a las l!pocas di'! florJc1ón, .:isi como a la do di!!, 

porei6n do semillas; ~i.lgunae de eotaa inforniacionc>n son ro.o::;ultado de visi

tas fortullas, por lo quo se dosconocC'n la:; fechds pr""cifrnn de ocurrencia y 

duración do loa eventos fenolóqicon, ya quP l1nic.11N'nt(" se h.icl~ rüfcrcncitt 

al moe en que so realizó la detorminaci6n. Etwncialmente flc careco do -

calendarios de floración y otron tHlpl'ctoo de s1J ciclo blol6g1co. La infor

mación disponible Pn este 1wntido corn.~tipondo .1 llteratura extranjera., 
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refiriendo condiciones geográficas, topográ!icao, altitudi.nillcs y de ospo

cies completamenle distintas a las de la zona propuesta para el estudio. 

En lo concerniente a México se tiene la siguiente información: 

Valdivia (1964} re.:iliz6 una rl'copilaci6n bibliogrAfica sobre diversos 

aspectos biológicos y ecológicos del gónero; incluyó además un estudio do 

los muérdagon enanos d(' Michoacán haciendo rcfcr('ncia a su distribución en 

la zona noreste del estado, donde según apreciacionca do cate autor la 

abundancia du luz soldr (condú:ión quo so prE'sunta en montes aclarados) 

favorable par.1 el desarrollo y diseminación de la parásita¡ ae1 mismo que 

las in!occionc8 se desarrollan mejor en terrones con pendient~fl mockradae y 

so ubican de prefenci.'.l en la8 partos modias do las cañadns; indica quo lo 

época do floract.6n do ~· vaqinatum se roglstró de febrero a abril. 

Cibri.in ~ !!.!_. (1980) publicnron nuevoa registros de distribución de 

~· vaqinatum vaqinatum, incluyeron adcm5.g un estudio histológico do las 

principales ostructuras del sistema (lndofítico. 

Una revillión del género (Rodriguuz,1983) incluyó la descripción bota

nica do las especies que inciden en nuestro pais, as! como su distribución. 

Menciona que!!_. vaginatum en Zoquic1pan, Estado dr~ México, florece do marzo 

a abril y que> la dif;porsión do ª"m1llas ocurrc do finales de julio a prin

cipios do agoi:;to. En 1985 c>l mismo autor evaluó la eitu.J.ci6n de p<lrnsitiamo 

en el Tt!pobl.1do de pino en Zoqt1i.1pan 1 reportando que ese arbolado prcnonta 

ya un grado lcvC' de> parasitismo, 

L<i m,d·Jración do frutos de!!· •:u91natur.i. en el cent.ro de Ve>racruz y -

Pucbl,1 1H~q 1~m Chaz<lr0 (1987} si~ prr>.'lent,1 ontrn lon meses de mayo y tieptiem

l>re, lC?niondo como hosped<intü~ a Pinu~ ~!!_y~· ~-· 

En contrtlste con lo qul' aucedo en nuestro pala, t::n ol extranjero 

hilo rcal :.:..1do estud1os intensoto, l!!'.>J·ecialmcntr: en aquelloa pa.iseo con rcctJ!. 
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sos maderables considerables, en loo que el mu6rdago en.:ino es considerado -

una plaga forestal. Entre ollas destacan los realizadns por llnwksworlh y -

Wtens (1965) quienes incluyeron aspectos de los mu~rdagos r.nanoB mexicano~ 

danrlo notician de l.:as especies norteamericanas que sr. distribuyen en m1es-

tro p.iio 1 algunas de las cuales fueron descritus como especies nuevas. Ref.!_ 

rieron las fechas aproximadas de antt:'Bis y dispersión de semillas de os.:is 

especies indicando que ~· vaqinatum vaginatum presenta su antesis de marzo 

a abril y su dispersión en agosto. 

Los muérdagos se encuentran ampliamonto distribuidos en H6xico y apa

rentemente son de loo agentes do enfermedad más sorioo de las conifcras -

mexicanas. El principal daño parece ser la reducci6n del crecimiento, aun

quo tambien puedo causar mortalidad sobro todo en arbolado joven. Esta si

tuación al parecer so presenta con menor frecuencia en Hóxico que en el 

sureste do E.U.A. (Bawksworth y Wiens, .«ZE· EJ.!·). 

De loe tres lapsos de floración que so consideran establecidos par,1 

el género Arceuthobium, en el corrcnpondiente a especies que florecen en -

primavera ee ubica a !.· vaginatum. 

Un taxón generalmente f lorocc en un periodo determinado cada año 1 au!! 

que os normal que ocurran variacioncn allitudinal<'s, latitudinales y (_•sta

cionalos. Para las especies que florecen en verano, esta usualmente inicia 

primero a mayor elevación, mientras que lo opuc1Jto par~co ocr cierto pa.ra 

las especies quCi florecen en primavera (Scharp! ,1965 en Hawksworth y Wienn 1 

, 972). 

Se considera que!!· vaqinatum vclgincltum florece de febrero a abril y 

quo ocurre su dispersión en el mea de septie!Tlbrc (llawksworth y W1cna 1 op.cit), 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El área do estudio se ubic6 on el limite ouroeeto del l'arque Cultural y 

Recreativo Oeaiorto de loa Loonoe, situado al sur de la Ciudíld de Ml!xic:o. en 

la Delegación cuajimalpa 1 localizado entre las coordenadaB geogrAficas do l.!! 

titud norte 19020'0B" y 19015'40" y longitud ooote 99017 1 45'" y 99020'00"'. 

Pertenece geográf icamento a la Sierra de lao cruces, cerca de la vertiente 

que eo ferina con la Sierra del Ajueco, arnbaa pertenecientes al sistema mon-

taf\oso conocido como Eje Neovolcánico Transversal. 

PRINCIPALES ASPECTOS CLlMl\TICOS 

De acuerdo con Garcla (1981) ol tipo de clÍJl\a para el Doeierto do loo 

Leones corresponde a e ( w
2 

) ( W ) ( b' )ig¡ tenplado con lluvias en vornno, 

semirrlo con verano fresco y largo; forma parte del mAs húmedo de los eub-

húmodos. La temperatura mAxima eo preeonta en mayo con un promedio nnual de 

12. IQC (Servicio Motereol6gico SARH, 1954 a 1982). 

La temporada húmeda so vorHica durante siete mesm¡, iniciando en abril 

con Uuviau moderadae 1 alcanzando lao mAximao procipitacionee de julio a 

septiembre 1 en el mes do octubrE" decrece, iniciando la época seca quo oc 

prolonga hasta el mes de marzo. 

CARACTERIZACION GEOLOOICA Y TOPCXiRAFICA 

El Parque se encuentra en la vertiente central de la Sierra do las 

Crucee a m.\B do 2100 m srun. Esta vortionto coté. conetitu1da por dos ra1n.altHi 

do dirección noroooto-norooto; el Cerro San Miguel es el punto du origen 

com(ln a <..mbos ramales que ostá.n separados por una cai'iada central. 
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El origen geológico de la zona se remonta a la era Cenozoica, periodo 

terciario suporior, caracterizado por una alta activJ.:iad volcánica. 

En cuanto a ou goologi;:i 1 está conetituida por rocaa volcAnicaa extru-

vas (andesitas y piroclastoel. 

