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RESUMEN 

Para el campo mexicano uno de los principales factores limitantes son la maleza. 

Dentro de estas se encuentran las plantas parásitas como la cuscuta. Esta planta 

parásita se caracteriza por presentar tallos muy delgados, los cuales penetran en 

los tejidos conductores de su hospedante de donde obtienen agua y nutrientes para 

poder sobrevivir. El género cuscuta es parásita de un gran número de plantas, entre 

ellas plantas de cultivo, frutales, plantas de ornato y maleza. Pueden llegar a 

ocasionar hasta un 80% de las pérdidas de rendimiento y transmitir patógenos como 

virus y fitoplasmas. Para nuestro país de acuerdo a la campaña nacional contra 

malezas reglamentadas de SENASICA – SAGARPA (2012) se reportan seis 

especies de cuscuta: C. indecora Choisy, C. umbellata Kunth,  C. campestris Yunck, 

C. corymbosa C. potosina var. globifera (Ruiz y Pav) Engelm, C. americana Lee. El 

control de Cuscuta spp., se basa en la implementación de diversos métodos de 

control entre ellos control legal, control cultural, control biológico y control químico. 

 

 

 

Palabras clave: Haustorios, Cuscuta, Maleza, Hospedero, Parásita. 
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1. INTRODUCCION 

Se define como planta parásita aquella que obtiene alguna o todas las 

sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo de otra planta. Se conocen 

más de 2500 especies de plantas superiores que viven como parásitas de otras 

plantas. Estas plantas producen semillas y flores semejantes a las plantas que 

parasitan (SAGARPA, 2008). 

La Cuscuta spp., es una maleza parásita, que se desarrolla a expensas de la 

savia de diversas especies vegetales, afectando el buen crecimiento y productividad 

de estas últimas, llegando incluso a provocar la muerte de su hospedante (Giménez, 

1994). 

Las plantas parásitas, entre ellas la Cuscuta spp., compiten con las plantas 

cultivadas por los nutrientes del suelo, agua y luz. Además, sirven de hospedantes 

de insectos y fitopatógenos que dañan a plantas cultivadas. Las plantas parásitas 

también obstruyen el proceso de cosecha contaminando la producción, lo cual lleva 

consigo el aumento de los costos de producción (SAGARPA, 2008). 

Las especies del género Cuscuta son plantas que poseen dos fases: la primera 

que ocurre en el suelo y corresponde al estado latente de la semilla, pasa por su 

estado activo propio para germinar hasta emerger y la otra que corresponde al 

estado parásito, cuando se ubica sobre los tallos y hojas del hospedante , 

extrayendo agua, sales, nitrógeno y carbono que necesita para sus procesos vitales 

(Kramm y Pedreros, 2000). 

De acuerdo a SENASICA Y SAGARPA (2012) a nivel nacional se reportan nueve 

especies de Cuscuta: C. indecora choisy, C. umbellata kunth, C. squamata Engelm, 

C. campestris yunck, C. corymbosa var. Stylosa, C. corymbosa var. glandiflora, C. 

potosina var. globifera. C. americana L. C. boldinghii urb, las cuales son de 

importancia económica por los daños que ocasionan. El manejo de esta planta 

parasita Cuscuta spp., requiere de diversas acciones como son: uso de semillas 

certificadas, labores de cultivo, control biológico y control químico (Giménez, 1994). 
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1.1 Objetivos 

a) Recopilar y actualizar la información referente a Cuscuta spp. 
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2. LITERATURA REVISADA 

 2.1. Origen y distribución  

El género Cuscuta tiene una distribución sub- cosmopolita, no obstante de 

que algunas especies se hayan encontrado en áfrica, Asia, Australia, Nueva 

Zelanda, y Europa.  África, especialmente en la región etiópico – sudanesa, ha sido 

descrita como el lugar de origen de varias especies del género Cuscuta. Sin 

embargo, algunas especies de Cuscuta están ampliamente difundida en  zonas de 

Australia y Estados Unidos de América (Hassawy, 1974). 

Menéndez (2009) menciona que Cuscuta spp., se introdujo como parásito de 

la alfalfa Medicago Sativa L. (Figura 1). 

 

Figura 1. Alfalfa Medicago Sativa L. dañada por Cuscuta spp. 

 

Existen aproximadamente  160 especies de Cuscuta spp., las cual se 

encuentran desde América, Canadá hasta Argentina. Son muy raras en condiciones 

naturales, en las selvas, pero en cambio, se encuentran en potreros, terrenos sin 

árboles, bosques naturales y se han convertido en plagas de cultivos agrícolas y 

plantas ornamentales (Wellman, 1972). 

2.2. Clasificación  Taxonómica 

Dawson (1989) ubica taxonómicamente al género Cuscuta de la siguiente 

manera:  

Dominio: Eukaryota 

   Reino: Plantae 
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      División: Spermatophyta 
        Subdivisión: Angiospermas 
            Clase: Dicotyledonea 
                Subclase: Asteridae 
                    Orden: Solanales 
                        Familia: Cuscutaceae 
                            Género: Cuscuta spp. 
                                          

2.3. Descripción morfológica  de Cuscuta spp. 

Es una planta anual parásita sin raíces y sin hojas (Figura 2);  enredadera con 

vistosos tallos que son  como hilos de color amarillo  a naranja, la cual y se 

reproduce únicamente por semilla (Parker, 1980).  

