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RESUMEN 

 

La enfermedad del amarillamiento letal de las palmas es causado por un 

fitoplasma ‘‘Candidatus Phytoplasma palmae’’ (Acholeplasmatales: 

Acholeplasmataceae) es trasmitido por el insecto vector H. crudus Van Duzee 

(Hemíptera: Cixiidae), el cual se hospeda en maleza. Con el propósito de identificar 

las especies de maleza que sirven como hospedantes de H. crudus. Se realizaron 

colectas en diferentes sitios del área urbana de Gómez Palacio, Durango durante el 

periodo comprendido de febrero – mayo, 2019. Los muestreos se realizaron con 

ayuda de red entomológica, los cuales fueron dirigidos a maleza circundante a 

palmas de diferentes especies en: residencias, periféricos, calles, terrenos baldíos y 

áreas recreativas. El tipo de muestreo utilizado fue de tipo cualitativo, realizando 

cuatros muestreos a intervalo de un mes. Los especímenes de H. crudus presentes 

en la maleza fueron conservados en frascos con alcohol al 70 %. La maleza 

colectada fue sometida a un proceso de prensado-secado, para posteriormente ser 

montada e identificada en el laboratorio de parasitología de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro Unidad Laguna. Se identificaron nueve especies de maleza 

hospedantes de  H. crudus pertenecientes a  tres  familias botánicas  Taraxacum 

officinale (Web.), Sonchus oleraceus L., (Asteraceae), Malva parviflora L. 

(Malvaceae), Cynodon dactylon L., Bromus unioloides H.B.K., Sorghum halepense 

(L.) Pers., Setaria adhaerens L., Cenchrus ciliaris L., Chloris virgata SW., (Poaceae). 

Palabras claves: Vector, Fitoplasma, Especies, Maleza, Enfermedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad conocida como Amarillamiento letal del cocotero es causada 

por un fitoplasma, el cual se caracteriza por carecer de pared celular (Sermeño et al., 

2005).  El patógeno es transmitido por un insecto vector H.  crudus que puede estar 

hospedado en maleza (Pérez et al., 2004), perteneciente a diferentes familias 

botánicas: Poaceae, Verbenaceae, Pandanaceae, Heliconiaceae, Cyperaceae y 

Cyclanthaceae, prefiriendo a las especies de la familia Poaceae (SENASICA, 2016). 

Ruiz et al. (2013), reportan como maleza hospedante de H. crudus a especies 

pertenecientes a la familia Poaceae, tales como: zacate Bermuda Cynodon dactylon 

L., zacate bahía Paspalum notatum Flüggé, pasto San Agustín Stenotaphrum 

secundatum (Walker) Kuntze. Sin embargo, Howard y Gallo (2015) indican que 

también son hospedantes de H. crudus dos especies de la familia  Fabaceae: 

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth y Arachis pintoi  Krapovickas y Gregory. 

Estudios realizados para el área urbana de Torreón, Coahuila se consigna a 

18 especies de maleza hospedantes de H. crudus pertenecientes a cinco familias 

botánicas: Taraxacum officinale (Web.), Calyptocarpus viales Less., Parthenium 

hysterophorus L., Sonchus oleraceus L., Lactuca serriola L. (Asteraceae), Capsella 

bursa-pastoris L. (Brassicaceae), Sphaeralcea angustifolia (Cav.), Malva parviflora L. 

(Malvaceae), Cynodon dactylon L., Bromus unioloides H.B.K., Sorghum halepense 

(L.) Pers., Echinochloa crus-galli L., Setaria adhaerens L., Eragrostis mexicana 

(Hornem.), Cenchrus ciliaris L., Chloris virgata SW., Stenotaphrum secundatum 

(Walter.) Kunze (Poaceae), Solanum elaeagnifolium Cav. (Solanaceae). 
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No se dispone de una base de datos regional sobre maleza hospedante de H. 

crudus vector del patógeno causante del ALP para el área urbana de Gómez Palacio, 

Durango. Por lo anterior se realiza la presente investigación.  

 

1.1. Objetivo 

 

Identificar la maleza hospedante de H. crudus Van Duzee (Hemíptera: 

Cixiidae) en área urbana de Gómez Palacio, Durango.  