La geomor!oloqia so debió a procoaos endógenos resultado de manifesta--

cionoe volcánicas. Dicha morfologia por ccmsecu~ncia oe" abrupta, ~n donde 

destaca la cabecera de la red fluvial formada por loe corros San Miguel, 

El Caballete, Los Hongos, Cruz de Colica y Xornotla. 

La porci6n sur es la do mayor elevación (Corro San Miguel, 3700 m enm) 

la norte es la do monor olovaci6n (hac.ia donde corre ol rlo San Borja, 2700 

m erun) 1 la pendiente promedio es do 25.9 \ (Comisión do Ecologia, 1984), 

TIPIFICACION HIDROLOOICA 

Corca del área de estudio corre el r1o Arroyo de Agua de Leones, ubioa-

do en la caftada del mismo nombre y formado por varios arroyos. Un poqu(!ño -

conjunto de afiuentes forman el r1o San Borja, que constituyo la corriente 

principal del Parque, la cual al unirse con ol arroyo Agua de Leones forman 

el r1o Santo Desierto. 

En loo Umiteo del Parque ost~. situada la red de abastecimiento de --

aqua potable que suministra aqua a gran parto de la delegación Cuajimalpa. 

CONDICIONES EDAFICAS 

Loe suelos de la Caflada de 1'qua de Leones son suelos delgados c~n un º.! 

peeor menor a loe 60 cm; color cafó rojizo a cafe obscuro1 toxturd franco l.!, 

rnosa a franco arenooa; relieve ligeramente hondul.Jdo (laderas); pendiente a 

mayores al 10 \ 1 con pedregosidad superficial y en el perfil. Drenaje supo!. 



ficial moderado a rápido, drenaje interno moderado y oin problema.e del manto 

freático, pH ~eradamente ácido a muy 6cido {5.4 - 4.5), ricos en materia 

orqAnica. De acuerdo con las unidades FAO-UNESCO eo ubican dentro de loe -

Andosolee (Trigo, et al.,1985), 

CARACTERIZACION DE LA VEGETACION 

El estrato arb6reo está representado por ~ hartw<..-gii Lindl. 1 el 

sotobosque tiende a sor monodpico caracterizado por el pastizal, deetacando 

loe glmeroe ~ y Huhlcnbcrgia; otras especies que se encuentran en la -

zona son ~ cinerarioidoa HBK., ~· gerberifoliue Sch., Lupinufl ~ 

HBK,, ~ gontianoidee Don. y ~ ep. 

La masa do pino so mezcla en el ocotono con Abioe religiosa (HBK) Schl. 

et. Cham. ,cn el estrato inferior destacan las graminc>ao, algunas especies do 

~ y ~ elongata L. entro otras. 

ASPECTO FITOSl\NITARIO 

Como principales problemae fitosanitarioo preoentcs on el pinar do es

tudio pued~n mencionarse la prusencia de royas en conos• ramao y troncClB, -

enfonncdaóett foliares causada por honqoe do la familia Hipodormatacoae: la 

presencia do escarabajea descortczadoree (Dendroctonus adjunctuo Dldf.) y el 

pa.rasi lismo por muórdago enano, ente último motivo del presente estudio. 
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MATERIAL Y METOOOS 

ESTABLECIMIENTO DE SITIOS DE MUESTIU:O 

Al inicio del preacntc trabajo se realizaron recorridos por la zona con 

Eil propósito do elegir Arcas apropiadaa para estudio. 

Una voz ubicados los focos do infestaci6n se proccdio a la oloccién do 

un método do muestreo que pormitiora conoco1· por una parte la distribución -

de la parásita y por otra la concurrencia de factores de sitio y climAticos 

favorecedores dol doaarrollo do la infección en algunos sitios y limitadores 

de ou establecimiento en otros. Partiendo de estos principios y de los re

sultados de experiencias en ol Cerro Tolapon, Estado de México (Rcsondiz, 

1987) so decidió realizar un muootroo por traneectos (Clumonts, 1950) con la 

variante du quo fueron trazados altitudinalmento. 

En recorridos posteriores fueron trdzados y marcados los trans~ctos, 

determinando las respectivas orientaciones por medio do una brújula. Sobro 

cada transocto y con auxilio de un al timetro quedaron ubicados los sitios -

pormanontos do muestreo. A partir do un punto de origen (altitud oriqen) 

fuo iniciado el marcaje, en distribución oquidietanto dejando una diotancia 

do separación de 25 m do altitud onlrc un sitio y otro. Cada sitio fuo del.!, 

mi tAdn con cordel y e atacas 1 habiendo casos en quo loe .1.rboloa miemos eirvi_!!. 

ron para murcar loa limites del aitlo, qucd.1ndo señalados con pintura do -

aceito blanca, aplicada en la parto media d" loe troncos. 

En total fueron trazados sois tranaoctos altitudinalcw, cuat.ro en la -

parto al ta del Oosiorto do los Leones (Cruz do Callea, punto do origen 3550 

m enrn) con orientaciones u, NW, S y !:iW; dos roetantoo a lo largo dt! la Caña

da do Agua de Leones, en el limite SW {punto de origen 3510 m snm), uno ao

bre la ladera A con exposición 1 oo Nt.: y otro sobro la ladera D, 25n NE. 

En tot.il so ootablC!cicron 25 sitios con dimensiones do 31 ,6 x 31.6 m 

(Arca equivalente a 1/10 do hectarc.1). 



TOMA DE DATOS POR SITIO 

En cada sitio se registraron dadoa de pendionto y exposición. 

Con respecto al arbolado se determinó ol número total de Arboles por s,! 

tio y el total de ellos que presentaron parasitismo. 

Individualmente se consideraron datos de diAmotro a la altura del pocho 

(D.A.P.J, altura, presencia de muérdago y principales problemas causados por 

otros factonrn (insectos, incendios, actividades del hombro principalmonte). 
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PUNTOS DE OBsERVACION DEL PROCESO FENOLOGICO 

En loo aitimJ en loo que so encontró el parasito, fueron alogi.Juu dos -

á.rbolos, .dosignadoe como puntos de obGcrvación permanente del proceso fenal~ 

gico. Cons1dorando que algunon oitios oetuvüiron poco arbolu<los y quo on -

ocasiones las plantas parAsitas oc implantaron on las partos al tas do loe ~ 

boles di! icult<1ndo au observación, so decidió esccx1er a los .\rboleo pilotea 

aludidoo en función de la buuna viflibilidad que pudieran oírecP.r, y facili

tar en cot<i forma el seguimiento fonol6qico. Loo árboles dcnignadoa para -

tal fin íuoron marcados en la parte media del tronco con pintura do aceito 

color naran Jil. 

La rt:i.1l1zaci6n do visíta11 periódicas (cuatro vecen por meo) permitió!'!!, 

gietrar lou cambios ocurridos on ol donarrollo do Arcauthobium distinguión~ 

se .i.si la3 !liguicntoo situaciones: 

1. Faso vegetativa. En la que uolo oc oboorvan los tallos de lua plantan. 

2. Floración. Etapa que so inicia en ol momento quo so observan li'le oatruc

turar. Cloralos, dosdo las precoces hasta ln marchitez de las mAo tard!ae. 

3. Fructificdcí6n. Se consideró desde ol momento en que ao observó el primor 

fruto inmaduro hasta la culminación do su dt:Ddrrollo, poco antoo de ini-
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ciar la dispersi6n de semillas. 