Las hojas están reducidas a escamas, incoloras y no tiene materia verde. 

Después de la germinación de la semilla emite tallo delgado y largo que depende 

para su nutrición de las materias acumuladas en la semilla, se enrolla alrededor de 

las plantas hospedantes que encuentra, a las cuales ataca con sus numerosos 

haustorios (Figura 3), después de la cual depende de ellas para su nutrición. Si la 

planta parásita Cuscuta spp., no encuentra hospedante muere (Parker, 1980). 

 

Figura 2. La  Cuscuta spp, sobre hospedante (Parker, 1980). 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fnews.g19.ir/post/%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/&ei=MVhhVfWfEY2yogSSsICoCw&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNETvM4Mmc1qvzItqKhb9Q4yZoBIJw&ust=1432528457626074
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Figura 3. Haustorios  de Cuscuta spp. (Rzedowski, 2001). 

La Cuscuta spp., florece durante el verano, sus flores son de color blanco o 

ligeramente violeta, son más largas que anchas, de 4 a 7 mm de longitud, bulbosas 

o no en su porción basal; cáliz membranoso, más largo o más corto que la mitad del 

tubo corolino, lóbulos cortos, anchos, obtusos, solapándose ligeramente hacia la 

base; tubo de corola 3 o 4 veces más largo que sus lóbulos, estos obtusos y 

extendidos; anteras sésiles sobre cortos filamentos, o sobre filamentos tan largos 

como las anteras, laminitas entre los estambres delgadas, angostas, que alcanzan 

la mitad o las tres cuartas partes (Rzedowski, 2001). 

 El fruto es una capsula pequeña, globosa, circunciso (se abre en la parte media 

en forma circular), está rodeada por la corola seca. Las semillas tienen una longitud  

1.5 mm de longitud, oblicuas (Figura 4) de hilo corto. Además,  las semillas, son 

muy numerosas, resistentes, pueden permanecer viables por largo tiempo 

(CESVBC, 2006). 
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Figura 4. Semilla de Cuscuta spp., (CESVBC, 2006) 

 

 

Figura 5. Florescencia de la Cuscuta spp., (CESVBC, 2006) 

 

2.4. Biología y hábitos de Cuscuta spp. 

Las especies del género Cuscuta spp., son plantas anuales que poseen dos 

fases, la primera que ocurre en el suelo, y va desde el estado latente de la semilla, 

pasa por su estado activo propio para germinar hasta emerger, y la otra que 
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corresponde al estado parasítico, cuando se ubica sobre los tallos y hojas del 

hospedante, extrayendo agua, sales, nitrógeno y carbono que necesita para sus 

procesos vitales (Kramm y Pedreros, 2000). 

Las semillas germinan cerca de la superficie del suelo, los tallos se entrelazan 

a manera de hilos, varían en el color de un verde pálido a amarillo o naranja y no 

presentan hojas. El tallo gira lentamente como un hilo hasta tocar el tallo u hojas de 

las plantas hospedantes y comienza a enrollarse alrededor de estas (Ashigh y 

Márquez, 2010). 

Li (1996) menciona que el tallo de la Cuscuta forma pequeños apéndices 

llamados haustorios que penetran los tallos y hojas del hospedante para que de esta 

manera pueda extraer los nutrientes necesarios para su desarrollo. Después de 

haber penetrado en una planta hospedante, el extremo inferior de la Cuscuta spp., 

rompe su conexión con el suelo, mientras que la parte aérea crece rápidamente 

hasta formar una masa fibrosa de tallos. Las plantas de Cuscuta spp., requieren de 

luz para rotar, adherirse a las plantas hospedante y desarrollarse normalmente 

(Figura 6). 

 

Figura 6.Plántula de Cuscuta spp., creciendo en dirección hacia la planta hospedante (CESVBC, 

2006). 

. 
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Cada flor de la Cuscuta spp., forma una pequeña vaina globular con 2 a 4 

semillas. Las semillas de acuerdo a la especie pueden ser capaces de sobrevivir 

más de 20 años en el suelo (Aldaba, 2010).    

Aldaba (2010), mostró que la máxima germinación de diversas especies de 

Cuscuta spp., se producía después de cuatro a seis años en el suelo. Una vez que 

un campo es infestado, el problema de Cuscuta spp., puede presentarse cada año 

y durante mucho tiempo, aún sin producirse nuevas semillas. 

Las infestaciones de Cuscuta spp., reducen el rendimiento e incrementan los 

costos de cosecha. El daño por Cuscuta spp., a la planta hospedera varía de 

moderado a grave, esto va a estar en función del desarrollo del hospedante y en el 

número de haustorios que se encuentren conectados con la planta (Li, 1996).  

