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RESUMEN 

El complejo México·Cenlroamericano de Polypodium plesiosorum, a decir de varios 

autores, es una mezcla heterogénea de especies cuya delimitación taxonómica no es satisfacto

ria. Con el afán de aclarar algunos de los problemas taxonómicos y de relación infragenérica 

en este grupo de helechos, se llevó a cabo un estudio morfo-anatómico comparativo del espo

rófito adulto. 

Las observaciones de la morfología y de la anatomía del rizoma, de sus escamas, de la 

hoja y de las esporas de las especies del complejo de Polypodium plesiosorum, comparadas 

entre sí y con las hechas en otras especies representativas de grupos O géneros cercanos me

diante un análisis c1adístico, han permitido conocer con mayor detalle las relaciones taxonó

micas y filogenéticas del complejo y reconocer tres especies con valor taxonómico en el grupo 

P. plesiosorum (P. hispidulum, P. plesiosorum y P. rhodopleuron); además, se sei\aló la pre

sencia del grupo P. co/podes (P. arcanum, P. caslaneum, P. colpodes, P. ea/onU y P. flagella

re) y la afinidad taxonómica de P. fraternum, P. kunzeanum, P. pleurosorum y P. rhachiplery

gillm con otros grupos del género u otros géneros. 

Se presenta un tratamiento taxonómico-nomenclatural, la distribución geográfica y las 

afinidades ecológicas de las especies del grupo antes mencionado. 
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ABSTRACT 

The Mexico-Central American Polypodium plesiosorum complex, has unclear taxo

nomical situation. r or that Teason, lo clarify so rne of taxonomic problems in the species and 

infrageneric relation in thi s group of fems, the morfo-anatomical comparative study of the 

sporophyte phase was carricd out. 

In {his work a comparative observations in rhizorne, lhe scales of rhizome, leaf and 

spores of lhe spccics of lhe Polypodium plesiosorum complex, and with other oear representa

ti ve species of lhe genus by meaos of a c1adi stic analysis, have allowed to know a group of 

three species poorly treated: P. hispidulum, P. plesiosorum and P. rhodopleuron (new CQm

plex P. plesiosorum), on lhe other hand, lhe following amnnations can be done: a) one group 

with infrageneric taxonomic value, namely: P. co/podes group (P. arcanum, P. castaneum, P. 

co/podes, P. eatonii and P. jlage//are) and: b) is indicated the taxonomic affinity of P. frater

num, P. kunzeanmn, P. p/eurosorum and P. rhachipterygium. 

A taxonomic description, nomenc1ature status, geographic di stribution and ecological 

affi niti es are presented fo r lhe species of the group above defined . 
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INTRODUCCIÓ 

La circunscripción taxonómica de l género Polypodium L. es muy problemática. De 

él se han segregado diversos géneros, muchos de los cuales contienen elementos heterogé

neos, que no son reconoc idos uni versalmente (Hennipman el al., 1990; Wagner, 1986). 

voniophlebium C. Presl. Marginariopsis C. Chr., Pecluma M. G. Priee, Phlebodium (R. Br.) 

J. Sm. y Pleopellis Humb. el Bonp1. ex Wi lld. son ejemplos de tales grupos entre los que, 

con frecuencia, se detecta la existencia de híbridos intergenéricos (Anthony y Schlepe, 1985; 

Górncz, 1975; Mickel y Beile!, 1987; Wagner y Wagner, 1975) que ponen a prueba los con

ceptos taxonómicos vigentes. Dc todas fonnas, los estudios taxonómicos en Polypodium (de 

la Sota, 1965, 1966; Maxon, 1903, 1916a,b, c;Price, 1983; Weatherby, 1922, 1939, 1947, 

I-Icnsen, 1990; Windham, 1993, Neuroth, 1996 y Schneider et aL, 2004) muestran la ten

dencia a definir complejos naturales morfológicame nte más homogéneos. 

Polypodium, en su concepción más estricta. se distingue por el tallo rizomatoso alarga

do y ramificado; las hojas con pecíolo surcado en la superficie adaxial y lámina pinnatisecta a 

I-pinnada (excepcionalmente una especie con lám ina simple y tres o cuatro con la lámina más 

dividida) con los segmentos o pinnas no articulados al raquis; las esporas monoletes, con la 

superficie típicamente vcrrugada a tubercu lada, generalmente envuelta por una perina. El nú

mero cromosómico conocido es n= 37. 

El género así definido incluye 110 a 120 especies, la mayoría concentradas en el con

tineOle americano y unas cuantas en el Viejo Mundo (Moran, 1995). Autores como de la 

Sota (1973), Tryon y Tryon (1982), Lellinger (1993) y Moran ( 1995), han co locado a las 

especies de América tropical (sin considerar al grupo de Polypodium vulgare L. que es de 

distribución circumboreal) en varios grupos artificiales, pero discrepan profundamente en la 

delimitación taxonómica de los mismos. Sin embargo, concuerdan en que el complejo P. 

loricellm L tiene su centro de diversificación en los Andes y el resto de los grupos son de 

ori gen México-Centroamericano. De estos últimos, el conjunto de especies carentes de es

camas laminares y con escamas del rizoma no clatradas, incluidas actualmente en el grupo de 

P. plesiosorum Kunze de Tryon y Tryon (1982) o P. plesiosorum y P. dulce Poir. de Moran 

( 1995), han reci bido poca atención. Smith ( 1981), Sto lze (198 1) Y Mickel y Seitel (1988) 

indican que en su definición subsisten problemas de circunscripción de subgrupos natura

les y de especies. A decir de Moran ( 1995), "se compone de una mezcla heterogénea de 
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especies y probablemente es polifilético ... y las especies [cercanamente] relacionadas con 

P. plesiosoru/1/ requieren de mas estudio ya que su delimitación {actual] no es satisfacto

ria". Con el afán de aclarar algunos de estos problemas, en el presente trabajo se pretende 

defi nir que especies forman al grupo de Polypodium plesiosorum, partiendo de aquellas que 

Moran (1995) consideró como "grupo P. plesiosorum" (·P. arconum, ·P. castaneum, P. 

co/podes, P. ea/onU, 'P. feuillei, P. jlagellare, P. fraternum, P. hispidulum, P. kunzeanum, P. 

p/esiosorum, P. pleurosorum, P. rhachipterygium y P. rhodopleuron) por poseer vénulas 

anastomosadas que forman una a cuatro hi leras de areolas anguladas a cada lado de la costa; 

lámina glabra o pelosa en el envés; las escamas de l rizoma no c1atradas, glabras y cápsula 

esporangial general mente glabra, as í como de limitar la circunscripción taxonómica de cada 

una, y la di stribución geográfica y ecológica. 

' Especies incluidas por definición, ya que sc distribuyen ruera del área de estudio de la fl ora mesoarnerieana 
o hun sido descritas recientemente. 
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HIPÓTESIS 

Dado que existe evidencia morfológica para suponer que el complejo Po/ypodium ple

siosonlm (sen su Moran, 1995) constituye un grupo heterogéneo y además. en varias de las 

especies hay problemas de ci rcunscripción taxonómica, entonces, con base a que la distribu

ción de los caracteres distintivos de las especies no son aleatorios sino que siguen patrones 

reconocibles que pueden ser arreglados mediante la aplicación de criterios de supuesta relación 

genea lógica, un estudio comparativo de los caracteres morfo-anatómicos en el esporófito adul

to de las especies en conflicto debe ayudar a resolver que entidades conforman al grupo, sus 

relaciones taxonómicas y filogenéticas con otros grupos o géneros cercanos y se JX>drá llevar a 

cabo en ellas un tratamiento taxonómico. 

OBJETIVOS 

Resolver los problemas taxonómicos, nomenclaturales y de delimitación de taxa en 

el complejo Polypodillm plesiosorum. 