1. Dispersión de semillas. So coneidor6 esta etapa, desde el momento en que 

se obeoúv6 el primor pedicelo carente de la cap:.iula que contenta la seml

lla, hasta el rno::'!Ont-o en que ee- obaervar6n los últimos frutos. 

CARAC'rERIZAClON AMBIENTAL 

Tomando en cuonta quo las variacinee morfol6gicae o de comportamiento 

(fonologia) so encuentren intim;:unonto relacionadas con las condiciones -

ambientales, se consider6 indisponaable incluir en liste estudio el registro 

de fectoroe nmbiontalee. Ae1 fueron determinados los cambioG en temperatura, 

humedad, velocidad y dirección de vientos. La ocurrencia de heladas y nova

das quedó tambien incluida. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

La determinación botAnJ.ca de loa ejemplares de muérdago enano colectados 

en el lugar de estudio, indicó quo corresponden a Arceuthobium vaginatum 

{Willd) Pres!. susp vaginatum. 

La ospocio ~· vaqinatum incluye tres subeepecies dietinguibloo entro si 

por el color del brote, tallos, flores ostaminadas, frutos, tierrpo do antoais 

y distribución geogrAfica, 

La subespecie ~· vaqinatum vaqinatum se distingue de las dos restantes 

por presentar las siguientes caracter!sticas: 

Altura promedio de los brotes hasta 20 cm; en ocaoionos auperior a 50 

cm. Brotes de coloración café obscuro a negro. OiAmetro basal de loo broteo -

dominantes de 4 a 20 ntn (en promedio 7 mm). Torcer internodo de 5 a JO rmi -

( 14 ,4 .± 6.01 rrrn en promedio) do largo y 2.5 a 8.5 rmt de ancho (5.0 nm on -

promedio). Floree ostaminadds de 3.0 rmi de ancho, la mayor!a trimoras, algu

nas veces tetrámeras, segmentos del perianto de 1.6 rrm do largo por 1,1 nm 

de ancho. Diámetro promedio do la antera 0,6 rmi. Fruto maduro de 5.5 rrm do 

largo por 3,5 de ancho. Heiosie en febrero, Antesis generalmente de marzo a 

abril. Las semillas maduran en agosto dol año siguiente a la polinización, 

el periodo de maduración os on promedio de 16 a 17 meses (llawkeworth y wions, 

1972). 

Esta subeepecio es una de las rnAs arrpliamcnte distribuidau on Móxico: 

on la Sierra Hadro Occidental, del oeste do Chihuahua al sur de Durarv;io, Sin!!_ 

loa, N<J.yarit y Jalisco; on la Cordillera Central abarcando loe estados do Pu~ 

bla, Tlaxcala, Hidalgo, México y Distrito Federal¡ en la Sierra Madre Orion--' 

tal con;:ircmdicndo de Coahuila a Nuevo León, Ttunaulipao, Veracruz y Oaxaca -

(Hawksworth y Wions,1984). 
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FENOLOGIA 

Las observaciones ofoctuadae a lo largo de 18 mesno permitieron oetabl! 

cv..: laa !echas aproximadas de ocurrencia do los cvt·.itos fonológicos de ~~ 

~ vaqinatum vaginaitum en el Dosierto de los Leones, D.F. (fig. 1). 

FASE VEGETATIVA 

En el ültimo tercio del mes de noviembre (1987) on que oe inició al tr! 

bajo de ciinpo, laa plantas par.ieitaa se encontraron en su fase vegetativa -

cuando se evidencian solamente loa tallos del muérdago, la cual se prolongo 

durante enero y principios de febrero del siguiente a..fto 1998, fin el que se 

encontró 0111ta m.iema fue iniciandose a mediados de octubre y culminando a 

principios de.febrero de 1989. 

n.oRACION 

Inici6 en el mea de febrero (1988) presentando su plenitud en abril, -

mea en que ea observó eobre los brotes el poleÓ una vez que fue liberado de 

la.a anteras, dando un aspecto pulvoro-amarillento. Esta !ase ee continuó 

durante mayo y a mediados de junio, cuando ee observa.ron las Qltimas plantas 

con florea. 

En el tiempo en que oe realizó el trabajo do canpo no fue posible obee!: 

var floree phtiladas1 el hecho de que la estructura floral femenina presen

te iqual color quo el reato de loe tallos, dificulto au observación, lo c¡uo 

no eucedJ.6 con lae oataminadiu., ya que en el momento de apertura quedan ex

pueeta. lu anteras, que presentan una coloración muy brillante. Consideran

do qu• exiete una aincronta en la floración de plantas eataminadae y pietil! 

das, la apertura de la estructura floral femenina debo ocurrir dentro do un 
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lapso semejante al de las estaminadae ¡ pudiera sor posible que la apertura -

de las primeras ocurra antco 1 para qua la.e floree eeten receptivas en el mo

mento de liberación del polen, 

La floración inició primero cm aquellas plantas que so ubicaban (ya eea 

en ramas o troncos) en sitios con mayor exposición a la radiación solar. En 

un mismo fu"bol se pudo obecrvar tanto plantas con floree como sin áetae, no 

dependiendo ésto de que su ubicación sea en ramas altas, bajas o troncos oi

no do la recepción eolnr. 

En sitios on donde la masa arbórea fue m.\o densa, la floración lle reta!, 

do respecto a las ubicadas en zonaa abiertas; por coneiquionto en los primo

reo se observaron las últimas floree de la temporada. 

Para el siguiente afio, 1989, esta faso so presentó donde finales de onoro 

a abril. No habiendo sido posible determinar su duración, pues en ooc mas -

oc concluyó el trabajo do campo. 

Como puede ver-Ge en la figura 1, para el segundo afio do observación -

(1989) la floración sufrió un ligero adelanto en relación al primoro. En el 

primor año de eotudio el invierno so prolong6 1 rogietrAndoao nevad.as all.n en 

el mea de mMzo, para el siguicntr- la temporada cAlida oo presento un poco 

antes con r-ospocto al ai\o anterior, ooo ligero adolilnto climatice provoco -

que las fases do floración y fructificación ocurrieran antool aei, eo posi

ble que las variaciones a lo largo del a~o dotcrminon adolantoo o rolraooo 

en lao fneos; oin embargo, a pesar do osos ligeros cambioo, una oepocio go

noralmcnto florece en un periodo determinado cada año. 

Concluida la f !oración algunoo brotes eetaminados murieron y cayeron 

al suelo. Si esta condición fuera generalizada, puede sor que ocurra algo B!, 

mojanto a lo que ecq:ún Ha .... ku.,..orth y Wione (1965) se prcaonta en Arcouthobiurn 

vorticilliflorum Engt)l., ospocie con brotes ce ta.mine.dan dcciduoc una vez --
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que ha concluido la floración. Estas faneróg.-.unae han sido definidas como 

plantas perennes; ae! que el hecho do que loe brotns caigan una vez. .conclui

da la etapa reproductiva no excluye el carActcr, ~obre todo si se conside.·a 

que solo la porción aérea muere y el sistema haustorial sique desarrollándo

se dentro de loe tejidos hospedantes, pudiendo originar en su oportunidad la 

emergencia do nuevoo brotes. 

FRUCTIFICACION 

Las primeras plantas con frutos se observaron en abril de 1988. Los fr.!:!, 

tos se encontraron on un estado de inmadurez evidente, aumentando gradualmc!!. 