SAGARPA (2008) mencionan las características generales de la Cuscuta spp. 

a) Es una planta anual, parásita, sin raíces y sin hojas. 

b) Sus tallos son como hilos de color amarillo o naranja que se enrollan en las 

plantas y las atacan con sus chupones (haustorios) para extraer sus 

nutrientes y poder sobrevivir. 

c) Si no encuentra pronto una hospedera mueren. 

d) Los tallos se ramifican, formando una malla sobre el cultivo y se extienden 

rápidamente a plantas vecinas. 

e) Las flores son de colores blancos o cremas carnosas de cinco pétalos de 2 

a 6 mm de largo en racimos a lo largo de los tallos. 

f) Las cápsulas son globosas y delgadas como papel, producen 2 a 4 semillas. 

2.5. Nombres comunes de la Cuscuta spp. 

Las plantas conocidas como Cuscuta spp.,  son numerosas y probablemente 

conocidas en todas las regiones de América, desde Canadá hasta la Argentina. Sus 

enredaderas se desarrollan y viven en cualquier tipo de planta hospedante. Son 

muchos los nombres comunes con que son conocidas en el mundo, algunos de 

ellos: enredaderas del amor, malezas estranguladoras, hilo dorado, pelo de maleza, 

cabello del diablo, hebra amarilla, bejuco amarillo, bejuco de mona, cabello de 

Ángel, hilo de oro, fideo, cuerda de violín, enredadera y cuscuta (Wellam, 1972). 
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2.6. Distribución a nivel mundial 

DGSV (2013) menciona que existen especies de Cuscuta spp., que son 

nativas en ciertos continentes; sin embargo,  Cuscuta spp., tiende a dispersarse por 

el mundo. Esta planta parásita tiene una distribución sub- cosmopolita, y se puede 

encontrarse en diferentes áreas del mundo infestando plantas cultivadas y maleza. 

Las especies de Cuscuta pertenece a la familia Cuscutácea y están dispersan en  

todas las regiones templadas y tropicales (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Distribución mundial de Cuscuta spp., (DGSV, 2013). 

 

2.7. Distribución nacional  

De acuerdo con SENASICA (2014) el género Cuscuta spp., presenta una 

distribución en gran parte del país, presentándose  infestaciones en el Norte, Sur y 

centro del país (Figura 8). Se le puede encontrar en Aguascalientes, Chihuahua, 

Sonora,   Puebla,   Nuevo León,   Querétaro,  Tlaxcala, Yucatán, Distrito Federal y 
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Zacatecas. Además, se ha localizado en Coahuila, Causando daño a plantas de 

ornato y maleza (Hernández y López, 2013). Se reporta para el estado de Durango 

en el municipio de Gómez palacio y Lerdo, Durango causando daño a jardines 

urbanos y maleza (López et al., 2014). 

   

 

Figura 8. Distribución  de Cuscuta spp., en México (DGSV, 2013). 

 

En Aguascalientes se puede encontrar Cuscuta indecora (Figura 9); Para el 

estado de chihuahua se reportan las especies: Cuscuta indecora, C. umbellata, C. 

squamata y Cuscuta campestris (Figura 10); En el  Distrito Federal se reporta la 

presencia de C. corymbosa var. stylosa y C. corymbosa var. grandiflora (Figura 11); 

para Nuevo león solo se reporta la  presencia de C. indecora (Figura 12); 
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En el estado de puebla se encuentra C. indecora (Figura 13); Querétaro presencia 

de C. indecora y C. corymbosa (Figura 14); En Sonora se reporta a  C. indecora y 

C. campestris (Figura 15); Tlaxcala tiene la presencia de C. potosina var. globifera 

(Figura 16); Yucatán presencia de C. americana y C. boldinghii (Figura 17); en el 

estado de zacatecas tenemos presencia de C. indecora (Figura 18), (SENASICA, 

20014). 

 

Figura 9. Distribución de Cuscuta indecora en Aguascalientes. 
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En el estado de chihuahua se encuentra distribuidas especies del género 

Cuscuta spp. Principalmente en los municipios de Aldama, Buenaventura, 

Camargo, La Cruz, Delicias, Jiménez, Julimes, López, Matamoros, Meoqui, Ojinaga, 

ahumada Rosales y Saucilla (Figura 10) parasitando al cultivo de alfalfa. Cuscuta 

spp., además de reducir el rendimiento y calidad del cultivo, también interfieren en 

la cosecha mecanizada y eleva el costo de la limpieza de la semilla (CESAVECH, 

2014). 

 

 

 

Figura 10. Distribución de C.  indecora, C. umbellata, C. squamata y C. campestris en el estado de 

chihuahua (SENASICA, 2014). 
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Figura 11.  Distribución de C.  corymbosa var. Stylosa y C. corymbosa var. grandiflora en el Distrito 

Federal (SENASICA, 2014). 

 

Figura 12. Distribución de Cuscuta indecora en el estado de Nuevo León (SENASICA, 2014). 
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Figura 13. Distribución de Cuscuta indecora en el estado de Puebla (SENASICA, 2014). 
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Figura 14. Distribución de Cuscuta indecora y C. corymbosa en el estado de Querétaro 
(SENASICA, 2014). 