Con el estudio de las especies del complejo de Polypodium plesiosorum se pretende: 

1) Contribui r al conocimiento estructural del género PolyjXJdillm. 

2) Mediante estudios comparados de la morfologla, anatomla y palinología, de las 

especies del grupo PolyjXJdium plesiosorum se pretende establecer con precisión 

caracteres y sus estados que puedan usarse para verificar la circunscripción de 

uno o varios grupos naturales. 

3) Llevar a cabo análisis cladísticos que permitan apreciar tanto las relaciones 

taxonómicas y genealógicas naturales entre las especies de l grupo en cuestión 

como la relación de éstas con las de otros gru pos. 

4) Defini r los limites taxonómicos de las espec ies que se seleccionen como gru po 

natural y resolver en ellas los problemas nomenc1aturales correspondientes a 

partir de la comparación con los tipos y las desc ripciones originales respectivas. 

5) Contribuir al conoc imiento de la di stribución geográfica y de algunos aspectos 

ecológicos de este conjunto de espec ies. 



MÉTODOS Y MATERIALES 

1) Trabajo de biblioteca y herbario 

Los nombres y la sinonim ia, las diagnosis originales y la distribución de las especies 

se establecieron mediante consultas a la literatura florística y taxonómica. Se obtuvieron da

las de floras regionales de México, Centro y Sudamérica tales como: Ameneyro el al. (1995), 

Bommer y Christ ( 1896); Conzatti (1946), Haufler et al. (1993), Knobloch y Carre ll (1962), 

Lorea y Velázq ucz (1998), Mickel (1992), Mickel y Beitel ( 1988), Moran y Riba (1995), 

Palacios-Rios ( 1995), Riba et al. (1996), Smith (1981), Stolze (198 1), Tejero-Díez (1998), 

Tejero-Diez y Arregu in-Sánchez (2004), Tryon y Stolze (1993), Vareschi (1968), Wiggins 

( 1980). En el Index filicum de Christensen (1905-1906, 191 3, 1917, 1934), Jarrett (1985) y 

Jonns el al. (1996, 1997), Pichi-Sennalli el al. (1965), se localizaron los nombres y las publi

caciones originales usadas para el análisis nomenclatural de las especies. 

Se revisaron alrededor de 1500 cspecfmenes de herbario en las siguientes colecciones 

institucionales, escogidas por tener los ejemplares tipo o bien un gran acopio de colecciones 

provenientes del área de distribución de las especies del grupo: B, BM, C, CAS, COL, CR, 

ENCB, DS, F, FCME, GH, IEB, INB, IZTA, K, L, MEXU, MICH, MO, MPU, NY, P, U, 

UAM Il, US, VEN, XAL (ver el hu/ex Herbariorum, para consultar las instituciones a partir 

de los acrónimos). Con los datos geográficos y ecológicos obtenidos de las etiquetas, así como 

con los caracteres obtenidos de los ejemplares, se generó una base de datos (Microsoft Office 

Access, 2003 para Windows) [a cua l faci litó su manipulación y edición posterior. 

11) Trabajo de laboratorio 

Ejemplares reco lectados en el campo durante los a~os 2002 y 2003 (depositados en 

IZTA y UAM IZ), así como los seleccionados en el herbario por presentar rizoma y hojas 

con soros, fueron la base para los estudios de la morfología, la anatomla y la palinologla. 

Con la finalidad de llevar a cabo un análisis comparati vo entre las especies componentes 

del grupo Polypodium plesiosorum y de éstas con otras especies externas, se seleccionaron 

varios taxa pertenecientes a grupos de PoJypodium o a géneros que crecen en México y 

Ccntroamérica considerados en la literatura (Moran, 1995; Tryon y Tryon, 1982) como cer

canos al complejo en estudio (Tabla 1). Con ello se pretendió lograr una am plia visión de la 

presentación de caracteres y sus estados del grupo en rev isión. El trabajo comparativo se 



Taxonomía del complejo PolYlJodillm plesio.\'orlll1/ MÉTODOS Y MATERIALES 

div idió, para su mejor comprensión, en cuatro rubros: 1) morfologla y anatomla del rizo

ma, del eje peciolo-<:osta/raquis y de la lám ina; 2) morfologla de las escamas del rizoma; 3) 

palinologia. Con los caracteres recabados se llevó a cabo un análisis taxonómico y filoge

nético por el método de cladismo y finalmente se realizó el tratamiento taxonómico de las 

especies de los grupos seleccionados. 

1) Estudios morfológicos y anatómicos 

El material recolectado se fij ó en solución FAPA (formol 40%, ácido acético gla

cial, ácido propiónico y alcohol al 50%, en proporción 5: 2.5: 2.5: 90) durante un mes. Pos

teriormente se conservó en solución GAA (glicerina-alcohol-agua en proporción 1:2:3) 

para su uso en laboratorio (Johansen, 1940). Para algunas especies, el material estudiado en el 

laboratori o se obtuvo a partir de ejemplares de herbario; en estos casos, fracciones de ri

zoma, peciolo, raquis y/o pinna, se hirvieron en una solución de glicerina -agua 1: I para 

que se hidrataran y postcriormentc se fijaron en solución FAPA. 

1.1) Indumento laminar y el aparato estomático. 

Para observar la superficie ep idérmica se hicieron réplicas negativas de la cara 

abaxial (la mayor parte de las especies en la familia Polypodiaceae son hipostomáticos) de la 

lámina. Las rép licas negativas se obtuvieron mediante la aplicación de un barniz compuesto 

de celulosa acética y resina (Payne, 1968), y se montaron entre porta y cubreobjetos con ge

lat ina para poder observarlas al microscopio óptico. Para describir los tipos de aparatos es

tomáticos se usó la terminología de van Conhem (1973) y de Sen y Hennipman (198 1). 

Se observaron dos o tres muestras de cada especie y se hicieron 50 conteos por cada muestra. 

Los datos se estandarizaron porcentual izándolos para poder compararlos. 

1.2) Estudios histológicos. 

Se hicieron preparaciones mediante la técnica de inclusión en parafina para micróto

mo de rotación de acuerdo con Aguilar Rodrlguez (1998, modificado) (apéndice 111). Cortes 

transversales a 20-25 ~m de grosor de rizoma, peciolo, costa/raquis y segmento laminar se 

tji'ieron con Safran ina-Verde Rápido (Johansen, 1940) para destacar los tej idos celulares (las 

lamini llas se depositaron como referencia en las colecciones de IZTA y UAMIZ). 

5 
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1.3) Patrones de fusión-fi sión de los haces vasculares en peciolo y costa/raquis. 

El número. tipo y ronna en que se fusionan o dividen los haces vasculares a lo largo del 

eje foliar se estudió por medio de cortes transversales a mano alzada; éstos fueron hechos entre 

el filopodio y la base, la parte media y la superior (cerca del primer par dc segmentos) del pe

ciolo. así como en la base (entre el segundo y tercer par de segmentos), la parte media y la su

perior de la costa/raquis. Las secciones se montaron en gelatina-safranina (Aguilar Rodríguez, 

1998). Siempre que fue posib le se analizaron varias muestras de una especie dada o incluso de 

pecíolos del mismo ejemplar con diferentes grosores para descubrir la variabilidad. 

1.4) Escamas del rizoma. 

Estas estructuras se revisaron directamente tanto al microscopio compuesto como al 

estereoscópico. Se estudiaron al menos 10 escamas de dos a tres individuos de cada especie, 

todas tomadas de la región inmediatamente posterior al meristcmo. Las fonnas fueron defini

das tanto con base en las figu ras bidimensionales ejemplificadas en Radford et al. (1974) como 

en el glosario i lustrado de Moreno (1984). Los colores se observaron en fonna empírica, con

siderando la costumbre dispuesta en la literatura (Mickel y Smith, 2004), pero con el auxilio de 

la escala de colores de Munsell Color Ca. (1992). 