'te su dosarrollo, para culminar con la dioporaión de semillas, En un princi

pio loe frutos presentaron igual coloración que el resto do los tallan; con 

el paso dol tiempo oc hicieron globosos y brillantes, diferonciándoa~ on -

elloa una color<lción clar.:& y brillante en 1'l parte central. en contraate con 

la violácea obscura de loa extremos, 

Al igual que en la floración, laa plantaa piutiladaB ubicadas en luga

res expuestos a abundante luz maduraron antes que laa desarrolladas a la -

eombra. 

Las plantas pistiladas de la partf' al ta del Deiaerto (Cruz de Callea. 

3500-3600 m enm) iniciaron y culminaron prim1.•ro su !ructi!icaci6n quo laa 

de sitios bajos (Agua de Leonc>s, 3330 m snm). 

La !aso de fructificación corrprendi6 un lapso de 26 aomanas, inici.:tndo 

en abril tuvo su culminación en octubre. El proceso de formací6n del fruto 

no inició eatrictaioonte en abril, ya quo cornprendn dende la polin1zaci6n -

hasta que ol fruto ha alcanzado la madurez, debiendo tranecurrir un tiempo 

aproximado de 16 meaos, sólo que fue haata eso mea cuando ee hizo evidente. 

En ol siguiente .Jño eat.1 ftrne inicio en el mes do ff"!broro coincidiendo 
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con la flordci6n. Las plantas pietiladas quo proaontaron frutos en esta· -

época debieron ser polinizadas un afio antas y tomando en cuenta la idea de 

quo el tiempo requerido para la maduraci6n de frutos comprendo do 16 a 17 -

rnoaoa (Hawkaworth, 1912) 1 se explica quo haya a ido posible obaorvar eimil ta

neamcnte tanto plantas con floros como con frutoo inmaduros. En un mismo -

árbol ocurrieron loa dos eventos al mismo tiempo. 

Esta faoe continu6 hasta mayo (1989) y por visitas poutorioros no peri6 

dicae fue posible notar qun aun en ol moa do ecptiombro so prooontaba oata -

[aso señalada en la figura 1 como "º FRUCTIFICl\CION". 

DlSPERSlON Di: SEKILL/\S 

La dinpcrsLón eo inició en el moa do julio do 1960 1 ocurriendo prlmuro 

en los sitios do la parto alta (3550 m orun) ubicados en zonas en donde ol -

pinar ce muy abierto y loo Arboles reciben abundan lo rmliaci6n 5olar. Por al 

centrar io en si tioe con al ti tudca monoroo ( 3330 m enm) la masa arbórea oa -

m~e densa y la dispersión inició y culminó tiempo dcapueD. 

En el caso de plantas pletiladaa i1nplantadas en un micrno árbol, la dis

persión no presentó sincronía en cunnto al lapoo de dcocarga. Ao1 sucodió 

qua la dlspcraión de semillas de las plantas localizadas en las partee del 

árbol expuestas a c.bundantc radiación solar, so iniciara olproximad~nlc 30 

d!as antas qu& t.~n lao plantas localizada.a en r<llllae bajao y rom;¡uardadaa do 

la acción del sol. 

Esta faGo continuó en agosto y septiembre para culminar a modilldoe de 

octubre do l 989 1 comprendiendo un l apeo do l 2 semana a. 

Fue evidente que el parlado de dieperei6n do semillas eat.!i relacionado 

con un aumonto en la humedad ambicnt..i.1 1 pucoto que ocurno en loa moaos de 

mayor pncipitación qua en la zona corresponden o julio, agooto y soptiem--
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bre, haciendo posible la idea expresada por Escudero y Cibrilln (1965) do que 

" la abeorci6n de agua por parte del ti.rbol y el parAsito hace m.'ls turgentes -

lo.<1 tejidos del fruto 1 acumulando m3yor cnntid."ld Uo cnergt.:i ciniltica que sur-;!!. 

do a un incremento en la tümperatura provoca ld rlab'c.1rga do sc.>millas ". 

La dispersión ~foctuada durauto 12 ncrnanas sei1ala quo Arceuthobium Y!!!!!.

~ vaqinatum tiene en la z.ona de estudio, una amplitud de esta fenofaee r! 

lativrunento grantlo on comparación con la do oa¡iecics dol sur de E.U., referi

do por Eecudoro y Cibrián (!?E· ill·) en que la dicporeión ocurro durante sólo 

3 semanas. Esta diferencia en tiempo C'[! considerable, pudiendo acrecentar ol 

riesgo do paraeitiemo y avance do la in!occi6n, eobre todo en condiciones on 

que los individuoa pnrasitadoe oon A.rboleo residuales que constituyen el do

sel superior do .\reas do renuevo. 

El papel que pudieran tenor loo vientos como agcntu de dispersión do -

trnmillae contribuyendo a ampliar radios do diseminación, no es claro, maximo 

si se tiene en cuenta que !uo septiembre el mes en quo so aocntunron loo -

vientos, cuando .la ma¡oria de las plantas paráoitae hablan concluido ya la 

dispersión do semillas. 

El seguimiento de obeervacionco de lao eemillaa adheridas a lil corteza 

do algunos .1rboloe y hasta sobre lao miomas plantan do mul!rd.i.qo, permitió -

corroborar quo la germinación ocurre poco tiempo doopúcs de ser dieporeadae 

las oomillas (eoptiembro-octubro). Sstaa eomillaa pueden sor intcrceptadan -

por cualquier superficie o iniciar la gonninaci6n aún sobre rocas¡ ei las se

millas se adhieren a lü supí!rf icie de un árbol el óxi.to de su lo!lltablncimi(lnto 

dependora de encontrar una hendidura por la cual pueda pcnetrdr 1<1 rddtcula 

antes de quo ec agote el endospermo. 

Loe cambios ocurridos en ol desarrollo de las pl.:mtaa par..\sitas oatán 

rolacionndoe con cambice en las condicionee ilmbientalcs. J\s1 en fJiciembre y 



26 

enero las plantas de muérdago so encontraron on estado veqotativo, cuando las 

temperaturas bajas y los vientos frfos influyon sobro la par~sita induciendo 

que su cubierta protectora so vuelva rígida como reRpuoota a las condiciones 

ambientaleo adversas, La elevación de tempcralur.1H en febrero y marzo pi·opi

cian la emergencia de nuovoe bI"otee y el inicio del desarrollo denuovas plan

tas; estos brotes paulatinamente crecen volviondoac mAa flexibles y ompioz~n 

a producir 1011 primores indicios do floración cuya plenitud so tiene on a

bril. A partir de ostt~ mee sucrde un aumento cm el tamaño do los frutos; 

grado do madurez se hace cada vez mflo evidente, confor1;10 Df! alcanz.tn tempera

turas mayoroe (mayo-junio) 1 hasta lloq.:ir a su máximo deearrollo on j1Jl io. En 

eso momento so inicia la dispersión d~ oemillao relacionada con el w..uoonto en 

la humedad ambiental, propio de la temporada de lluvias (julio, agosto y see 

tiembre) en la zona. Es pooible que la dieponibilid<'.ld do agua por parte dol -

árbol aumente la del muérdago y esto ne roflojc cn loo tejidos del fruto -

haciendolos turgentos y ejerciendo mayor presión interna sobro sus paredes -

que dotormina la descarga explosiva do las eemill.oao; os pooible que las tom-

peraturao altas quo oo roqietran en osos meaos causen aumento en la presión 

interna dol fruto que provoqul.> un incremento en la oncrgfa cinótica y haga -

que las semillas sean fuertemente expelidas. En loe nlCDC'D Diguientoe la hUJrW"_!. 

dad y templ'ratura disminuyen, algunas plantas mueren luftqo de concluir au ot_!! 

pa reproductiva, mientras otras so pr('paran para soportar bajas tftmporaturae 

engrosando su cutlcula que ademAo habrA do evitar la pérdida de agua por 

transpiración, ya quo ee inicia la temporada aeca. 