 

Figura 15. Distribución de Cuscuta indecora y C. campestris en el estado de Sonora  (SENASICA, 

2014). 
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Figura 16. Distribución de Cuscuta potosina var. globifera en el estado de Tlaxcala (SENASICA, 

2014). 

 

 

Figura 17. Distribución de Cuscuta americana y C. boldinghii en el estado de Yucatán (SENASICA, 

2014). 
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Figura 18. Distribución de Cuscuta indecora en el estado de Zacatecas (SENASICA, 2014) 

 

2.8. Distribución estatal 

Estudios realizados por Hernández y López (2013), sobre maleza urbana, 

encontraron una especie de planta parásita comúnmente conocida Cuscuta 

arvensis, la cual pertenece a la familia cuscutácea. 

López y Hernández (2014). Realizaron estudios en el área urbana de la 

ciudad de Gómez Palacio y Lerdo, Durango, encontrando solamente una planta 

parásita Cuscuta arvensis (Figura 19).  
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Figura 19. Distribución de Cuscuta arvensis, en la comarca lagunera 

 

2.9. Importancia económica  

Cuscuta spp., no sólo reducen el rendimiento y calidad del cultivo, sino 

también interfieren en la cosecha mecanizada y elevan el costo de la limpieza de la 

semilla. Las semillas de Cuscuta spp., están totalmente prohibidas al contaminar  

las semillas agrícolas y el forraje del ganado, y están declaradas como malezas 

nocivas en muchas regiones del mundo (Sitkin, 1976). 

En alfalfa se reportan daños de hasta un 35% en la producción y se indica 

que es fundamental poner atención a los  ataques en el establecimiento y desarrollo 

de las plántulas, ya que de no controlarse en esta etapa, las pérdidas pueden ser 

totales (Kram y Pedreros, 2000).  

La Cuscuta spp., es capaz de parasitar varias especies vegetales tales como 

leguminosas forrajeras, papa, zanahoria, acelga, espinaca y malezas como: 

Visnaga, rabona y sanguinaria (Giménez, 1994). 

Las pérdidas agrícolas y el incremento en el costo de la producción causada 

por la Cuscuta spp., son altos y es tan común que los agricultores no conocen 
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cuánto pierden por Cuscuta spp. Estudios reportan que llegan a significar el 42% de 

daño a los cultivos de no controlarse esta planta parásita Cuscuta spp, (INIFAP, 

2014). 

En la región central de Irak, Cuscuta chinensis fue una de las especies más 

comunes en los trabajos 1971-1972, C. chinensis parasitó a 30 especies vegetales, 

15 de las cuales son plantas económicamente importante que incluyen cultivos, 

alfalfa y ornamentales. La alfalfa fue el cultivo más dañado por C. chinensis 

(Hassawy, 1974). 

Las infestaciones de Cuscuta spp., reducen el rendimiento e incrementan los 

costos de cosecha. El daño por Cuscuta spp., a las plantas cultivadas varia de 

moderado a grave, esto va estar en función del desarrollo del cultivo y en el número 

de haustorios que se encuentren conectados con la planta (Ashigh y Márquez, 

2010). 

En Estados Unidos y en especial en California ha sido registrada Cuscuta 

spp., en alfalfa y tomate, aunque ataca otros cultivos como los cítricos, hortalizas y 

plantas de jardín son también parasitados en menos intensidad por Cuscuta spp., 

(Wellam, 1972). 

En los estados de Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Puebla, Querétaro y Sonora, en cultivos de avena, alfalfa, caña de azúcar, cebada, 

maíz, mango, plátano, pastizal y sorgo, se detectaron daños de infestación por 

Cuscuta spp., (DGSV, 2013). 

Se han registrado pérdidas en cultivos de alfalfa que van desde el 30 al 50 % 

como consecuencia del parasitismo de la Cuscuta spp., sobre este cultivo, además 

de los incrementos en los costos de producción causadas por el control de esta 

maleza. La Cuscuta spp., se agarra fuertemente a su hospedante y lo parásita, estas 

voraces plantas son por naturaleza como verdaderas vampiros que chupan o 

succionan el jugo de las ramas, hojas y frutos tanto de las malezas como de 

cualquier cultivo agrícola hospedante (Ríos, 1996). 
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2.10. Cuscuta spp., como transmisor de patógenos 

La Cuscuta spp., afecta el crecimiento y producción  de las plantas y funciona 

también como una fuente de transmisión de virus Fitopatógenos y Fitoplasmas, de 

plantas infectadas a plantas sanas (Agrios, 2008). 

La Cuscuta spp., produce estructuras llamadas haustorios que penetra en la 

planta hospedante y llegan hasta el sistema vascular, en donde se alimentan. Si 

una planta parásita (Cuscuta spp.) crece en un hospedante con virus, este es 

absorbido a su sistema vascular. Si luego la parásita entra en contacto con una 

planta sana  puede transmitir el virus (Aravz, 1998). 

La enfermedad de la espiga de Santalum album fue transmitida a Vinca rosea 

por Cuscuta subinclusa, sospechándose de un organismo similar a micoplasmas 

(Dijkistra and lee, 1974). 