 

1.1.1. Objetivo especifico  

 

- Colectar cixiidos en maleza. 

- Someter la maleza hospedante de cixiidos a un tratamiento de prensado - 

secado. 

- Identificar taxonómicamente a H. crudus y a la maleza hospedante de este 

insecto. 

 

1.2. Hipótesis  

 

La maleza presente en el área urbana de Gómez Palacio, Durango sirve como 

hospedante de H.  crudus Van Duzee. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Amarillamiento Letal de las Palmas (ALP) 

 

El Amarillamiento Letal de las palmas (ALP) es ocasionado por un fitoplasma 

(Figura 1) “Candidatus Phytoplasma palmae” (Acholeplasmatales: 

Acholeplasmataceae) es trasmitido por un insecto vector H. crudus Van Duzee 

(Figura 2) (Hemíptera: Cixiidae). La enfermedad ALP afecta por lo menos a 34 

especies de palmas, incluyendo los cocoteros. Las palmas susceptibles mueren 

rápidamente desde la aparición de los primeros síntomas visuales. La epidemia del 

ALP está presente en las superficies sembradas con millones de palmas en la costa 

de Caribe y del Atlántico, y los países Centro y sudamericanos se encuentran en 

riesgo, debido a que la variedad más común del coco es altamente susceptible al 

Amarillamiento letal (Carias, 2006). 

 

Figura 1. Fitoplasma ALP (SENASICA, 2016). 
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Figura 2. H. crudus Van Duzee (UF, 2016). 

 

2.1.1. Distribución mundial del ALP 

 

La enfermedad se presenta muy activa en el Sur de México y Belice y se ha 

extendido a Honduras; en el Hemisferio Occidental, el Amarillamiento Letal del 

Cocotero, ALC o ALP (Figura 3), se encuentra presente en Florida, Estados Unidos; 

en México; en Belice, Honduras y Guatemala en Centro América; y en las Bahamas, 

Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, Islas Caimán del Caribe (GEG, 2015). 

 

Figura 3. Distribución mundial del ALP (Palma, 2016). 
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2.1.2. Distribución nacional del ALP 

 

En México la enfermedad (Figura 4) se encuentra distribuida actualmente en 

zonas costeras en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, 

Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco, Sinaloa y Veracruz. Sin 

embargo a pesar que esta enfermedad se presenta principalmente en las costeras, 

se ha encontrado en otras áreas que no son tropicales como San Luis Potosí, 

Guanajuato en las ciudades de Celaya, Irapuato, Salamanca y en Torreón, Coahuila, 

donde ha causado la muerte de palmas de diversas variedades, reportándose de 

preferencia en palma datilera y canaria (SENASICA, 2016). 

 

Figura 4. Distribución nacional del ALP (SENASICA, 2013). 

 

2.2. Sintomatología del ALP 

 

De acuerdo con Sermeño (2005) y SENASICA (2016), los síntomas de la 

enfermedad (Figura 5) son los siguientes: 1) el primer síntoma es la caída prematura 
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de frutos en diferentes estados de desarrollo; 2) el segundo síntoma se manifiesta 

por necrosis de las inflorescencias, casi todas las flores masculinas se necrosan y las 

flores femeninas no logran formar frutos; 3) del tercer síntoma se deriva el nombre de 

la enfermedad. Las hojas se tornan amarillentas  iniciando con las hojas  más viejas 

a través de  la corona; 4) amarillamiento en hojas superiores, la hoja central  se  

torna amarilla, aparentando una bandera. Las hojas mueren tornándose de 

coloración castaño, permaneciendo adheridas, la hoja nueva, tipo lanza se dobla 

observándose colgada; 5) el quinto síntoma se manifiesta como secamiento y caída 

de hojas, queda el tronco desnudo con la apariencia típica de un poste de teléfono. 

 

Figura 5. Síntomas de la enfermedad 
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2.3.  Dispersión de la enfermedad ALP 
 

  La dispersión del ALP se produce a través de dos mecanismos: irradiación 

desde un centro y propagación a saltos. De acuerdo con el primer mecanismo la 

enfermedad aparece en una o dos plantas y, desde ese punto de infección se 

extiende local y aleatoriamente a palmas contiguas. Al segundo mecanismo de 

propagación por saltos, le sigue la dispersión localizada; las distancias cubiertas por 

estos saltos que van de 100 metros hasta 50 o 100 kilómetros del foco original, se 

ven favorecidas por vientos fuertes como los huracanes y abarca decenas de 

kilómetros (Colli y Hernández, 1990).  