En el Bl.'>(j\Jndo año d'! estudio ( 1909) fue 1-10niblu oboervar COC!\O los cam-

bioa en las condiciones ambienta.loo dotormlna.ron adelantoo o rotraooo en loo 

eventos fonológicos. En ouo .:iño la temporada cálida sc.> preacnt6 un poco ant~s 

respecto .11 af\o anterior siendo c.1u11.i de quo la floración y la fructifica--
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oi6n eufrioron un liqoro adelanto. 

En conjunto los mu6rdagoe obaorv.Jdos presentaron diferencias on relación 

al titmpo on quo exhibieron ouo rasgos fonológicos; aunque estos eventos ue 

preeontaron on lü miama época del año, la comp,:r,'.\ci6n do fochas en que 

ocurrieron on los di!erentes sitios indicó oitu11cin11ee do rotroao o adelanto 

do cada faue. De hocho las condiciones do sombra retrasan las faoos, mientras 

quo éstas ocurron primero en sitioo quo reciben abundante rndieci6n solat·, 

Loe datou reportadoo por otros autores sobro lau fochas aproximadau do 

ocurrencia de loe diferentes euceeoe fenol6gicoo do Arceuthobium vnginatum 

vaqinatum para otrao loc.·llid.'.ldos, hacen referencia .:i loo meses en que so -

visitaron esos lugares, )1 al pl'll"ecor no fW tionun antocedor:toe de algun eoquJ. 

miento fenológico a lo largo del ticrnµo oetableciPn<ll.} pu11toa do observilción 

ponnanento y por lo tanto so deeconoco la duración de lo!J ovcnloe fonológicos 

LOs roeultodoe oblenidofl on ol proonntc oatudio indican que las fases -

fonológicas no son dol toc1o coincidonteo o sincr6nicaa con otras locnlidadoe 

ya quo on el caso proEionte tionon mayor anpli tud (duración a lo largo del -

tienpo). Loe datos obtenidoo (fig. 1) rm.ieetran ol tiempo completo durante el 

cual so desarrolla cada una do las feno!asos; aportando informaciOn quo pue

do servir de base a futurao invontigacionofl que tengan como finalidad limi

tar la dispersión del parasitismo en osa y otras z.onae do infostaciOn do mu6E, 

daga enano. 

La faee de dioporsiOn do oemillao eo efectuó durante un periodo amplio 

(12 eomanae). Comparativamente estudios reallz.uJoa sobro el góncro Arceutho

E!!:!!!! on Colorado, E.U. han referido que en eea zona el evento se ofectlla -

durante aproxim.adamonto 3 o 4 sornanas (11."lwkaworth y Johnaon, 1989), Evidonto

mente la diforencia en tiompo eo coneidorable y os ta oituaci 6n pudiera oetar 

propiciando quo las semilleu prodtlcidas on oae lapso tengan m.Jyoreo pooibili-



dadas de irnplantaci6n, puueto que tienen condiciones ambientales diferentes 

(h~dad y temperatura) algunaa de las cuales pueden ser favorabloe para rl 

desarrollo del paraei tierno. 
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El conocimiento de las fechas de ocurrencia y duración do cada !ase 

puedo indicar momentos criticas en el desarrollo do la paráeital ostoo momen

tos dobernn aer aprovechados para desarrollar acertadamente la irnplemontacjón 

do alguna medida püra limitar, obstaculizar o evitar la dispcrei6n en una ~e 

terminada área. 

Conforri10 11 esta intención, es evidente que cualquier plan de manojo deba 

de tener on cuenta cuándo so cfectua la faso do dispersión do ecmil la.u, con 

el fin de centrar esfuerzo.e por lo monos, sino antce 1 on ol momento c:-n quo las 

parásitas so encuentren on su etapa prC'cedonto 1 para poder aecqur-ar la nulif!. 

caci6n de la descarga de scmillao. 
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CUANTIFICAClON DE 1\ROOLAOO PARASITADO 

El conocimiento único do loe aspectos de floración y !ructificaci6n -

r..,eultan insuficientes para conocer el grado dP ür.r.ortancia de la presencia 

de~· vaginatum V.Jginatum en la comunidad de~ hartwuqii P.n el Desierto 

de los Leonoe,D.F. De aqul qun se viera la necesidad de hacElr cuantificacio-

nea y eatablecur relacionen e inferonci&Ja para clarificar las situaciones de 

estado dol arbolado y la incidencia del agente do disturbio. Conforme a este 

principio so rogistraron datos de la cantidad de Arboles paras1tados, con -

objoto de tener la baoo de estimación d(l magnitud do parasitismo en cada una 

de las difercnteo condiciones do uitios, y oegün lafl ubicaciones on loo ár

boles y lao tallas o edddee de éatou, 

En rol.:ad6n el el arbolado parasitado, el inventario realizado arrojó -

loe siguientes datou: 

El númoro total de Arbohrn en los 25 aitios establecidos fUú do 1173 

individuos. Do eetoe 973 (83 \) corroepondon a arbolado de r(lnucvo (de 0.20 

a 6.0 m do alt~a), los 200 roetüntuu (17 \) fueron considerados como arl.>ol!!_ 

do adulto (do 6.01 hasta 30 m de altura). Dol total de individuos tanto re-

nuevos como adultos 217 (18.5 \) prese>ntMon problnma.a de paranitiomo por 

muérdago enano, 151 r€'inuevoa se uncontraron parasi lddoa, representando un -

porcentaje do 15.5; de loe adultos, 66 presentaron muérdago onano 1 corroepo_!! 

diendo ootc número a un porcentaje do 33 (en la tabla 1 ee indican loo por-

centajee do parasitismo por sitio). 

En ol levantamiento del im•cntario de arbolado, Al' considr-r11ron todos 

loe individuos do cada uno de lo!J eitioe, incluyendo nruortos on píe y loe -

introducidoe por plantación. Postorionnente al rualizar el anAliais de reeul 

tados so descartaron algunos. 

La categoría minima coneidEJr.J.d,\ para incluir el arbolado en el an6.lieis 
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TABLA 1. MAGNITUD DE PARASITISMO DE MUERDAGO ENANO EN LOS SITIOS DE MUESTREO 
ESTABLECIDOS EN EL DESIERTO DE LOS LEONES, o,r. MEXICO. 