1.5) Arquitectura fo liar y patrón de disposición de las vénulas. 

Las hojas se estudiaron directamente de l material biológico herborizado. La fonna 

del perímetro de las hojas se definó con base en las figuras bidimensionales ejemplificadas 

en Radford et al. (1974). Los colores de la lámina se definieron con base en las tablas de 

Munsell Color Co. (1992). Los patrones en que se presentan las vénulas se observaron direc

tamente al microscopio estereoscópico, al hacer pasar un haz de luz a través del tej ido. Sólo 

en aquellos casos en que el grosor del mesofilo de la lámina o el indumento de la misma no 

permitió ver el patrón de disposición de las vénulas, se practicó la técnica de diafanizado, la 

cual consistió en sumergir al segmento o parte de la lámina en una solución de hidróxido de 

potasio al 2 % con hipoclorito de sodio dilu ido al 5 % por 2 a 4 días. Los ténninos y concep

tos de los caracteres en la hoja y venas han sido tomados de Hickey (1973) Y Wagner (1979). 

Se tomaron fotografias para ilustrar las descripciones y se realizaron dibujos en cámara 

clara a part ir de un microscopio óptico Nikon Labophoto-2. 

6 
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2) Estudio de las esporas. 

Se observaron una o más muestras de esporas de cada especie se leccionada para el 

estudio, lanto en el microscopio electrónico de barrido (MES) como en el microscopio 

óptico (MO) con la finalidad de describi r el exosporio, el perisporio, la forma y el tamaño 

de las mismas. 

Las esporas destinadas al MO se prepararon de acuerdo con la técnica de 

Pla ' Dalmau ( 1961), para no dañar estructuras lábiles, de la siguiente forma: las esporas se 

colocaron en una lami nilla de vidrio sobre una gota de Ruyter (adhesivo a base albumina

gl icerinada) . Una vez fijadas las esporas con calor, se lavaron con una gota de alcohol al 

96% que se deja evaporar y se ad icionó una gota de ácido acético glacial. Finalmente, se 

montaron sobre resina sintética y se protegieron con un cubreobjetos. Se observaron de uno 

a cinco ejemplares de cada espec ie y 25 esporas de cada ejemplar. Se midió el diámetro 

mayor, el menor, la altura, asl como la foona y el tipo de ornamentación de la espora. 

Las esporas destinadas al MEB se fijaron 12-24 horas en una solución de gluteral

dehido al 5% y de tetraóxido de osmio al 1-2%; una vez lavadas en solución amortiguadora a 

base de fosfatos (pH 7.2), se deshidrataron con etanol en una serie de soluciones de concen

tración creciente (Fall<, 1980). Se secaron para el montaje sustituyendo el etanol absoluto por 

C~ en un desecador de punto crítico. Posteriormente se dejó evaporar la preparación con las 

esporas en condiciones de temperatura y presión críticas, superiores a 31 0 e y 1070 psi res

pectivamente (Bo12.ola y Russell, 1992). Las muestras secas se montaron en secciones de 

varilla (tocones) de aluminio mediante una cinta adhesiva de doble cara; la cara con la mues

tra fue bailada con carbón evaporado en condiciones de vaclo y luego cubiertas con una capa 

de oro de 10 nm de grosor. Las esporas fueron observadas y fotografiadas en un microscopio 

electrónico de barrido marca Cad Ze iss modelo DSM940A, a un voltaje de 10 Kv, 14 mm de 

distancia de trabajo y a 1400-2000 aumentos; se hicieron ampliaciones de 5000 aumentos 

para ver en detalle la ornamentación de la superficie del perisporio. 

Con los caracteres obtenidos a partir de las observaciones al MEB y MO y la litera

tura preexistente (Devi, 1978; Tryon y Tryon, 1982 y Tryon y Lugardon, 1991), se definie

ron los diferentes grupos morfo lógicos de esporas. Los conceptos que se han usado en la 

descripción de las esporas varían según el autor. Mitui (1977) cons idera cuatro tipos, basa

dos en la estructura de l perisporio y exosporio, mientras que Lloyd (1981) reconoce tres 

tipos de exosporio y cinco de perisporio, en tanto que Hennipman (1986) incluye tres tipos 
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básicos, de acuerdo con las particu laridades del exosporio. En este estudio se usaron fun

damentalmente la clasi ficac ión y la terminología de Lloyd (198 1). 

111) Análisis cladístico 

En general, el método de trabajo consistió en la selección de caracteres como resulta

do de los estudios practicados a 35 especies, 13 del complejo de P. plesiosoml1l y el resto de 

grupos y géneros cercanos a Polypodium. Se establecieron los estados de cada carácter al 

someterlos a comparación entre los taxa (de Luna y Mishler, 1996) y fueron cod ificados con 

la fina lidad de ser utilizados en un anál isis taxonómico por el método de cladismo (Llorente 

Bousquets, 1989). 

Polypodiul1I californicum se propuso para ser parte del grupo externo, dado a que esta 

especie pertenece a un grupo hermano e hi potéticamente precursor del grupo bajo estudio 

(Hau fler y Ranker, 1995; Schneider el al., 2004). 

A partir de los estudios llevados a cabo en las espec ies listadas en la tabla 1, se se lec

cionaron un total de 65 caracteres morfa-anatómicos con sus respectivos estados; con los 

taxa y estados de carácter se generó una matriz de datos (tabla V) para ser analizada en el 

programa de cómputo denominado " Phylogenetic Analysis Using Parsimony" (PAUP) ver

sión 3. 1 (Swofford, 1993). Este programa tiene las ventajas sobre otros (eLADOS, PHYLlP, 

I-IENN IG86, elc.) de permitir el uso de caracteres con estados múltiples, no presupone la 

dirección de cambio, ni impone restricción alguna a las reversiones en los estados de un ca

rácter, ya que considera todas las posibles series de transformación con igualdad de posibili

dades. Además, entre otras ventajas, acepta la polarizac ión de los caracteres con base en el 

uso de gru pos externos y no da prioridad a unos caracteres o taxa sobre otros por su posición 

en la matriz (Vi llaseñor y Dávila, 1996). El análisis de la matriz en el programa PA UP se 

corrió en un equipo Mac intosh 180c. 

IV) Tratamiento taxonómico 

Como resul tado de los anál isis anteriores, se obtuvo un grupo natural, compuesto por 

tres espec ies, denominado complejo Polypodium plesiosorum. Las especies de este grupo 

son tratadas taxonómicamente bajo el siguiente esquema: a) a partir de la revisión bibliográ

fica pertinente y de los herbarios se di spusieron los nombres y sus sinónimos, así como la 

citación de los tipos de acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura Botán ica (Greuter 
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et aL, 2000); b) se aprovechó el conoc imiento morfológico para describir a cada taxa; c) los 

ejemplares examinados en los herbarios mencionados auxiliaron tanto a definir la variación 

de cada taxa como su distribuc ión geográfica y eco lógica; d) los ej emplares de herbario 

examinados se pusieron como re ferencia bajo la diagnosis de cada especie en orden geográ

fico de norte a sur y oeste a este, respetando los límites políticos de las provincias en cada 

pais; e) a partir de aq uellos ejemplares georreferenciados o bien, con datos suficientes para 

poder ser georreferenciados, se elaboraron los mapas de distribución. 