En Vinca rosea y Chrysenthemum carinatum la microscopía electrónica de 

tejidos infectados mostró numerosos cuerpos similares a micoplasmas donde el 

patógeno fue transmitido por Cuscuta campestris (Petre and Ploaie, 1975). 

La Cuscuta spp., es una enredadera parásita cuya fuente de nutrición son las 

plantas verdes con los que desarrolla una conexión vascular. Se ha observado que 

la cuscuta está involucrada en la transmisión de enfermedades a plantas cultivadas 

(Dale y Kim, 1969). 

 

2.11. Descripción de especies de Cuscuta spp. 

Dayan (2001), clasifican sus hospedantes de Cuscuta spp., en acuerdo con 

las siguientes base: a) si es buen proveedor de alimento a la Cuscuta spp., b) 

hospedante donde la planta puede sobrevivir y c) hospedante de soporte o sostén. 

 

2.11.1. Cuscuta indecora Choisy 

Es una de las especies más importantes del género Cuscuta spp., está 

presente en el valle de Mexicali. Afecta principalmente a cultivos como alfalfa y 

algunas especies de malezas como Convolvulus arvensis, Chenopiidium album y 

Salsola Kali. C. Indecora se encuentra distribuida en Norteamérica y Sudamérica y 

se le conoce comúnmente como cuscuta de semilla grande.  
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C. indecora (Figura 20) es una de las especies más comunes en los estados unidos 

y está ampliamente distribuida en el estado de California (Ríos, 1996). 

 

Figura 20. Cuscuta indecora (Ríos, 1996). 

 

2.11.2. Cuscuta potosina (Ruiz y Pav)Emgelm. 

C. potosina (Figura 21) Se encuentra distribuida en zonas con vegetación 

xerófila perturbadora en el norte de Guanajuato y centro de Querétaro a una altitud 

de 1550 – 2100 m.s.n.m. se le ha encontrado en flor de agosto a octubre y con frutos 

de septiembre a noviembre. Algunos hospedantes más comunes de C. potosina son 

Portulaca y Trianthema (Carranza, 2008).  

 

 

Figura 21.  Cuscuta potosina (Carranza, 2008). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://wnmu.edu/academic/nspages/gilaflora/cuscuta_indecora.html&ei=EttnVYXDEoGWsQWOsoHABA&bvm=bv.94455598,d.aWw&psig=AFQjCNHSlIFC_BzQUAo_fMJvS7RX4CC1Kw&ust=1432956007314080
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sq.wikipedia.org/wiki/Cuscuta&ei=qt1nVY_TJImdsAWv7IHwDA&bvm=bv.94455598,d.aWw&psig=AFQjCNHlAOcWhcDMoWyakNDpaPXyRt-9RA&ust=1432956590643685
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2.11.3. Cuscuta campestris Yunck 

Planta herbácea parásita con tallos de más de 1 mm de diámetro, de color 

anaranjado, muy ramificados, lisos o tubérculos, con hojas reducidas a pequeñas 

escamas. (Figura 22). Las flores se agrupan en cimas, son densas y ramificadas, 

con 2 – 4 flores por bráctea que miden 3 mm, la corola de hasta 3 mm, es lisa y 

blanca. El androceo está formado por 5 estambres algo más cortos que los lóbulos 

de la corola, con anteras ovoideas y amarillentas o verdosas. El fruto es una cápsula 

de poco más de 4 mm de anchura que porta la corola en la base (Menéndez, 2009). 

 

Figura 22.  Cuscuta campestris  (Menéndez, 2009). 

 

2.11.4.  Cuscuta corymbosa Engelm 

  Es originaria de Mesoamérica. Su distribución comprende de México a Perú. 

En México está presente en los estados de Baja California Sur, Colima, Distrito 

Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. C. 

corymbosa es una planta parásita de varios metros de largo, con tallos de 0.4 – 1.8 

mm, con escamas muy pequeñas y con inflorescencia corymboso –paniculada. El 

fruto es una capsula pequeña, globosa, rodeada por corola seca; semilla 1 a 4, de 

cerca de 1.5 mm de longitud, oblicuas de hilo corto (Figura 23); (Aravz, 1998). 
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Figura 23.  Cuscuta corymbosa (CONABIO, 2010). 

 

2.11.5. Cuscuta americana Lee 

Cuscuta americana, (Figura 24) bejuquillo o hoja fideo, es una planta parásita 

herbácea anual frecuentes en Cuba, México y Sudamérica. Es una planta parásita 

que se fija en el huésped con estructuras  succionadoras (CONABIO,  2010). 

Su crecimiento es anual en el norte y en el trópico el crecimiento es continuo, 

sus tallos son de color amarillo-naranja de 4 a 6 mm de diámetro, en México se 

tienen reportes de su presencia en los estados de guerrero, Sinaloa, Sonora, 

Veracruz y Yucatán. 

 
Figura 24. Cuscuta americana (Agrios, 2008). 