NQ Tranaecto NO Sitio NO total de NO de árboles Porcentaje du 
Arboles paraffitados parasitismo 

18 44.4 \ 

54 25 46.3 \ 

35 o.o \ 
15 o.o \ 

o.o \ 
o.o \ 

33.3 \ 

5 12 7 58.3 \ 

6 26 15 ~7 .1.\ 

28 32.0 \ 

13 30. 7 \ 

62 o.o \ 
48 o.o \ 
29~ 23 79.3 \ 

106 o.o \ 
57 24 42.1 \ 

37 19 51.J \ 

so 16.0 \ 

209 o.o \ 
86 o.o \ 
95 o.o \ 
49 37 75.5 \ 

26 11 42.3 \ 

36 11 30.5 \ 

66 14 21. 2 \ 

TO'l'AL 6 25 1173 217 
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fuo de 3 cm, dubido a quo árboles con diAmelro mPnor no presentaron infesta~ 

ci6n por 1m.1lirdago. No oo descarta la posibilidad de q11t en dilunotroe menoros 

tL! presento, poro en loatitios de eutudio coto no .rue ovidento. 

Unicarnento ee incluyó t!l arbolado de ragrmeración natural, no connidc

randoee el do plantDcionoa ya quo este rara ve:l. lcxJra progresar en la zona, 

por tal razón no lloga a preacntar problerntla de mu~rdago. Otra razón por la 

cual no se tom6 en cuenta eoto arbolado fue por que generalmente en las act.!_ 

vidadoe de ro!orostaci6n so emplean capecius diferentes a las nativao, cuya 

sobrevivencia aún nin la influencia del parauitiemo puedo sor problemAtíca. 

Loo árboles muurtoo on pie aunr¡uo De incluyeron en ol inventario oo 

descartaron en el JTDrnonto de roaliz.u- ol análiaiR de resultados, poso a quo 

alqunoo de ellos presentaron ovidenciao o signos du muórdago (copas o discos 

basoloe sobro ramas o troncos) y pudieron oer incluidos como árboles paraei

tadoa, ein embargo so deecart6 la opción pol' el hucho do sor poco claras las 

causas do mut>rto,reoultando eumamonte rieegoso atribuir su muerto al parasi

tiemo, dado que pudo haber acción de otros r~1ctoree indeterminables, sin -

dejar fuera de consideración la poeibilidad de que el muordago contribuyera 

a ella. 

Con respecto a la frecuencia de infestaciones en ramaH, troncos o ambos 

organoo, ee obtuv6 un 70.S \ do loo caeoe con infeotaciones ocurriendo en r!!. 

mas, 7, 7 \ en troncos y el 21. 7 \ correspondiondo a infeatacionoe dobles {r!!_ 

mae y troncos} • 

Se obscrv6 una marcada preferencia del mu6rdago enano por las partos -

bajas de loe árboles. En este sentido el anAlisifl de incidencia sobre los 

tercios de las copao rovcló que tln el 54.5 \ do los caeos las infcot.1ciorHrn 

se ubicaron on ol torcio inferior 1 38.B \en ol medio y 6,7 \ocurrieron en 

el tercio superior. Con reopecto a l.J.R in[cetacioneo en tronco, r~eulto quu 



en el 90 \ de loe caeos so presentan en la baso y en monor porcentaje (5 ~) 

en las porciones del tronco que so ubican en el tercio medio o inferior de -

ln copa. 

En la zona de oatudio es frecuente observar árboles pequeños (de 1 a 7 

m de altura) ubicados bajo un dosel superior dll .'irboles reaidualea paraeita

dos circunstancia que pudiera dar lugar a considerar lógico que al ocun ir -

la deocarga de aemillae de la parli.Gita 1 esti\tJ quedarían atrap<Idña un las co

pas do los lt.rboloe j6venne del nivel inferior, siendo posible la dopoeici6n 

do semillas en cnntidad mayor en loo tercios supt"!riorcs, el anliilieis corre_!! 

pendiente, oin embargo domoetr6 lo contrario. 

Como al ocurrir la disperei6n de semillan betas quP.dan adhorió,1a a ra--
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mas troncos y poco tiempo despúos BC inicia la qonninoJ.ci6n, oi eeaa se-

millas so udhieren a lugareu muy cxpucfltos, la insolación provocar.\ au rAp!. 

da deaecación y causará que las infcccionea no prosperen. Por el contrario 

si eupuostamonto las semillas se adhieren a ramaa o troncos ubicadoo en lug!!_ 

res protegidos de la acción del sol y hily adcmáu condicion{'IB ambientales 6p

timaa para la qenninaci6n, esta habrlt do ocurrir cxitosamonte, quod1111do aaJ 

asegurado (lo} curso de la implantación y por consecuencia el do nuov,u1 inf<ic

cionee. Ea entonces ponible que las condicionoe microambicntaloe de lou Bi

tioe do implantación dotcrminon que las infeccionen prooperen o no¡ asimismo 

quo ciertar; condicionen de sitio corno noria la pendiente, el Angulo de deo-

carga de semillas, la altura en que oc ubican las parti.eitae on loo Arboles -

mAo el hecho de tratarse de un bosque incoetfanoo pudiera eetnr determinando 

el patrón de infestación que se prnaonta, oin que por ello a~ elimine lo P2 

sibilidad de quC! laa infecciones pueden frac.:isa.r en laa parles nupariores do 

loo Arboles debido a factores Uirmicos, lum1nicos y de deshidratación. 
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La posible influencia de ciertos factores de sitio {pendiente. altitud, 

.l uxpoeicián) sobre la ocurrencia dul parasitismo en algunos sitios y no -

an otros, ee considera en los uiguientes conceptos {ver tabla 2). 

INFLUENCIA DE t.A PEUOIENTE 

Los sitios que presentaron problemao do muérdago enano se ubicaron pre

ferentemente en lugares con pendientes dol 10 y 15 \. 

Aunque el terreno presenta una va.riada topoqraf la de zonas con pendien

tes ligeras, ha.et., zonaR con 40 ' de declive, esta condición no pareció afe.s, 

tar sensiblomonlo la incidencia de mu6rdago, si bien su rn.;iyor frecuencia -

(tabla 2) correpondio a u.!Jict.oionea con pendientes de 15 \. 

Estos r&eultados coinciden con los indic.1doa por Valdivia (1964) obten.!, 

dos do la zona noreste de Hichoacán, donde eeqún conclusiones de cato autor 

las infecciones s& desarrollaron mejor:- en terrenos c.::n pendientes moderadas. 

La pondieote determina ciertas caractcriat.icas en el arbolado; aa1 loa 

sitios quo presentan mayor duclivo tienl'n e-scaeo arbola.do; son sitios pedre .. 

9oeos con eueloe aomoros donde la regem~racibn del arbolado se di! iculta¡ -

por lo tantoJ aquellos Arbolen qua lograron t'Bt.:i.blecers~ y crecer en esas -

condiciones y que sa encuentran paraai tados podrán disporsar sus aemi llan a 

mayor distancia que loa que se ubiquen en pendientes leves, teniendo en cue!! 

ta la concurrencia do aituacionce do la planta parásita como serian ol oinqu

lo de deoc~rga y el mecanismo explosivo do disporoi6n; la baja denoidad de 

arbolado por su parta disminuye laa probabllidadee do interct-'pci6n de sc--

millae por alg6n Arbol y s6lo aquellas semillas qu(! lleguen a recorrer ... 

rMyoree distancias podrán implantarse en ároao alej<ldao. Por otra parto :lUe! 

trae boequoa prcccntan un<l topCMJraf la abrupta en donde eon poco !recuentos 

las pendiontos levoa. Estoa aopectos puduran catar relucionados con el ..... 
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TABLA 2. RELACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS SITIOS DE MUESTREO Y PORCEN'"fA-
JES DE PARASITISMO DE MUERDAGO ENANO EN EL DESIERTO DE LOS LEONES, -
D.F., MEXICO. 