 Domínguez et al. (1999), mencionan que esta forma de dispersión es la 

más peligrosa y la ocasiona principalmente el hombre, al movilizar pastos de áreas 

afectadas a áreas sanas, o a transportar material vegetativo de coco, nueces verdes 

o germinadas (Domínguez et al., 1999).   

2.4. Haplaxius crudus, vector del agente causal del ALP 

 

 Las características distintivas de H. crudus (Figura 6) son: a) segmento basal 

tiene la forma de barril, y el flagelo es como una seta; b) las espinas de la tibia están 

agrupadas al final de los segmentos de la pata; c) tres carinas paralelas; d) las alas 

son transparentes con venas de color marrón las cuales tienen numerosas pústulas 

como setas visibles bajo microscopio (UF, 2016). 
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Figura 6. Características distintivas de H. crudus (UF, 2016). 

                                           

Haplaxius Crudus es un insecto que vive una parte de su vida en las palmeras, 

otra parte de su vida en diversas especies de pastos (Lizano, 2017). 

Tiene un ciclo biológico de huevo, ninfa (cinco estadios) y adulto (Figura 7), 

con una duración promedio desde la eclosión del huevo hasta la última muda ninfal 

de 61 días a 24 ° c y 41 días a 30 ° C.  Los huevos son puestos individualmente o en 

hileras en las hojas inferiores de los pastos. Después de eclosionar, las ninfas se 

dirigen al suelo donde se alimentan de raíces de sus plantas hospedantes para 

posteriormente dirigirse a las palmas (Sermeño et al., 2005).   
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Figura 7. Ciclo de vida H. crudus (SENASICA, 2016). 

 

Haplaxius  crudus presenta una coloración variable de café a verde en su 

estado adulto. Las alas son prácticamente hialinas. Las hembras (Figura 8) son 

siempre más grandes que los machos (Figura 9); éstos son ligeramente verdes, 

especialmente en el abdomen y miden 3 a 4 milímetros de la cabeza al abdomen. 

Las hembras son usualmente de color oscuro y miden de 3 hasta 5 milímetros de 

longitud. La cabeza y el cuerpo son de color pajizo, la parte frontal (parte media de la 

cara del insecto) esta bordeado en cada uno de sus lados por una carina. Las alas 

son transparentes con venas de color marrón las cuales tienen numerosas pústulas 

como setas visibles bajo microscopio. El prominente ovipositor distingue a la hembra. 

El macho es levemente más pequeño y similarmente coloreado (pajizo), pero a 

menudo más pálido; el abdomen de color verde claro es más agudo que el de la 

hembra. Los ojos pueden ser del color de paja al igual que la cabeza y el cuerpo o 

pueden ser color marrón oscuro dependiendo de condiciones de luz (Osorno, 2013). 
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Figura 8. Hembra de H. crudus (UF, 2016). 

 

 

Figura 9. Macho de H. crudus (UF, 2016). 

 

2.5. Maleza hospedante de Haplaxius crudus 

  

Maleza puede ser definida simplemente como "cualquier planta que crece 

donde no se desea” (Anderson, 1996).  
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También pueden considerarse como maleza, todas aquellas plantas que 

provocan cambios desfavorables en la vegetación y que afectan el aspecto estético 

de las áreas de interés a preservar (Labrada et al., 1996). 

Se denomina hospedante a la planta que sirve de manera específica o forzada 

para que un insecto plaga o un fitopatógeno en ella parte de su vida, dándole asilo 

cuando el cultivo no está en el campo o permitiendo que complete su ciclo de vida 

(Anderson, 1996). 

La interacción entre la maleza y las plagas asociadas debe ser objeto de 

correcta compresión para el mejor desarrollo de las prácticas de manejo integrado de 

plagas. A veces es aconsejable dejar una pequeña población de ciertas especies de 

maleza a fin de garantizar el desarrollo de depredadores importantes para el control 

natural. La maleza hospeda varias especies de insectos, ácaros y patógenos que 

más tarde causan daños tanto en áreas agrícolas como zonas urbanas (Labrada et 

al., 1996). 