En gene ral. la mayor parte de los conceptos morfológicos o anatómicos fueron 

adoptadas de la obra de Foster y Gifford (1974), los ténninos técnicos fueron defin idos 

mediante el diccionario de botánica de Font Quer ( 1979), auxi liado por los glosarios de 

Pérez-Garcla y Ri ba ( 1990), Moreno ( 1984) y Sousa el a l. (1995). 
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Tabla J. Material botánico empleado en los estudios morfo-anatómicos y pal inol6gicos. Orden de las especies en grupos de acuerdo con Moran 
(1995). Colectas de D. Tejero-Diez, a menos que se indique lo contrario. Un idades morfo lógicas de estudio (co lumnas lado derecho): I = Histolo
gía rizoma, pecío lo, lámina. 2= Complejo estomático. 3= Series pecíolo-cosla/raqui s. 4""' Escamas del rizoma. 5= Arquitectura foliar. 6= Esporas 
vistas al microscopio óptico (MO . 7= Esporas vistas a l microscopio e lectrónico de barrido (MEB). 

Ta:n Referencia Un idades morfoló ieas de estudio 
POLYPODIUM 1 2 J 4 5 6 7 
G ru po P. dulce 
P. echinolepis Féc 4207 (IZTA); Méx., Puc .. Zacapoaxtla" Apulco, salto La Gloria X X 

4213 (lZTA); Méx., Puc., Cuetzalan. salto San Andrés X X X X X X 
P. martensii Men. 2179 (IZTA); Méx .• Méx., Ocuilan, P. Nal. Lagunas de Zempoala 

4088 (ENCB, IZTA), Méx., Hgo., Zacualtipán, ca. Zoquizoquiapán X X X X 
Tryon y TryOll (1982), fig. 106.27 X 

P. subpeliolaJum Hook. 4180 (IZTA, UAM IZ); Méx., Méx., Chapa de Mota, ca. Chapa de Mota. X X X X 
4363 ÓZTA, UAM IZ); Méx., Chis., P. Nal. CaMn Sumidero X X X 

Grupo P. loriceum 
P.fa/caria Kunzc 4/96 (lZTA, UAM IZ); Méx., Pue., Zacapoaxtla, Apulco, salto La Gloria X X X X X X 

4351 (lZTA UMIZ); Méx. 08>:., Valle Nacional, ca. Esperanza X X X 
P. sessilifolium Desv. A. Rojas 5420 (IN B); Costa Rica, San José, Dota, km.5 de la desv. aS. G. Dota X 
P. lrueriale Sw. 4186 (IZTA, UAM IZ); Méx., Ver. , Catemaco, ca. Coyame X X X X X X 

4143 (IZTA. UAMIZ); Méx .• Pue .• Cuetzalan, salto San Andrés X 
G r~po P, pJesiosorum 
· P. arcanum Maxon varo tuCanum 4160 (lZTA, UAMIZ); Méx .• Tamps., Ocampo (km 30 entre Ocampo y Tula) X X X X X 

4218 (IZT A, UAMIZ); Méx., Pue., Zacapoaxtla, ca. Zacapoaxtla X 
4230 (IZTA, UAMIZ); Méx., Hgo., km 22 entre Metepec y Tenango de Doria X X X 
4240 (IZT A, UAMIZ); Méx .. Hgo .• Agua Blanca, salto San Pedrito X X X X 
42.50 (IZT A, UAMIZ); Méx., Hgo., Molango, laguna Alezca X 
4253 (IZTA, UAMIZ); Méx., Qm., Landa de Matamoros. desv. a Valle Gpe. X X 
4264 (IZTA, UAMIZ); Méx., Qm., Landa de Matamoros. ca. Agua Zarca . X 
4267 (lZTA, UAMIZ); Méx., Oax. Ixtepej i, km 181 . .5 entre Oaxaca y Las Animas X 
4169 (JZTA. UAMIZ); Méx.. Oax., Ixtlán de Juárez, Km 142 -carretera fed. 17.5 X 

P. arcanum Maxon varo baker¡ (Da- 4364 4365 (IZTA, UAMIZ); Méx., Gro., Heliodoro Castillo, ca. El Carrizal X X X 
venD.) Mickel el Tejero 4365 (IZTA, UAM IZ); ibidem, entre Filo de Caballo v ptO. El Gallo 
· P. castaneum Maxon ex Tejero T. B. Croat 422/3 (MO); El Salvador, Sonsonate., ca. cúspide Cerro Verde X X X X 

Hyde el Lux 4093 (US);' Guatemala, Santa Rosa., ca. Cien~ uill a. X 
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Tabla I (continúa) 
P. co/podes Kunze vaL eo/podes 2074 (IZTA); Méx., Méx., AlmoIoya de Alquisiras, entronque a Ixta¡xm Los Sabinos X 

1/39 (ENCB, rZTA); Méx., Méx .. IXlaJXU1-Sal, km 51 entre Cootcpec 1·1. e Ixtapan X X 
2867 (ENCn , lZT A); Méx., Méx., Zumpahuacán, ca. San Gaspar X 
1/94 (lZTA); Méx., Méx .. Sto. Tomas de los Plátanos. base de la presa X 
4270 (IZTA, UAMIZ); Méx., Oax., Suchixtepec, ca. Pluma Hidalgo X 
4102-4101 (CR, IZTA , UAMIZ); Costa Rica, Guanacaste, P. Na!. Palo Verde X X X 
43 1J (CR, IZT.i\, UAMIZ); Costa Rica, San José. Dota, entre Sta. María y Copei X X 
4160 (lZTA, UA MIZ); Méx., Chis., Ixtapa, Pte. Rio Lajas X X 
4368 (lZTA 1; Méx., Gro., Elcodoro Castillo, camino a Puerto El Gallo X X X 

P. eo/podes Vat. oIigome,.on (H. ChriSl) 43// (CR, INB, IZTA, UAMIZ); Costa Rica, San José, Dota., ca. Copei. X X 
Tejero 
P. ea/onU Baker 4315 (IZTA, UAMIZ); Méx., Ver., Banderilla, a 3 km al E de Banderilla X X X X X X X 

4J/7 itZTA, U AMI Z1~ Méx., VeL, JiloteDCC, ca. El EsauilÓfl X 
·P. feuillei Bertero Han'eys.n. (K); Chile, Talcuhano X 

Levin 509 (P); Chile, sin localidad X X 
A. Donanr49i (K); Argentina, Sta. Cruz (Patagonia), Pt. Maripú X 

P. j1agellare H. Christ 4106 (eR, INB, IZTA, UAMIZ); Costa Rica. Puntarenas., Garabito, P. Nal. Carará X X X X 
41/4 (CR,INO, IZTA, UAMIZ); Costa Rica, San José, Puriscal, ca. San Martín X X X 
C. W. Dodge /6567 (MO); Panamá, Chiriqui, Alajuela, ca. Maddcn Daan X X 
L D. Góme: 467 (CR); Costa Rica, San Pablo Turrubarcs X 

P. f,.alernum Schltdl. el Cham. 4202 (IZT A, UAMlZ); Méx., Pue., Zacapoaxtla, Apulco, salto La Gloria X X X X X 
4145 (lZTA, UAMIZ); Méx., Hgo., Zacualtipán, ca. Carpinteros X X X X X 
4254 (lZTA, UAMIZ); Méx., Qm., Landa de M., km 232 desv. a Valle Guadalupe X 
425~ g ZTA, UAMIZ); Méx., Qm., Pinal de Amoles, km 15 1 desv. a El Ranchito X 
4265 IZTA UAMIZ); Méx., Hgo., Chalpuhuacán ca. Jacala X X 

P. hispidulum Bartlelt E. Manine: &: G. AguiJar /0007 (MEXU); Méx., Chis., Ocosingo, ca. Bonampak X 
H. Tiirckheim 8053 (P); Guatemala, Alta Verapaz, Cubilgui tz X 
4128 (IZT A, UAMIZ); Méx., Chis., Palenque, zona arqueológica X X X 
4129 (IZT A UAMIZ); Méx .• Chis., salto Misol-Ha X X X X 