Traneocto Sitio Pendiente Altitud Expoaici6n Total de Arboles e/ \ de -
NO \ m erun Arbolo a mui!-rdago parad-

tierno.• 

1 o 3460 20° NE 18 44.4 

20 3400 100 NE 54 25 46.3 

30 3380 350 NE 35 o.o 
III 10 3670 900 NE 15 o.o 

30 3650 sao sE o.o 
15 3625 200 SE o.o 
40 3600 400 SE 6 33.3 

10 3575 4Qo SE 12 58.3 

3550 750 SE 26 15 57. 7 

UI 25 3510 28 32.0 

IV 3500 90P SE 13 30. 7 

V 10 3500 250 NW 62 o.o 
10 3485 250 NW 48 o.o 
20 3470 450 NW 29 23 79.3 

20 3435 SQO NW 106 o.o 
25 3410 2sn HW 57 24 42.1 

15 3385 400 NW 37 19 51.3 

10 3350 150 NE so 16.0 

VI 10 3510 100 NE 209 o.o 
15 3480 JQo NE 86 o.o 
15 3455 400 NE 95 o.o 
1 s 3430 6Qo NE 49 37 75.5 

JO 3400 4Qo NE 26 11 42.J 

6 15 3360 SQo NE 36 11 30.S 

15 3335 450 UE 66 14 21.2 

TOTAL 25 1173 217 

. \ de parasitismo "' 
No. total do Arboloe 

X 100 
No. árboles paraaitac!oa 
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hecho de que en 6eta y otras zonas el parasitismo ~e m.1s frecuente en sitios 

con pendientes moderadas. 

ALTITUD 

En la zona do estudio el parasitismo presenta un.:i amplitud altitudinal 

que va do los 3300 m enm hasta los 3600 m snm corca del limite do la veqeta-

ción arb6roll ( 3700 m enm) • 

Al parecer no ee presenta una altitud definida en la cual el muérdago 

ae dietrubuya con mayor frecuencia sino que esta ocurre de manera dispersa 

dentro de la anplitud mencionada (ver tabla 2). 

EXPOSICION 

En relación a la dietribución del parasitismo con respecto a la oxposi-

ción de cada :'lit:.0 1 ocurrió que ol mayor número d~ si~ioe pilraaitados se -

orientaron hacia el norte pa.rticularmonto hacia el noreste (tabla 2}. 

Las barreras geográficas y ecológicas jueqan un Í/li)orlante papel en la 

diaominaci6n do lae infecciones favoreciendo su avance en c1ertas direccio-

nes y no permitiendolo er. otras, algo eimilar sucede con los vientos ya que 

estos tambien contribuyen a su avance. 

En la Cai'l.ada de Agua de Leones los vientos son muy cambiantes y aposar . 
do que so encuentra orientada hac1a el norte loe vientos predominantes no 

corren en osa dirección, rcdici6ndoso la pooibilidad do que contnbuyan al 

avance del parasitismo, en este sentido las harror-=.s ecológicas y goográ!i-

cas oetar1an influyendo sobre el patron de dist.r1bución que ea presenta en 

es3 zona. 

En relación a la implantación del muórdago enano sobrt? troncos y ramas 

obeerv6 que la infecciones se ubican preferentemente en la parte de --
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esas estructuras que so orientan hacia el norte, las eemilla.11 que se adhieren 

a la parte que se ubica hacia el sur corren riesgo de oer deshidratadas por -

la ación dol sol antes de que ocurra la germinación. 
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EFECTOS DEL PARASlTlSMO SOBRE EL AROOLAOO 

De acuerdo con Uawkeworth y Johnson ( 1989) J los tnllérdagos enanos afectan 

a eun hoopedllJltee de diveroae numeras, entro laD c-uales so pueden mencionar: 

Doclinaci6n en vigor, obaorvablo on la parte auporior de la copa que ea 

mlla obierta y tieno agujas pequeñas de coloración verde arnarillonta. 

Reducción del crocimiento tanto on dilunetro como en altura. Conviene re

cordar quo ol efecto mayor r&percute principalmante eobre el crecimiento en -

altura, puoa el correspondiente al diámetro es engañoso, particularmente cua!!, 

do hay o hubieron implontacionoa en tronco, que produjeron procesos hiporplá

sicos notables. 

Reducción en la producción do conos y semilla.e, puea los Arboles altamen 

te parasitadoa producon canoa mAe poqueños, pocos conos por árbol con bel ja -

producción de oomillasr ontae manifestando deficiencias de germinación y r.!!_ 

ducci6n de tamal'lo. 

Reducción en la calidad do la madera debido a loa hinchrunientos provoca

dos por ol muérdago. 

tetos efectos son mbe sevoroe conforme el qrado do parasitismo eo incro

menta1 lloqando a ocaoionar la muerto del arbolado cuando eo prosontan altos 

niveles de infestación (Hawksworth y Johnson, .22· ill·). 

En nuestro pa1e se carece do datos cuantitativos sobre los efectos del 

parasitismo, aunque se han realizado algunos estudios enfocados principalmen

te a. ovaluar los efectos sobro ul crecimiento, uo carece de información en r2. 

h.ción con su influencia sobre la producción eemillcra y otros efectos an las 

plantas hospedantes, individualmonto y en euo poblaciones. 

Es poaiblo que las condiciones climáticae y topogrlsficas da nueatros -

bosques eat6n doterminendo que ol muérdélgo enano no se comporto a.greoivamon

te aniquilando gran nümero de árbolos, como sucedo en el sureate do loe E.U~ 



JB 

(Hawkm.'orth y Wiene,1965; Hawkeworth y Cibrián,1985} donde por alguna razón -

la ttruerte del arbolado parasi tado se presenta con mayor frecuencia que en -

México, siendo entonces posible que el efcto general sobre el arbolado haya -

de ser menor, pero ésto de momento no se puede .1eequrar, en tanto no so real!. 

con estudios al respecto. 

A loe efectos del paraei tierno so suman loa causados por otros factores -

coincidentes sobre el arbolado, y como puede preeontareo una sintomatologla -

similar resulta sumamente dificil establecer, en un momento dado, cual es la 

causa que originó la situación. A modo do ejet11plo puedo asociarse a efectos -

de deficiencias en nutrientee 1 los de sequía.e, loe do contaminaci6m ambiental 

la acción d(' otros DgCnteo bióticoe y concurrentemente la del muórdago enano. 

El arbolado que ae encuentra libre del parásito similarmente presenta copas -

abiertas, "nn follilje .:ir.:urillento 1 ba1a producción do conos y relativa de se

millas, siendo dificil precisar que os lo quo realfl\Cnte sucode sabre todo -

cuando en una misma .\rea concurren las dos situaciones. 

En el caso que se trata todo parece indicar quo en la combin<Jción dol ... 

muérdago enano con el pino (Arceuthobium vaginatum vaqinatum-~ hartwegii) 

existo cierto grado de tolerancia que ha permitido que Arboles altamente par,! 

sitados no mueran rapidamcnte ni dominen a sus paraeitoe. Esta situación os -

la que está ocurriendo en el bosque de pino en Zoquiapan, Méx. donde gran PB!. 

to del arbolado estando altamente parasitado manifiesta a einple vista ofe~ 

toe que so reducen a tumoraciones e hincharniontoo de tallos y rMlformacioneo 

de ram..,o. f:ste cuadro s1:1 observa tambien en el Desierto de loe Leonoo,D.F. 