 

2.11.6 Cuscuta umbellata Kunth 

Es una planta parásita que se encuentra en el desierto de sonora del suroeste 

de los estados unidos. Después de las lluvias del verano, se extiende sobre la planta 

cultivadas en masas enredadas de cuerdas de color naranja (Figura 25); 

(SAGARPA, 2008). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://phytoimages.siu.edu/imgs/pso/r/Convolvulaceae_Cuscuta_corymbosa_30484.html&ei=Im6DVcjVBM_hoATLn6TABw&bvm=bv.96339352,d.cGU&psig=AFQjCNHKfo27M1ZLkaxYIqpEhQ6FKty3cw&ust=1434763136799444
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dcbiodata.net/explorer/results/detail/576&ei=EIyHVe3_D4rXoATuhoW4Bw&bvm=bv.96339352,d.cGU&psig=AFQjCNGtiDQzQgjw1FyOtcRiR4X2t2W5GA&ust=1435032972672698
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Figura 25. Cuscuta umbellata (SAGARPA, 2008). 

 

 

2.12. Factores que favorecen el desarrollo de Cuscuta spp. 

 Entre otros factores que favorecen el desarrollo y dispersión de la Cuscuta 

spp., se encuentran el uso de semilla no certificada, maquinaria agrícola 

contaminada; como es el caso de las cortadoras y empacadoras. En un año sólo 

una pequeña parte de la población total de semillas en el suelo germina, debido a 

que la mayoría de las semillas de Cuscuta spp., son duras y su tegumento es 

impermeable al oxígeno y al agua, por lo que su germinación se inhibe (Li, 1996).  

La temperatura favorable para la germinación y emergencia de Cuscuta spp., 

por otra parte es  de 15 a 38°C, con una temperatura óptima de alrededor de los 

30°C. Sin embargo, las semillas de Cuscuta spp., tienen considerable longevidad 

en el suelo y en almacenamiento seco (Li, 1996). 

Mijatovic (1974) comenta que la germinación de las semillas es muy alto en 

C. epithymum y C. pradani y relativamente buena en C. campestris. La temperatura 

óptima para la germinación es de 20 °C. Para C. epthymum y C. pradani y de 30 °C 

a 33 °C. Para C. campestris. C. lupiliformis y C. monogyna, las cuales pueden 

emerger a profundidades mayores de 10 cm.  

 

2.12.1 Profundidad: 

Las plántulas emergen típicamente desde una profundidad de 1-2 cm. Sin 

embargo, trabajos sobre la biología de C. campestris indican que esta puede 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luirig.altervista.org/schedenam/fnam.php?taxon=Cuscuta+sandwichiana&ei=go6HVbO5NYfToATR14WAAQ&bvm=bv.96339352,d.cGU&psig=AFQjCNGN-SaUYY4Bdb5FiEXTByzovBGUfA&ust=1435033589213168
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emerger a una profundidad de 10 cm del suelo. Si no existe un hospedante 

adecuado a lo largo de 7.5 cm de la planta de Cuscuta spp., esta morirá por falta de 

apoyo (Sitkin, 1976). 

 

2.12.2 Sobrevivencia:  

Si el invierno no es severo, Cuscuta spp., sobreviven en diferentes 

hospedantes como trébol rojo, alfalfa y maleza. Estas plantas parásitas cuando 

ataca a la planta hospedante a través de estructuras llamadas haustorios, se 

insertan en el sistema vascular  de la planta a través de los  cuales consigue  

nutrientes que necesita para su supervivencia. Se trata de una planta fácilmente de 

identificar porque crea una maraña de tallos finos de color naranja que se enroscan 

en la planta hospedante. Al no tener clorofila no puede realizar la fotosíntesis de 

forma efectiva y se hace completamente dependiente de la planta que parasita para 

poder nutrirse y sobrevivir (Loza, 2008). 

 

2.12.3  Latencia:  

Gaertner (1950) menciona que la Cuscuta spp., se puede reproducir sexual 

y asexual. Se encontró que al sur de California, donde la planta producía poco 

semilla, se presentaban numerosos y grandes parches de esta y se observó que 

podía vivir en condiciones precarias en forma vegetativa, pues solo unos pocos 

anillos haustoriales quedaban prendidas de sus hospedantes y de ellos provenían 

nuevos rebrotes. 

Gaertner (1950) Cuscuta spp., se reproduce  por semillas, las cuales se 

produce en grandes cantidades durante todo el verano. La cantidad de semillas 

producidas y el largo del periodo reproductivo es una de las características que 

diferencia una especie de otra. Una vez deshidratada la testa de las semillas entran 

en un estado de latencia, aspecto que puede permitirles permanecer viables por 

largos periodos de tiempo. El primer año germina el 5%; las semillas restantes 

pueden permanecer viables por períodos de 10 a 30 años. Se rompe una vez que 

la testa se hace permeable al agua y al aire, germinando rápidamente. 
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Las semillas de Cuscuta spp., pierden gradualmente su latencia con el tiempo 

en la medida que su tegumento se hace permeable al oxígeno y al agua, algunas 

semillas siempre serán capaces de germinar bajo condiciones favorables. Una vez 

que un campo ha sido infestado por cuscuta, el problema puede presentarse cada 

año y durante un largo periodo de tiempo, aun sin producirse nuevas semillas 

(SENASICA, 2014). 