P. kun:eanum C. Chr. Al. Grayum 8602 (INB); Costa Rica., San José, Puri.scal. Cerro Bola X X 
C. Linderman 2599 (BM); Brazil, Mano Grosso, cascada Cupi n X X 
H. H. Smilh 2564 (L, U); Colombia, sin loe. X X X 
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Ana. 
4/29 (IZTA, UAMIZ); Méx., Qro., Pinal de entre Cadereyta y Pinal A. X X X X 
4JJ2(IZTA. UAMIZ); Méx., Qro., Pinal de Amoles, entre Pinal A. y Jalpan X X 
4/37·4/38 (IZTA, UAM IZ); Méx., Tamps., Gómcz Farias, res. bios. El Ciclo. X X X 
4205·4206 (lZTA, UAM ll)j Méx., Puc., Zacapoaxtla, Apulco, salto La Gloria X X X 
4220 (IZTA, UAM IZ); Méx., Puc., Zacapoaxtla. ca. Zacapoaxtla X X X 
4330 (lZTA, UAM IZ); Méx., Vcr., Maltrata, km 235-carrclcra fed. 150 X X 

X 

Kunze ex X X 

I , , oa. 
Ramanoonhy3348 (lZTA.MEXU);Méx., Ver~ SanArKk'6;TuxtIa,l!'il. bi6I. UNAM X X X X X 
-1> <"'(lIrA, MEXU); ibmn X X X X 

4/93 (lZTA, UAMIZ); Méx .• Pue .• Zacapoaxtla, Apulco, salto La Gloria X X X X 
4228 (IZTA, UAMIZ); Méx .• Hgo .• Tenango de Doria, Km 19 carro estatal 126 X X 
4219b (IZTA. UMIZ); Méx., Hgo., Agua Blanca, salto San Pedrito X 
4U3 (IZTA, UAMIZ); Méx.. , Zacualtipan. ca. Carpi nteros X X X 
4248 (IZTA. UAMIZ); Méx., Alezca X 

Banderilla 

(Fée) Maxon x X X 
X X X 

X 
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RESULTADOS 

Descripción morfo-anatómica 

1) Hábito 

La mayoría de las espec ies del género Polypodium (en su concepc ión más estrecha) 

son hierbas perennes constituidas por un rizoma, a lo largo del cual nacen las raíces en el 

lado ventral principalmen te y las hojas del lado dorsal, dispuestas en dos hileras alternas. 

Generalmente las hojas. constituidas por un peciolo y una lám ina, no presentan diferencia

ción relacionada con la fertilidad. En la superficie abaxial de la lámina se desarro llan los 

soros cuya fo rma generalmente es redondeada u oblonga (alargados en muy pocas espe

cies; Po(ypodium feuiJIei y P. rhachip lerygium entre las aquí estudiadas). Las esporas ger

minan en un medio só lido y fonnan un gametó fito cordado del ti po Drynaria (véase Pérez

Garda el al. (200 1) Y Wcn-Liang y Farrar (1997) para una revisión am plia sobre el desa

rrollo y morfología del gametófi to en los helechos po lipodiáceos). 

El rizoma es alargado y ramificado, en ocasiones tan conspicuo e intrincadamente 

desarrollado que cubre el sustrato cas i por completo. Este rizoma presenta un indumento 

escamoso cuya función está directamente relacionada con la evapo-transp iración como con 

la absorción de l agua (Moran, 2004). En el dorso de l rizoma se d isponen las hojas sobre 

fi lopodios, mientras que en la parte ventral (o incluso en toda la periferia, como en P. fra

lernum) nace un sistema de raíces. 

Las hojas son caducas, al momento de comenzar la temporada de sequ ía (a partir de 

octubre en México y enero en Centroamérica) en los grupos de Polypodiul1I dulce, P. ple

siosorum, P. loricellm y P. vlllgare, deb ido a una zona de abscisión justo en la un ión con el 

fi lopodio; sin embargo, las hojas de las especies del grupo de P. polypodioides son poiqui

lohíd ricas y pueden pennanecer adheridas al rizoma dos o tres temporadas. Además, las 

hojas de las especies de este último grupo presentan un indumento escamoso, mientras que 

en e l resto de las especies son glabras o presentan tricomas catenifonnes. 

Las especies de Polypodium generalmente son epífitas; sin embargo, es frecuente 

encontrarl as sobre rocas o suelo siempre y cuando tengan un sustrato de musgos o una 

gruesa capa de hojarasca, como en el caso de Polypodium plesiosorum. Las especies epifi

tas ocupan tanto el tronco como las ramas primarias bajas, horizontales, del árbol. Las es-
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pecies rupícolas o humícolas pueden viv ir en el sotobosque o en la frontera del bosque. 

Muy pocas especies se encuentran expuestas al sol directamente. 

11 ) Morfología y anatomía vegetativa del esporófito 

1) Raíces 

Los estud ios de este órgano en los helechos son muy escasos. Schneider (1995) rev i

sa comparativamente la anatomía de las raices de algunos helechos, e indica que la familia 

Polypodiaceae presenta un sistema histológico del tipo IV, el cual está caracterizado por la 

presencia de células de paso en la corteza interna esclerenquimática, carácter que comparte 

con otras familias como Davalliaceae, Grammitidaceae y géneros como Elaphoglossum y 

Polystichum. Este autor indica que la anatomla de la raíz puede tener implicación taxonómi

ca a nive l jerárquico superior a la familia, pero no es útil para definir nive les menores. 

2) Rizoma 

El tallo en las especies del género Polypodium es un rizoma. Excepto en algunas espe

cies del grupo de P. polypodioides, se trata de un órgano carnoso. Además de su función es

tructural y de multiplicación vegetativa, aparentemente actúa también como órgano de reserva 

de agua y metabolitos. Con excepción del caso de Pecluma dispersa, la morfología del rizoma 

en las especies estudiadas sigue el patrón del tipo Polypodium (Hovenkamp, 1990); alargado, 

ramiricado y rastrero. El rizoma es de simetría radial o algo dorsiventral, con las hojas articula

das a un filopodio patente. Las ramas se originan en ángulo recto desde puntos laterales situa

dos entre o muy cerca de los filopodios. En la mayor parte de las especies revisadas, el rizoma 

seco es esbelto, de 1.6 a 3 mm de diámetro y alargado, con excepción de Pecluma dispersa, 

Polypodium echinolepis, P. fralernum, P. kunzeanum, P. /riseriale y Phlebodium areola/um en 

los que es grueso (suele sobrepasar los 3 mm de diámetro). Los filopodios. en ténninos genera

les, son visibles sin la ayuda de lupa; cada uno está separado en la hilera correspondiente entre 

1 y 4 cm. Especies como Polypodium arcanum, P. ea/onii, P. jlagellare, P.fraJernum, P. pleu

rosonlm, P. fimi//ei y Phlebodium areola/um presentan en el rizoma, bajo las escamas, una 

capa de recubrimiento de farina cerosa y coloración glauca, de la que carece el resto de las 

especies estudiadas del grupo P. plesiosorum. que son de color verde-amarillento. El rizoma en 

las especies de los grupos Polypodiwll polypodioides y P. vulgare es de color castai'lo oscuro al 

15 



Taxonom ía del complejo Polv{}odium plesio.mrum RESULTADOS 

igua l que en Polypodium C(Walleum, P. kUl1zeanum, P. pleurosorum y P. p/esiosorum varo 

plesiolori. La coloración negra del rizoma, en cambio, es comun entre las especies del grupo P. 

loriceum y en [as del género Goniophlebium. 

El rizoma de las espec ies estudiadas presenta, en corte transversal, una estructura vas· 

cular de tipo dictiostélica, con excepción de Pleopeilis ¡al/m que tiene una estela combinada; 

un haz central con tres o cuatro mcristelas periféricas. Las meristclas están dispuestas en un 

circulo más o menos regular, o bien, en Po/ypodiumfeuillei, se disponen bilateralmente. 