 Haplaxius crudus, se alberga en hospedantes alternos principalmente: 

Poáceas (pastizales de la zona)  los cuales son abundantes en las zonas costeras, 

de donde se trasladan a las palmeras, extrayéndoles la savia e infectando la planta al 

alimentarse (Villanueva, 1993).  Las ninfas han sido criadas para estudios en las 

raíces de muchas especies de pastos, incluyendo especies cultivadas como césped 

y forraje. Hay gran variabilidad en el potencial de diversas especies de pastos de ser 

hospedantes de H. crudus. Algunas especies son altamente favorables al desarrollo 

de ninfas, mientras que otras son poco favorables para el desarrollo del insecto 
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(Howard y Gallo, 2015). El pasto de San Agustín (Stenotaphrum secundatum 

(Walter) Kuntz), es un hospedero altamente favorable. La popularidad de este 

césped en el sureste de la Florida pudo haber sido un factor que promovió las 

densas poblaciones de H. crudus en la región durante la epidemia del ALP en los 

años 1970s y 1980s. Similarmente, el pasto guinea (Panicum maximum Jacquin), el 

cual es un hospedero favorable a ALP. 

Ruiz et al. (2013), reportan como maleza hospedante de H. crudus a especies 

pertenecientes a la familia Poáceas, tales como: zacate Bermuda Cynodon dactylon 

L., zacate bahía Paspalum notatum Flüggé, pasto San Agustín Stenotaphrum 

secundatum (Walker) Kuntze. Howard y Gallo (2015) indican que también son 

hospedantes de H. crudus dos especies de la familia  Fabaceae: Pueraria 

phaseoloides (Roxb.) Benth y Arachis pintoi  Krapovickas y Gregory. 

Estudios realizados por De León (2017) el en área urbana de Torreón, 

Coahuila se consignan a 18 especies de maleza hospedante de H. crudus 

pertenecientes a cinco familias botánicas: Taraxacum officinale (Web.), 

Calyptocarpus viales Less., Parthenium hysterophorus L., Sonchus oleraceus L., 

Lactuca serriola L. (Asteraceae), Capsella bursa-pastoris L. (Brassicaceae), 

Sphaeralcea angustifolia (Cav.), Malva parviflora L. (Malvaceae), Cynodon dactylon 

L., Bromus unioloides H.B.K., Sorghum halepense (L.) Pers., Echinochloa crus-galli 

L., Setaria adhaerens L., Eragrostis mexicana (Hornem.), Cenchrus ciliaris L., Chloris 

virgata SW., Stenotaphrum secundatum (Walter.) Kunze (Poaceae), Solanum 

elaeagnifolium Cav. (Solanaceae). SENASICA (2016) reporta especies de cinco 

familias botánicas que son hospedantes de H.  crudus,  Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Maleza hospedante de H. crudus (SENASICA, 2016). 

 

 

Nombre científico Nombre común Familia 

Andropogon bicornis Cola de zorra Poaceae 

Axonocarpus compresus Pasto del alfombra Poaceae 

Brachiaria mutica Pasto pará o Egipto Poaceae 

Carlodovica palmata Jipijapa Cyclanthaceae 

Cenchrus echinatus Cadillo tigre Poaceae 

Chloris petraea Barba de Judío Poaceae 

Chloris inflata Paraguita morada Poaceae 

Cynodon dactilon Zacate Bermuda Poaceae 

Cynodon  pleystachyus Pasto estrellas de África Poaceae 

Cyperus rotundus Coquillo Cyperaceae 

Digitaria decumbens Pasto Pangola Poaceae 

Echinochloa colonum Pasto de Cuaresma Poaceae 

Fimbrystylis spathaceae Junquillo Cyperaceae 

Heliconia palmata Heliconia Heliconiaceae 

Leptochloa filiformis Paja de burro Poaceae 

Pandanus utilis Pandanus Pandanaceae 

Panicum laxum Pasto de Granadilla Poaceae 

Verbena scabra Verbena Verbenaceae 

Panicum máximum- Pasto Guinea Poaceae 

Paspalum notatum Pasto Bahía Poaceae 

Paspalum paniculatum Paja Brava Poaceae 

Paspalum virgatum Camalote blanco Poaceae 

Saccharum officinale Caña de Azúcar Poaceae 

Setaria geniculta Setaria Poaceae 

Stenotaphrum secundatum Pasto de San Agustín Poaceae 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación geográfica  