 

2.13.  Manejo de Cuscuta spp. 

2.13.1.  Control legal 

Cuidando y previniendo la introducción de semillas, de maleza que por su 

importancia económica y distribución se los considera de alto riesgo sanitario para 

el país, en la norma oficial mexicana NOM-043-FITO-1999 se tienen establecidas 

las especificaciones para prevenir la introducción de maleza cuarentenaria a 

México. Donde se destaca Cuscuta spp. Lo que indica que la detección de cualquier 

especie de Cuscuta spp., en embargues de semilla que se pretenda importar a 

México, es sujeto de rechazó. Para reducir los niveles de infestación, en los estados 

donde se lleva a cabo esta campaña, se implementan acciones como la exploración, 

muestreo, diagnóstico y la capacitación a los productores (SENASICA, 2014). 

2.13.2.  Control cultural 

Sin duda alguna, la mejor opción para el manejo de Cuscuta spp., es la 

prevención. Para este caso se logra utilizando semilla certificada de comercios 

reconocidos. Reutilizar el equipo de cosecha contaminada, asegúrese de limpiarlas 

antes de introducirla a otro predio. Evitar Pastorear el ganado, en terrenos 

infestados (Figura 26). Siembra de cultivos no hospedantes por un mínimo de 10 

años: trigo, cebada, avena, sorgo, maíz y algodón. Al germinar la semilla de Cuscuta 

spp., y no encontrar hospedera morirá por inanición. No comprar lotes contaminados 

por Cuscuta spp, (INIFAP, 2014). 
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Figura 26. Delimitar el área de pastoreo. 

. 

El principal medio de diseminación hacia áreas nuevas es mediante las 

actividades humanas. Es más fácil prevenir el establecimiento de Cuscuta spp., que 

erradicarla después de su aparición. Muchos de los hospedante  de Cuscuta spp., 

son silvestres que hacen imposible su erradicación y control (FAO, 2004). 

 

Medidas físicas, como eliminar manchones presentes en predios mediante la 

remosion manual y la quema(figura 27), acequias, canales y caminos (Figura 27) 

donde se encuentra Cuscuta spp., utilice como herramienta una pala u otras 

herramientas. Eliminar manchones presentes en el terreno y mover las partes 

cortadas hacia afuera para que sean quemadas (Figura 27). Para lo cual se puede 

utilizar una lanza llamas casero a base de gas LP o propano (FAO, 2004). 

 

Figura 27. a) Remosión manual, b) Quemado de Cuscuta spp. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sergiolacorte.blogspot.com/2012/04/alfalfa-control-de-malezas.html&ei=Gt90VejmNMeZoQT7_oCACg&bvm=bv.95039771,d.cGU&psig=AFQjCNFDeWI5hZTW7YO73j9JRxE6QpjdRQ&ust=1433808913920793
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Programe cortes de cultivos forrajeros, cuando esto sea posible antes que la 

Cuscuta spp., desarrolle frutos. Con esta medida estará impidiendo la generación 

de nuevas plantas a partir de semilla reduciendo significativamente el banco de 

semillas (SENASICA, 2014). 

2.13.3.  Control biológico 

El control biológico de Cuscuta spp., se basa en dos estrategias: la clásica o 

inductiva. Los enemigos naturales de las malezas, ya sean parásitos o patógenos, 

se pueden usar biotecnológicamente en forma racional para el manejo efectivo, 

económico y sin daños secundarios, por ejemplo en áreas no cultivadas se emplean 

cabras y ovejas para destruir diferentes plantas parásitas como la Cuscuta spp., 

(Sagastegui, 1973). 

Por otra parte en china la aplicación de una suspensión de conidios de 

collectotrichum gloeosporioides para el control biológico de Cuscuta ha resultado 

ser efectivo, La aplicación de hormonas (0.1% ANA) = POINT TOMATOMONE Para 

la inhibición de la formación de haustorios también puede controlar selectivamente 

cuscuta, otros biocontroladores son fusarium tricinctum, Alternaría spp., Geotrichum 

spp., Gloeosporioides spp., (Dawson J.H.1989). 

2.13.4.  Control químico 

Para el control químico de Cuscuta spp., es necesario conocer los productos 

herbicidas y tomar varios aspectos como selectividad, época de aplicación, intervalo 

de seguridad y residualidad. Cualquier parte de la Cuscuta spp., unida al hospedero 

por los haustorios y que haya permanecido activa después del tratamiento químico, 

por pequeña que esta sea, es suficiente para reactivar su crecimiento  de Cuscuta 

spp., (SENASICA, 2014). 

Los herbicidas aplicados al suelo para destruir las plántulas de Cuscuta spp., 

antes que se adhieren a la planta hospedera pueden ser altamente efectivos. Estos 

incluyen al chlorprophan (CIPC), DCPN (clorthal- dimetil), pronamida 

(propyzamida), CDEC y dichlobenil. En muchos cultivos estos herbicidas controlan 

Cuscuta spp., seléctivamente, mientras que diquat y paraquat son los herbicidas 
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más comúnmente utilizados para la destrucción por contacto de Cuscuta spp., en 

cultivos perennes (Gaertner, 1950). 