La estructura histológica es relativamente sencilla; una epidermis delgada, regular y 

continua limita a todo e[ cuerpo, excepto donde se une el pie de las escamas con el parénquima 

cortical subyacente (Fig. 2). Bajo la epidermis no se distinguen tejidos mecánicos y domina 

ampliamente el parénquima; células más o menos globoso-anguladas e isodiamétricas, que 

dejan amplios espacios intercelulares (meatos). No hay una diferencia entre el parénquima 

cortical y el medular, a excepción de[ tamaí'lo (mayor hacia la médula) y el límite que se puede 

marcar por la presencia de las meristelas. En laXa tropicales, como Polypodium hispidu/um y 

P. plesiosonun varo rubicwulum. aparecen en la zona de la médula cavernas probablemente 

rnirmccóxenas; el parénquima que limita estas cavernas presenta células con engrosamiento 

lignificado en la pared interna. El parénquima cortico·medular es de tipo acuoso (con grandes 

vacuo las) y se abservan en el interior de las células, en la mayoría de las especies, sólidos 

amorfos tipo almidón, a excepción de Po/ypodium kunzeanum, que presenta cristales p~ smá ti. 

cos cuadrangulares. RO<H·Linder (1990) cita en el género Gonioph/ebium la presencia de gro. 

pos (a islas) de fibras en el parénquima. en número que va de I a más de lOO, dependiendo de 

la especie, aspecto que no se observó en ninguno de los especímenes revisados. 

Las meristelas se presentan en numero variable y aparentemente dependen del grosor 

del rizoma; entre 9 y 17 unidades en las especies revisadas a excepción de Po[ypodium frise· 

riale y P. fralernum que tienen entre 23 y 25. El tamaí\o y forma de cada meristela son varia· 

bIes pero con la misma histología en todos los casos; generalmenle las de menor tamaí'lo son 

circulares y las mayares o b l o ngo~lípticas . Existen algunas meristelas en forma de 8 que repre· 

sentan la fi sión/fusión de ramas. Cada meristela está encerrada dentro de una vaina parenqui· 

mática, formada por una capa cel ular más o menos regular, cuyas paredes interiares están sen· 

siblcmente engrosadas pero no lignificadas (Fig. I B b), con excepción de Polypodium kun· 

zeanum. En contacto íntimo con la vaina se encuentra la meristela. Dos capas api ladas de célu· 

las limitan la meristela; la primera, inconspicua, es la endodennis y la segunda es el pcriciclo. 
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El pcriciclo está ronnado por una capa de células globosas; sin embargo, a los lados del eje 

lonnado por cI xilema, se agrandan e incluso pueden api larse otras dos capas de cé lulas. 

Entre el pericido y los elementos del xi lema se encuentra el tejido noemático, dis

puesto en dos bandas alargadas a cada lado de l eje marcado por las cé lulas del xilema. Este 

tejido está compuesto por una matriz parenquimática en la cual están embebidas las cé lulas 

cribosas; estas últimas, de contorno poligonal y con una luz amplia. En la porción central 

de la meristela se di spone el xi lema exarco a manera de eje, con las cé lulas de protoxilema 

en los extremos y el metaxilema al centro en dos o tres capas (Fig. 1) . 

• .. .. .. 
. ,,1 • 

~ / 
• .. , --• 

Fig. 1. Anatomía del rizoma de Polypodium Qrcanum. (D. Tejero Diez 4218 (IZTA». A.
Anatomía general donde se observa la epidennis (E) y se senala la distribución de las me
ri stelas (a) (30X). 8.- Detalle histológico de una fracción del rizoma (130 X), b= vaina de 
parénqu ima con pared interna engrosada. c.- Detalle de una meristela (200 X), c= endo
denni s. d= peric ic1o. e= xi lema. f- fibras del floema. 
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Taxonomia del complejo PO/Yf)odillfll plesio,wrum RESULTADOS 

Los 1iI0podios son ex tens iones dorsales del rizoma y en el los se sostienen las 

hojas. Gene ralmente los fil opod ios son tan largos como anchos y en un mismo indivi

duo varían sus dimensiones. Cada filopodio presenta en la porción prox imal el mismo 

esquema anatómico que el rizoma, pero hacia la parte distal se obse rva que las meriste

las di sm inuyen en número, se d iferencian en dos tamallos y se di sponen bilateralmente. 

Excepto en Polypodium ¡al/ax, en todos los casos estudiados se di ferencian dos haces 

vascu lares dorsales principales (HYP) y un número variable de pequeMos haces vascu

lares secundarios (HYS), circu lares, dispuestos en forma de U bajo los HYP, aunque en 

el género Pleopeltis éstos se encontra ron en la misma línea que los HYP. Entre la por

ción distal del filopod io y la parte proxima l del peciolo ge nera lmente se da una abrupta 

fu sión de haces vascula res. 

En general , se puede indicar que el rizoma en las especies estud iadas presenta uni

fonnidad estructural, con excepc ión de Polypodium kllnzeanum, donde se di stingue un 

engrosamiento esclerosado del lado proximal en la vaina que rodea a las meristelas; este 

carácte r es compartido por un conjunto de espec ies del grupo de P. /oriceum (Hensen, 

1990) y por dos especies de GoniQphlebillm (Rtkil-L inder, 1990). 

3) Escamas de l rizoma (ER) 

El rizoma, está cubierto en su totalidad por una capas de escamas dispuestas 

con de ns idad diferencial, aunque en ocasiones en Polypodium hispidulum, P. plesio

sorum y P. rhodopleuron es pa rc ialmente glabro, dado que las escamas tienen una 

baja densidad, son hiali nas, adpresas y pronto caed izas. En los gé neros amer icanos de 

la fam ilia Po lypodiaceae las escamas de l rizoma son pelladas y presentan un pie y 

una lám ina con dos auriculas traslapadas en la base (Fig. 2), a diferenc ia del gé nero 

Goniophlebium, de di stri bución asiática, cuyas escamas son pseudope ltadas o basi fi

jaso En ge neral, las ER en las especies del géne ro PoJypodium están simplemente re

costadas o erec tas; s in embargo, en Polypodium plesiosorum, P. rhodopJeuron y P. 

hispidulllm las escamas están adp resas al ri zoma a tal grado que en seco es dificil se

para rl as completamente. El pie de las escamas consta de varias cé lulas, las cuales 

nacen a partir de una invaginac ión de la corteza del ri zoma (Fig . 2a); excepc ional

mente. en P. kunzewlIIm el pie de la escama descansa sobre una evaginac ión. 
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A 

e D E 

;,,'(Jj(.; ............. . 
: ..... '... ............... .. ...----=:>.-

• B F G H 

Fig. 2. Esquemas que muestran la morfología de las escamas del rizoma. A- en corte transver
sal: 1"" corteza de l rizoma, 2"" epidermis del rizoma, 3"" pie de la escama, 4-5 lámina de la es
cama, 4"" cuerpo basal, 5"" cuerpo apica\. B-H- Escamas del rizoma en vista de planta: B- Re
giones; área sombreada"" punto de inserción al pie; 1"" lóbulos auricu lares; 2"" área circumba
sal; 3"" región corporal; 4"" región marginal (NOTA: el ancho de la región 3, 4 es variable). C
ovadoldeltoide linear. D- ampliamente ovada con ápice acuminado. E- orbicular con ápice 
caudado-linear. F- ampliamente ovada con ápice obtuso. a - lanceolada. H- elíptica. 