 

La ubicación geográfica del estudio comprendió el área urbana de Gómez 

Palacio, Durango, México perteneciente a la Comarca Lagunera de Durango. La 

Comarca Lagunera se sitúa en un área biogeográfica conocida como Desierto 

Chihuahuense. Se localiza en las coordenadas 25° 33' 00" y 25° 32' 27" de latitud 

norte y 103° 18' 27" y 103° 40' 30" de longitud oeste, a una altura de 1,150 metros 

sobre el nivel del mar. Colinda al norte con el municipio de Tlahualilo;  al sur con 

Lerdo; al oriente con el estado de Coahuila y al poniente con los municipios de 

Mapimí y Lerdo (INEGI, 2013). 

El presente trabajo se realizó durante el período comprendido entre los meses de 

febrero a mayo 2019. 

 

3.2. Determinación del área del muestreo  

Los  muestreos de maleza hospedante de H. crudus,  fueron realizados en el 

área urbana de Gómez Palacio. La cual esta presentada en la figura 10.  
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Figura 10. Área de estudio, Gómez Palacio, Durango (INEGI, 2013). 

 

3.3. Clima 

   

El clima predominante en esta región es cálido-seco, con una temperatura 

media anual de 20ºC, con una precipitación anual promedio de 200 milímetros.  

Tiene un régimen de lluvias en julio, agosto y septiembre. Los vientos generalmente 

provenientes del sur, con una velocidad promedio de 16 kilómetros por hora 

generalmente provocan tolvaneras que cubren la visibilidad hasta varios metros de  

distancia (INEGI, 2013). 

3.4. Zona urbana   

La zona urbana tiene clima muy seco semicálido y está creciendo previamente 

sobre terrenos previamente ocupados por la agricultura y matorrales. La población 

actual del municipio de Torreón, es de 368,828 habitantes (INEGI, 2013). 
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3.5. Colecta de conservación de insectos y maleza 

  

La colecta de insectos y maleza se realizó en el área urbana de Gómez 

Palacio, realizando cuatro 4 muestreos a intervalos de un mes, iniciando en el mes 

de febrero y terminando en el mes de mayo de 2019.  Se realizaron muestreos en 

diferentes sitios del área de estudio tales como: residencias, escuela, periférico, 

calles,  y  áreas recreativas (Figura 11).   

  

  

Figura 11. Sitios de muestreo                        
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La colecta de insectos se realizó con red entomológica, realizando rodeos 

sobre maleza circundante a palmas (Figura 12); el número de redazos dependió de 

la cantidad de maleza  circundante, realizando un promedio de 20 redazos por sitio 

muestreado. Se realizaron colectas de insectos, principalmente en lugares donde 

había presencia de palmas, se realizó el muestreo alrededor de la palma y otros 

sitios ocupados por maleza. Los insectos colectados se conservaron en frascos con 

etanol al 70 % (Figura 13). La colecta de maleza se realizó utilizando una pala para 

extraer la planta completa, incluyendo la raíz, con ayuda de una prensa botánica de 

madera, compuesta de dos rejillas, la medida fue de 35 cm de ancho por 50 cm de 

largo (Figura 14). Las especies de maleza colectada se colocaron en papel periódico  

(figura 15) y luego se acomodaron en una prensa de madera, compuesta de dos 

rejillas  con medidas de 35 cm de ancho por 50 cm de largo (Figura 14). Entre cada 

muestra se intercaló papel corrugado (Figura 16). Después se realizó un amarre con 

una soga (Figura 17) y se sometió a un tratamiento de secado-prensado por siete 

días.  