Paraquat, es un herbicida químico que se utiliza para el control de una muy 

amplia variedad de maleza en más de 100 cultivos, entre ellos los cereales, las 

frutas, las verduras y las hortalizas, en todos los climas, (Figura 28) aplicado a una 

dosis 3-4 lt/ha o en solución al 1% de producto formulado. Después de un pastoreo 

intenso o de un corte y siempre dentro de los 4 días posteriores al mismo, daña 

temporalmente el follaje (Alonso y Peretti, 2000). 

 

Figura 28.  Producto comercial paraquat (Alonso y Peretti, 2000). 

Diquat (Figura 29) aplicado de manera dirigida antes del corte o antes de 

que las plantas de Cuscuta spp., semillen, en  una dosis de 3 a 4 Lts/ha (Dayan, 

2001). 

 

Figura 29. Producto comercial diquat (Dayan, 2001). 

Propizamida (Figura 30) herbicida selectivo, se absorbe por las raíces y se 

trasloca completamente a toda la planta. Impide la multiplicación y el desarrollo de 

las células meristematicas con un desequilibrio fisiológico que provoca rápidamente 
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la muerte de las plántulas que empiezan a emerger. Aplicado a una dosis de 4Lts/ha 

de producto comercial, y con un volumen de agua de 300 Lts/ha (Quiñones, 1991). 

 

Figura 30. Producto comercial propizamida (Quiñones, 1991). 

Pendimentalin (Figura 31) es un herbicida pre emergente selectivo y 

sistemático absorbido por las raíces y las hojas, controla eficazmente la mayoría de 

las gramíneas anuales y principalmente a la Cuscuta spp.,  actúa inhibiendo la 

división y elongación celular en los puntos de crecimiento de los tallos y las raíces, 

aplicado a una dosis de 6 Lts/ha de producto comercial y con un volumen de 300-

400 Lts/ha (Quiñones, 1991). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kenogard.es/product/turbopropyz&ei=AX52Vdy5GYO6ogS8w4PQDw&bvm=bv.95277229,d.cGU&psig=AFQjCNEqzxcrwfX17nAoGd4839TtoFuPGA&ust=1433915245072695
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Figura 31. Producto comercial pendimethalin (Quiñones, 1991). 

Trifluralina, es un herbicida de efecto residual, actúa por contacto presenta 

poco o nulo transporte dentro de las plantas y su selectividad, de aplicación en pre 

– siembra incorporado, el efecto herbicida es sobre las malezas en proceso de 

germinación y emergencia. El producto es adsorbido por las malezas a través de 

las raíces en desarrollo. La Cuscuta spp., muere durante el proceso de germinación 

o inmediatamente de la emergencia, se recomienda de 2 a 4 Lts/ha de producto 

comercial en 200 Lts de agua (Dayan, 2001). 

De acuerdo con (Dayan, 2001) los productos más utilizados para el control 

de Cuscuta spp., son glifosato, paraquat, prowl a dosis de 1 – 2 Lt/ha (Figura 32). 
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Figura 32. Herbicidas más utilizados para control Cuscuta spp (Dayan, 2001). 

 

Saavedra (2002) menciona a los herbicidas clorprofan, trifluralina, 

pendimentalina y paraquat como productos herbicidas utilizados para el control de 

Cuscuta spp., (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Herbicidas para el control de  Cuscuta spp., en los cultivos de las leguminosas más 
susceptibles (Saavedra, 2002). 

 

Herbicida Dosis Cultivos Observaciones (*) 

Clorprofan 

Trifluralina 

Pendimetalina 

Paracuat 10% 

1-3,5 

0.5-1.5 

1-4-6L/ha 

Concentrado soluble 

Alfalfa, tréboles y guisante 

Alfalfa establecida y guisante 

Alfalfa, guisante y soja 

Alfalfa 

 PE y PT 

PSI 

PE 

PT 

    

(*) PSI (preseimbra incorporada), PE, (preemergencia), PT, (postemergencia). 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cesavech.net/#!maleza/c9l3&ei=HLBiVavrFcnZoAS9wIGQAg&bvm=bv.93990622,d.cGU&psig=AFQjCNEbvIGDgPW_b-ScrP78HWwvotmAeg&ust=1432617360517953
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3. CONCLUSIONES 

Las plantas parásitas como la Cuscuta ssp., que se desarrollan sobre diversas 

plantas hospederas compiten por los nutrientes, agua, luz y espacio.  Además son 

transmisoras de patógenos causantes de enfermedades a las plantas cultivadas.  

Se reportan a nivel nacional seis especies de Cuscuta: C. indecora Choisy, C. 

umbellata, Kunth,  C. campestris, Yunck, C. corymbosa  Engelm, C.  potosina  (Ruiz 

y Pav) Engelm y C. americana, L. El manejo de la cuscuta involucra varias acciones 

entre ellas: el uso de semillas certificadas, control legal, control cultural, control 

biológico y el uso de herbicidas. 
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