Asi pues, so hdce urgente la necesidad do estudios que determinen que -

otros efectos put..>de tenor el JnUOrdago encl11o eobre ol arbolado, ya que en ro.2_ 

lidad se det;conoce lo que pueda ocurrir a mediano y larqo pl.uo, y si se ha 

tnoncionado que el muórd<lgo enano puedv c;¿¡uear la muerte del arbolado, ésto --
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e6lo se ha obeervado en individuoo de tallas pequeñaA o en aquellos que pre-

qentan una infootaci6n excesiva. So desconoce la naturaleza do efectos de la 

pueiblo influencia del parasitismo sobre la fonolo·:;la del pino (florilción-

fructificaci6n) u otI"oe aspectos de importancia ca.pitcll, que aseguran l<l so-

brevivencia del arbolado; loo puntos antoriona son de primordial importan-

cia ya que su acción pudiorn oetar limitando la reqenoración del boequo. 
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RELJ\CION DEL GRAOO DE DISTURBIO Y LA PRESENCIA DEL PARASITISMO 

Las condiciones ambientales de sitios que han eufrido cierto grado de 

disturbio varian coneidorablomonte en rehción a lne quo oriqinalroontc -

ten1an. Al aumentar la aperturd do la masa arbórea la humedad ambiental de

crece, se modifica la corrposici6n flor1etica y aumenta ol nOmero·de algunas 

especies que indican el cambio ocurrido. 

En el pinar de fin.u.a. ~ del Desierto de los Leones que so ubica 

arriba de loe 3000 m enm, el sotobosque originalmente tend1a a ser monotipi

co, caracterizado por el pastizal; la extracción do arbolado onfermo, as1 -

como la apertura de brechas y caminos, ha originado q\JC se incremento el nú

mero de algunas especies indicadoras de disturbio. 

Existe cierta relación entro el grado do disturbio de cada sitio y la -

prosencia. dol paraeitiomo: ocurriendo que en loa sitios de mayor altitud .... 

(3500 m snm) en donde el grado do disturbio os menor, no se presentan probl!!_ 

mas de muórd.lgo enano; cooparativamente en sitios intormcdioe (3470 m snm) -

con un considerable grado do disturbio el parooitiomo es mayor, correopon

diendo a estos eitioo los porcentajes !Me ulevados. Ee inportanto seftalar -

que en ambas !adoras de la Cañada de Agua de Leones la dtuaci6n es similar 

pueo se tienen loo porct'lntajeo do para.si tiemo mllo elevados en la parW rnodia 

loe que diominuyen con!ormo doociendt! la altitud, as1 que ocurren porcenta-

jee menores en loe sitios bajos (3335 m erun) y desaparecen casi por cocrploto 

en la zona del ocotono de Pinue-~ (3300 m ewn). 

El grado de disturbio se eetablcci6 por la presencia do algunao plantas 

indicadorag de disturbio como es el caso de ~ sp. y Lupinus sp. es

pecies que son particularmente abundanlco en lugares altorn.doe 1 tal con'O lo 

os ~ elongata en el bosque de ~ reliqioea. 



CONCLUSIONES 

El an.Uieia doloa datos obtonidos y los comontnrios corrospondientes -

conducen o concluir que: 
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1. La espocie de muórdago enano que se encuentra parcJeitando a ~ hartwogii 

en el Desierto de los Leones, corresponde a Arcouthobium vaginatum (Willd) 

Pres l • subsp vagina tum, 

2. Esta especie presentó su fase de floraci6n do enero el junio. 

J. La fructificaci6n se hizo evidente en febrero, continuandose hasta octubre, 

cuando so obeervaron loe ültimoo frutos. 

4. La diaperei6n do semillas se preoentó do julio a septiembre, comprendiendo 

un lapso de 12 semanas. 

5. La dispersión se relacionó con un aumento en la humoUad ambiental, coinci

diendo con loe meses de mayor precipitación. 

6, Loe cambios ocurridoe en el desarrollo de las pldntas paráoitae estuvieron 

rolacionadoe con las variaciones de lae condiciono& ambientaleo localoe. 

7. Lae condiciones de nombra retrasa.ron laa fcno!aees, Estas ocurrieron prime

ro en sitios que rocibian abundante radiación solar. 

8. En rola.ci6n con el procoeo fenológico de ~· vaqinatum vaqinatwn en el De

aiorto de los Leonee, loe resultados obtenidos indicaron poca coincidencia 

con o trae localidades, ya que ov idcnci aron tenor mayor amplitud. 

9. Del total de individuos (1113) el 18.S \ so encontraron paraeitados, corre!. 

pondiondo ol mayor número de árboles con muérdago a individuos de renuevo. 

10. En la zona de estudio la eubeepecie ~· vaqinatum vaqinatum se distribuye 

altitudinalrnente do los 3000 a los 3600 m enm. 

11. La mayor frecuencia de paraoitismo eo proecnt6 en sitios con pendientes -

del 15 \, 
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12. Con respecto a la exposición se not6 rnayor incidencia dol parasitismo -

en sitios con orientación NW. 
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GLOSARIO 

Anteeis. Momento de dehiscencia do laa anteras; periodo completo de la flor~ 

ci6n donde el gineceo ea receptivo y las ant_.ras están maduras. 

Arboles residuales. Aquellos fu-boles que lograron escapar a la acción do in

cendios, tala y plagas asegurando su sobrevivencia, por lo general 

encuentran en número muy reducido, son individuos de edad av.:inzada que 

forman el dosel superior de zonas de rf!nuovo. 

Copa baeal. Estructura semejante a una copa que pennaneco en la corteza de 

loe árboles quo alguna voz presentaron muértlac¡o enano, estas estructuras 

indican el lugar do implantación de los brotue .5.cn•oa. 

Escoba do bruja. Crecimiento anormal de las rarr.ae del hospedante, originando 

la fortn.J.ción de masas densas de ramas distorsionadas. Ea un sin toma -

comün de infección por muérdago enano. 

Hospedante. En botánica y en general en Diolcx3la ee aplica al organiamo que 

acogo en eu eono o en eu superficie a un parásito cualquiera. 

Incootáneo. Ha.sa arbórea constituida por individuos de diferentes edades. Lo 

contrario a contomporaneo o coetáneo. 

lnfecc16n sistémica. Una infección en la cual el l!listema endofltico encuen

tra una yema terminal y mantieno su desarrollo con loe 6.picoe del árbol 

hospedan te. 

Infección no siotémica. Infección en la que ol sistema endofltico generalmo.!! 

te ee restringe a la porción hinchada dul hoapedanto. Tambien 1:10 conoce 

como infección local. 

Parooitismo. Asociación intima interna o externa entro dos organismos, perJ.!:!_ 

dicial para uno de los asociados (hospedantn) y benefica para el otro -

(par6sito) i esto último obtiene su nut.rición a expensas del otro. 



Sistema endo!1tico. Estructuras equivalentes a las ra.1cee do otra.e plantas, 

con ratnificaciones o hauetorioo que penetran y se desarrollan dentro de 

loe tejidos del hospedante, Constituyen el sistema de absorci6n de lae 

plantas partí.sitas, 
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