 

Figura 12. Muestreo con la red entomológica 
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Figura 13. Conservación de insectos 

 

 
Figura 14. Prensa botánica 

 

 
Figura 15. Colocación de maleza 



19 
 

 

 

 

 

Figura 16. Intercalado con papel corrugado 

 

 

Figura 17. Amarre con mecate 
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3.8. Identificación 

 

Los insectos colectados se separaron, primeramente en ordenes, luego en 

familias, posteriormente en géneros y finalmente se identificó la especie de interés, 

H. crudus.  

Para la identificación de los cixiidos se utilizó un microscopio estereoscopio 

marca Carl Zeiss, las claves taxonómicas de la University of Delaware para cixiidos 

de Norte (2017). Las claves para la identificación de H. crudus Van Duzee del 

Departamento de Entomología y Nematología de la Universidad de Florida 

elaborados por Howard y Gallo (2015). Se determinó la especie de acuerdo a las 

características distintivas y se tomaron fotografías. 

  Se relacionó la interacción entre maleza H. crudus, posteriormente a estos se 

identificaron las maleza hospedante de H. crudus, para lo cual se utilización las 

claves taxonómicas de Maleza de Buenavista (Villarreal, 1983) y maleza de México 

(Vibrans, 2009). Dicha identificación de insectos y maleza se realizó en el laboratorio 

de Parasitología (Figura 18) y (Figura 19) de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro Unidad Laguna. 
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Figura 18. Identificación de maleza 

 

 
 

Figura 19. Identificación de H. crudus 

 

Una vez identificadas las especies de maleza se procedió hacer el montaje 

(Figura 20), para lo cual se utilizaron cartoncillos de color blanco con dimensiones de 

29.7 cm de ancho por 42 cm de largo, colocando  las especies en la parte central  y 
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colocando la etiqueta (Figura 21) en la parte inferior derecha. Las etiquetas 

contenían los siguientes datos: nombre común, nombre técnico, familia, lugar de 

colecta, altitud, colector, identificador y observaciones.  

Los cixiidos y la maleza identificadas en este estudio se encuentran en el 

insectario y herbario del Departamento de Parasitología de la UAAAN-UL.  

 

Figura 20. Montaje de maleza 

 

 

Figura 21. Etiquetado de maleza 
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IV. RESULTADOS 

 

Para el presente estudio y de acuerdo a las condiciones en que se realizó el 

trabajo, se identificaron nueve especies de maleza  hospedante de H. crudus Van 

Duzee pertenecientes a tres familias botánicas  (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Maleza hospedante de H.  crudus  en el Área urbana de  Gómez Palacio, Durango.  

 

 

Las especies de maleza identificadas como hospedante de H.  crudus, con 

mayor  frecuencia y densidad  corresponden a  la familia Poaceae, predominando la 

especie Cynodon dactylon L., comúnmente conocida como zacate pata de gallo.  

 

 

 

Nombre común Nombre científico Familia 

Diente de león Taraxacum officinale (Web) Asteraceae 

Falso diente de león Sonchus oleraceus L. Asteraceae 

Malva quesitos Malva parviflora L. Malvaceae 

Zacate pata de gallina Cynodon dactylon L. Poaceae 

Zacate salvación Bromus unioloides H.B.K Poaceae 

Zacate Johnson Sorghum halepense (L.) Pers. Poaceae 

Zacate pegarropa Setaria adhaerens L. Poaceae 

Zacate buffel Cenchrus ciliaris L. Poaceae 

Zacate cloris Chloris virgata SW. Poaceae 
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4.1.  Descripción de especies de maleza hospedantes de H.  crudus Van Duzee. 

Familia: Asteraceae 

Nombre científico: Taraxacum officinale (Web) 

Nombre común: Diente de león 

Cuadro 3. Descripción Taraxacum officinale (Web). (Espinosa, F. J. y Sarukhan, J. 1997). 

 

Estructura/ Parte Características 

Ciclo  Anual o perene 
 

Hojas Oblongas dispuestas en una roseta 

basal, sin pubescencia. 
 

Flores Color amarillo de tipo ligulado. 
 

Fruto Aquenio de color café claro. 

 
Raíz Axonomorfa 

 
 

 

Figura 22. Diente de león Taraxacum officinale (Web) 



25 
 

 

Familia: Asteraceae 

Nombre científico: Sonchus oleraceus L. 

Nombre común: Falso diente de león 

Cuadro 4. Descripción de Sonchus oleraceus L. (Villaseñor, R. J. L. y F. J. Espinosa G., 1988). 