El estudio de este indumento epidérmico en las especies de l grupo Po/ypodium p/e

siosorllm puso de mani fiesto la existencia de una alta heterogeneidad en ellas. Sin embar

go, es posible diferenciar al menos dos grupos de escamas con atributos más o menos 

homogéneos y otro grupo donde cada especie presenta escamas con característi cas que 

permiten compararlas a las de otros grupos o géneros cercanos a Polypodium. Los dos con

juntos de especies que presenta ER con patrones homogéneos son: 

Tipo PolypodiW1I co/podes (Fig. 3). Las especies Po/ypodiwn arcanum, P. castaneum, P. co/¡xxJes, 

P. eaJonii y P. j1agellare comparten los siguientes caracteres en las ER: carencia de tricomas en 

el dorso del punto de inserción; tamai\o mediano (3 a 8 mm longitud), orbicular-caudicifonnes 

a ovado-lincares, largamente atenuadas, terminadas en un apéndice pelifonne, papiráccas; cel

dillas sin paredes secundarias intennedias, las marginales muy parecidas a las corporales, las 

paredes no esclerosadas.. excepto las circumbasales con un pigmento fCmlgínco a castai'Io

rojizo, la membrana dellumen opaca, coloración de la parte corporal castai\o-rojiza a anaranja

da., que en ocasiones domina a toda la superficie y, coloración tñsica o de fondo, marlil. La 

mayoría de estos carncteres no se comparten con ninguna otra especie analizada. 
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e 

D 

Fig. 3. Escamas del rizoma en el subgrupo de Polypodium co/podes. A, A '- P. co/podes 

(H. H. Smith, /030 (MOl). B, B'- P. arcanum (D. Tejero-Diez 4253 (IZTA». C, C' - P. 
casfanellm (Heyde e/ Lux, 4093 (US»). D, D' - P. ea/onU (D. Tejero-Diez 43/5 (IZTA») . E, 
E'- P. f1agel/are (D. Tejero-Diez 43/4 (IZTAl). 
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Tipo PoJypodillm plesiosorllm (Fig. 4). Las especies Po/ypodium hispidulum, P. ple.sioso

rum y P. rhodopleuron comparten los siguientes caracteres en las escamas del rizo

ma: carencia de tricomas en el dorso al punto de inserción; tamai'\o mediano 3 a 8 

mm de longitud), generalmente de fonna ovada, cortamente atenuadas, terminando 

en un ápice agudo a obtuso (excepc ionalmente en P. plesiosorum las escamas de la 

región del mcri stemo pueden ser lineares con el áp ice agudo, pero nunca con un pelo 

apical), membranosas; celdi llas con pared secundaria interna, las de la región margi

nal con pared distinta en forma y grosor con respecto a las de la región corporal (las 

escamas del rizoma de estas especies tienden a tener una diferenciación de textura; 

menor diferenciación en P. rhodopleuron y mayor en P. hispiduJum), paredes de las 

celdillas nula a levemen te esclerosadas en la porción corporal basal y/o ellumen con 

una pigmentación pardo-castai'la concentrada cerca de las paredes, membrana del lu

men de la celd illa opaca en la región corporal y translúcida en la región marginal, co

loración castai'la, parda en la porción corporal y clara en las partes marginales. Varios 

de los caracteres aquí desc ritos pueden compartirse con algunas de las especies del 

grupo de P. dulce, pero nunca en su totalidad. 

Entre las especies del grupo de PoJypodium plesiosorum (Moran, 1995) con es

camas dist intas a las descritas y, por lo tanto pudieran reubicarse, son: 

a- Polypodium !roternum. Esta es la espec ie más claramente reubicable. El estudio de 

las ER mostró que algunas presentan tricomas en el dorso de l punto de adherenc ia 

(Fig. 5, O); carácter prop io del grupo de P. dulce. Moran ( 1995) indica que este ca

rácter "es dificil de ver" y que es necesario " retirar escarnas o despejar las escamas 

adyacentes que la ocultan". Carácter rea lmente muy variable en cuanto a la canti

dad y ubicación de escarnas que lo presentan, se puede considerar que es constante 

en las espec ies que fonnan el grupo P. dulce. Por la presencia de este carácter y, 

debido a que las ER de csta especie carecen de los caracteres descritos para las es

pecies de los subgrupos P. co/podes y P. plesiosorllm arriba mencionados, se pro

pone su transferencia al gru po P. dulce. 
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Fig. 4. Escamas del rizoma en el subgrupo de Po/ypodium p/esiosorum. A, A'· P. p/esioso
rum (D. Tejero-Diez 4358 (IZTA». S, B' - P. rhodop/euron (D. Tejero-Diez 4193 (lZTA). 
C. C' - P- hüpidlllllm (D. Tejero-Diez 4329 (IZTA). 
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Taxonomía del complejo PolYlx){lium ples;osorllm RESULTADOS 

b- PolYIHulillm l"curtJ.WJrum. Es una especie cuyos caracIeres de las ER (como el tnmafto, 

superior a los 8 mm, el tipo de coloración ambarino-rojizo, la ausencia de una zona 

corporal esclerosada o caslaña y fonna ovado-obtusa), son compartidos con el género 

Phlebodium (Fig. 5, E). Esos caracteres sugieren que no pertenece al grupo P. plesio

sonml, mientras que la ausencia de tricomas en el punto de adherencia y las celd illas 

no cJatradas la alejan de los grupos de P. dulce y P. loricellm. 

c- Po/ypodillm rhachil'lerygillm. Es una especie cuyas escamas de lamarlo pequei'lo 

(menores de 3 mm), textura uniforme; ce ldillas con paredes débilmente lignifica

das, membrana del lumcn transparente, amplia (sin paredes de segundo orden in

tennedias o doble capa) y disposición subestratificada (Fig. 5, A, A'), recuerda a 

las especies del grupo de P. loriceum o bien, a alguna de las especies componentes 

del grupo de P. sqllamalUm (Maxon, 1916 b Y de la Sota, 1966) tal como P. lepido

lrichum. Hay que considerar que el grado de escle rosamiento de la pared de las ce l

dillas es un carácter muy subjetivo para e l observador. Al mismo tiempo, los carac

teres de las ER de P. rhachiplerygiulIl , la alejan de las especies de cualquiera de los 

dos subgrupos descritos en el complejo de P. plesiosorom. 

d- Polypodium kunzeanum. Es una especie cuyas ER presentan celdillas subestratifica

das, las paredes con una banda ennegrecida cont inua y las membranas pigmentadas 

(Fig. 5, B, S '). Para Hensen (1990) esta especie no puede pertenecer al complejo de 

P. loriceum tanto por carecer de celdillas en las ER típicamente clatradas como por 

el tipo de ve nas de la lámina; carácter este último, semejante al tipo Goniophlebium 

slIbauriculatum definido por R&l.l-Linder (1990). De acuerdo a los datos anotados 

para las ER, aunado al área geográfica de distribución (Sudamérica tropical) y los ca

racteres morfológicos en general de la especie (que se discuten a lo largo de este es

tudio), es más sencillo pensar en una re lación con el grupo de P. loriceum -e incluso 

con Goniophlebium- que con el de PolYfXJdium plesiosorum. 

e- Polypodiumfellillei. Esta especie es de posición taxonómica incierta. Aunque no fue 

considerada por Moran (1995) dada su di stribución austral, por definición podría 

fo rmar parte del grupo de Polypodium plesiosorum. Sin embargo, por los datos ob

tenidos en el aná lisis de las escamas, v. g.; ce ld illas di spuestas en forma más O me

nos subestratificada, membrana del lumen opaca, con luz ancha, forma ovado

obtusa, coloración ambarino-rojiza y paredes de las celdillas incipientemente escle-
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rosadas (de nula a heterogéneamcnte esclerosadas) en algunas escamas (Fig. 5, e), 

se puede relacionar esta especie con el gru po de P. Joricellm; como lo han sugerido 

Tryon y Tryon ( 1982). 