Estructura/ Parte Características 

Ciclo Anual  

 
Hojas Alternas, sésiles, con la base abrazando 

al tallo y el limbo alargado. 
 

Flores Color amarillas, se ubican en 

cabezuelas arregladas en panículas 
terminales. 

 
Fruto Equinos de color café rojizo. 

 

Raíz Axonomorfa. 
 

 

 

Figura 23. Falso diente de león Sonchus oleraceus L. 
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Familia: Malvaceae 

Nombre científico: Malva parviflora L. 

Nombre común: Malva quesitos  

Cuadro 5. Descripción de Malva parviflora L. (Espinosa, F. J. y Sarukhan, J. 1997). 

Estructura/ Parte Características 

Ciclo  Anual o bianual de verano. 

 
Hojas Alternas con peciolos largos, orbiculares 

a reniformes. 
 

Flores Color blanco o blanco-rosados. 

 
Fruto Semejante a un disco deprimido 

(quesitos). 
 

 

 

Figura 24. Malva quesitos Malva parviflora L. 
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Familia: Poaceae.   

Nombre científico: Cynodon dactylon L.   

Nombre común: Zacate pata de gallina 

Cuadro 6. Descripción de Cynodon dactylon L. (Villaseñor, R. J. L. y F. J. Espinosa G., 1988). 

Estructura/ Parte Características  

Ciclo Perenne  

 
Hojas Presentan lígulas ciliadas, limbo linear 

lanceolado muy angosto y una 
nervadura media prominente. 
 

Flores Sobre tallos erectos 
 

Fruto Espiguillas  unifloras dispuestas en 2 
hileras a un lado del eje de la espiga; 
fruto de 0.5 a 1 mm de largo, oval y de 

color rojizo.  
 

Raíz  Fibrosa y muy profunda. 
 

 

 

 
 

Figura 25. Zacate grama Cynodon dactylon L. 
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Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Bromus unioloides H.B.K. 

Nombre común: Zacate salvación  

Cuadro 7. Descripción de Bromus unioloides H.B.K. (Espinosa, F. J. y Sarukhan, J. 1997). 

Estructura/ Parte Características  

Ciclo Anual  
 

Hojas Lígulas escamosas y pubescentes 
 

Flores Inflorescencia presenta una panícula 
larga y terminal, espiguillas pediculadas. 
 

Fruto Espiguillas colgantes; las espiguillas 
pediculadas, aplanadas lateralmente,  

con brácteas protectoras, las lemas 
están fuertemente dobladas, glabras y 
terminados en una arista pequeña.  Con 

cinco a ocho semillas de color de color 
verde. 

 

 

Figura 26. Zacate salvación Bromus unioloides. 
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Familia: Poaceae.  

Nombre científico: Sorghum halepense L. 

Nombre común: Zacate Johnson. 

Cuadro 8. Descripción de Sorghum halepense L. (Villaseñor, R. J. L. y F. J. Espinosa G., 1988). 

Estructura/ Parte Características 

Ciclo Perenne  

 
Hojas Abundantes, presenta limbos hasta 50 

cm largo y uno a dos cm de ancho están 
en su base una lígula membranosa. 
 

Flores Inflorescencia en forma de panícula 
abierta y terminal 

 
Fruto Espiguilla sésil más grande que las 

restantes, ovalados, fértiles y con 

pubescencia. La semilla tiene un color 
café rojizo. 

 
Raíz Formada por rizomas extensos, 

horizontales, largos e invasores. 
 

 

 

Figura 27. Zacate Johnson Sorghum halepense L. 
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Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Setaria adhaerens L. 

Nombre común: Zacate pegarropa 

Cuadro 9. Descripción de Setaria adhaerens L. (Espinosa, F. J. y Sarukhan, J. 1997). 

 Estructura/ Parte    Características 

Ciclo Anual 

 
Hoja  Lanceoladas miden de cinco a diez cm 

de largo y de ocho a doce de ancho, 
pilosas en ambas superficies y de color 
verde oscuro. 

 
Flores Están en panículas espigadas, 

cilíndricas, termínales. 
 

Fruto Forma ovoide con un lado plano y el 

otro convexo, es ligeramente arrugado, 
de color café claro. 

 
Raíz Fibrosa, con nudos inferiores. 

 

 

Figura 28. Zacate pegaropa Setaria adhaerens. 
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Familia: Poaceae.  

Nombre científico: Cenchrus ciliaris L. 

Nombre común: Zacate buffel  

Cuadro 10. Descripción de Cenchrus ciliaris L. (Villaseñor, R. J. L. y F. J. Espinosa G., 1988). 

Estructura/ Parte Características 

Ciclo Perene  
 

Hoja  Son comprimidas, lígula ciliada; limbo 
plano, lanceolado. 
 

Flores Inflorescencia es panícula espiciforme 
densa. 

 
Fruto Espiguillas son biflosculares de color 

purpura, se encuentran unidos en la 

parte inferior de la espiguilla. 
 

 

 

Figura 29. Zacate buffel Cenchrus ciliaris L. 
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Familia: Poaceae  

Nombre científico: Chloris virgata SW 

Nombre común: Zacate cloris  

Cuadro 11. Descripción de Chloris virgata SW. (Espinosa, F. J. y Sarukhan, J. 1997). 

Estructura/ Parte Características 

Ciclo  Anual 

Hoja Son alternas, dispuestas en dos hileras. 
 

Flores Inflorescencia consiste de entre cinco y 
quince espigas. 
 

Fruto Cariopsis de contorno fusiforme, 
superficie casi lisa con manchas 

pequeñas y elípticas de color rojizo.  
 

Raíz Fibrosa, con nudos inferiores. 
 

 

Figura 30. Zacate cloris Chloris virgata SW 
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V. DISCUSIÓN 

Reveles et al. (2014) señalan que la maleza representa un riesgo debido a su 

capacidad de albergar patógenos como fitoplasma, además, sus vectores encuentran 

en éstas, un hábitat para su reproducción, desarrollo y mantenimiento. Coincidiendo 

con lo anterior, ya que en el presente trabajo se encontró maleza de las fami lias 

Asteraceae, Malvaceae y Poaceae que hospeda a H. crudus. 

En Gómez Palacio se encontró que nueve especies de maleza son 

hospedantes de H. crudus, vector de fitoplasmas, causantes del Amarillamiento Letal 

de las Palmas, coincidiendo en parte con De León (2017) quien encontró a dichas 

especies en el área urbana de Torreón, Coahuila. Sin embargo De León (2017) 

reporta mayor número de especies hospedantes de H. crudus para el municipio de 

Torreón, Coahuila, 18 especies de maleza perteneciente a las familias: Asteraceae, 

Brassicaceae, Malvaceae, Poaceae y Solanaceae. 

Las especies de maleza identificadas corresponden a tres familias botánicas; 

Asteraceae, Malvaceae y Poaceae, predominando la última familia por tener número 

de especies hospedantes de H. crudus. Se coincide con De León (2017), reporta 

como familia predominante a Poaceae. Asimismo se corrobora lo reportado por 

SENASICA (2016).  

Dentro de la familia Poaceae  se encontró que  Cynodon  dactylon  presentaba 

las mayor número de especies hospedantes de H. crudus, además dicha maleza 

está ampliamente distribuida en la región. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

 En el área urbana de Gómez Palacio, Durango; están presentes nueve 

especies de maleza hospedante de H. crudus Van Duzee; pertenecientes a tres 

familias botánicas: Taraxacum officinale (Web), Sonchus oleraceus L., (Asteraceae),  

Malva parviflora L. (Malvaceae). Cynodon dactylon L., Bromus unioloides H.B.K., 

Sorghum halepense (L.) Pers., Echinochloa crus-galli L., Setaria adhaerens L., 

Cenchrus ciliaris L., Chloris virgata SW., (Poaceae).   

 Se acepta la hipótesis planteada ya que se encontró  H. crudus hospedado en 

maleza de Gómez Palacio, Durango.  

Se recomienda continuar  con este tipo de trabajos de investigación, ya que H. 

crudus es vector del fitoplasma causante del amarillamiento letal de la palma ALP y 

Gómez Palacio es un municipio que utiliza a las  diferentes especies de palmas como 

plantas ornamentales.  
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