, , 

e 

~ A' 
lO ... 

5 mm 

D 

B' ~ 

10 ... 

B 

5 mm 

E 

Fig. 5. Escamas del rizoma en Polypodium spp. A, A'= P. rhachipterygium (D. Tejero·Díez 
4/85 (IZT A». B, B': P. lrunzeanum (c. A. M Lidman 2599 (BM) . C- P. fe uiIJei (A . DonanJ 
492 (K». D= P. jralernum (D. Tejero·Díez 4265 (lZT A» . E= P. pleurosorom (D. Tejero·Díez 
4366 (IZTA)). 
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Con respecto al resto de las especies estudiadas con fines comparativos, llaman la 

atención las siguien tes coincidencias estructurales de las escamas del rizoma: 

a- El enorme parecido estructural de las ER de las especies del género Pleopellis con las 

de las pertenecientes al grupo PoJypodium poJypodioides (cuerpo central clatrado con 

el lumen de la ce ldilla ocluido generalmente por paredes ennegrecidas gruesas, am

plio margen membranoso con celdillas transversales a las del cuerpo central y clatra

das con las paredes de celd illas muy delgadas en color castaño), especialmente con 

las especies que Weatherby ( 1939) agrupó y en menor medida con las del grupo P. 

sqllamalum (Maxon, 191 6 b). La relación ex istente en estas especies ya ha sido dis

cutida (Windham, 1993) e incluso comienza a ex iSlir una tendencia entre los pteridó

lagos a considerarlas como una sola unidad taxonómica (Mickel y Smith, 2004). 

b- La existencia de escamas heterogéneas en las especies estud iadas del grupo de Po/y

podillm dulce. aun considerando la presencia (no universa l) de tricomas en el punto 

dorsal del pie, puede ser un indicador del origen polifilético del conjunto 

4 Hoja 

4.1) Eje pecíofo-costalraquis.- Controversias sobre el origen, relaciones y diversidad de los 

patrones estelares en el tallo y hoja de los helechos se han dado en la literatura (Beck et al., 

1982; Steeves, 1988); Stewart, 1983 y Withee, 1984). Sin embargo, esta diversidad de patrones 

estelares pueden ser útiles en estudios taxonómicos para definir complejos y jerarqulas y se ha 

usado ya para aclarar relaciones en ramilias como Cyatheaceae (Tryon, 1970; Lucansky y 

Withe, 1974), Dryopteridaceae (Wardlaw, 1944) y Aspleniaceae (Saiki et al. 1988). 

Ching (1933) usó los patrones eSlelares del peciolo para definir ciertos taxa en la fami

lia Polypodiaceae de China. Aparte del anterior trabajo, no se han efectuado otros estudios 

comparativos que puedan auxiliar a el ucidar los patrones de los haces vascu lares del peciolo en 

relación con la taxonomla en los helechos polipodiáceos. Entre los eSludios monográficos más 

destacados se encuentra el de de la Sota (1966), qu ien describe con detalle la histología de la 

hoja en las especies del complejo de Polypodium squamalum, así como el trabajo de ROdI

Linder ( 1990) en GoniophJebium. En este último estudio, el autor menciona la presencia de 

cuatro patrones de fusión/fisión de haces vasculares en el sistema pecíolo-raquis. 
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El pecíolo está articulado al filopodio del rizoma por medio de una banda de absci

sión. Las meri stelas del cilindro central de l rizoma, al pasar al filopodio, presentan un proce

so de reducción y diferenciación. proceso que cominúa plasmándose en el eje pecfolo

costa/raquis. El primer indicio de que se está observando el pecíolo es la aparición, en la re

gión cortical , de un tejido mecánico y en algunos casos se nota la ausencia de una zona me

dular. El pecíolo. en corte transversa l, es redondo, con tendencia a aplanarse o acanalarse una 

o dos veces en la superficie adaxial. La epidennis es la capa externa y presenta una cut ícu la 

gruesa; en Polypodium co/podes, P. hispidll/llm, P. plesiosorum, P. SUbpeliolalum tienen 

tricomas simples cateni fonnes O capitados en el canal, sobre todo en dirección acrópeta. En 

la zona cortical se diferencia bajo la epidenn is una banda de 3 a 6 hileras de células de pared 

engrosada que fonnan un tejido mecánico de tipo esclerenquimático (cuyo grado de lignifi

cación varia incluso en la propia especie). Esta banda fonna un cilindro continuo en la mayor 

parte del pecíolo excepto en la parte distal y en la costa/raqu is que suele interrumpirse a la 

altura de las alas foliares. Las fibras de esclerénquima son circulares a pol igonal-redondeadas 

en corte transversa l, con engrosamiento mediano a muy notable de la pared, que en ocasio

nes llega a obl iterar el lumen; se pueden observar en estos engrosamientos canales que co

rresponden a las punteaduras. Esta banda de esclerénqu ima por lo general se desvanece rápi

damente en la parte interna de la corteza en todos los casos estudiados, de tal manera que se 

puede trazar un límite topológico entre la banda y el parénquima, a excepción de Po/ypodium 

kUllzeaflulII, donde se observa además parénquima esclerosado o fibras dispersas en la matriz 

parenquimática. 

El parénquima, entre la parte interna de la corteza y la porción central, está constitui

do por células pri smático-globosas, isodiamétricas, con meatos intercelulares conspicuos. 

Generalmente no se observa material extractivo en su interior o bien éste es escaso y de tipo 

alm idón o, en Polypodium kllnzeanllm, prismático cuadrangular. Alrededor de los haces vas

cu lares. las cé lulas de parénquima fonnan una vaina de una capa celular de espesor más o 

menos un¡fonne. Esta vaina consta de cé lu las cuya pared proximal, la que hace contacto con 

la endodennis del haz vascular, se encuentra sumamente engrosada y li gnificada, atravesada 

por numerosos canales. 

En la base del pecio lo, los haces vascu lares son de dos tipos: a) los haces vasculares 

principales del pecíolo (HVP) que son dos (excepto en P/eope/tis ¡al/ax, que es uno), 

opuestos y ubicados de l lado latero-dorsal del corte; b) y los haces vasculares secundarios 
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(HVS), ausentes en especies europeas del gru po Polypodium vulgare (R5cil·Linder, 1990) 

y en las americanas en Pleopeltisfallax y P. munchii, son de menor tamai\o que los HVP y 

redondeados, se encuentran en numero de I hasta 13 siempre desplazados a posición infe

rior o ventral entre los HVP o, si son varios, en fonna de "U" y entonces limitan una zona 

central o medular de parénquima. Los HVS presentan un patrón hi stológico semejante al 

descrito para las meri stelas de l rizoma. Los HVP varían exclusivamente en la orientación 

del tej ido xilemático y en la distribución de l periciclo y del tejido floemático; en éstos úl

timos, el tejido vascul ar tiene forma de arco ("C") con la concavidad mirando al lado ex

terno lateral y por ende, e l floema y periciclo se encuentran concentrados del lado cóncavo 

(F ig. 6). El protoxilema es exarco y se encuentra más extendido en la punta de l arco dorsal 

que en la punta contraria. 

Fig. 6. Corte transversal en la base del peciolo de Po/ypodium co/podes. (D. Tejero Diez 
4270 (IZTA» ( 130 X). HVP= haces vasculares principales. HVS:::: haces vasculares secun
darios. a= capa hipodénnica de esc lerénquima. b= va ina de parénquima con engrosamiento 
de la pared interna. c= endodermis. d== periciclo. 

A part ir de la base del pecíolo y en dirección acrópeta existe una tendencia a la fusión 

de los l-I VS ent re si. de los J-I VS con los J-IVP y finalmente también lo hacen los dos HVP, 

de tal manera que, al menos en la parte distal de la costa/raquis en la mayoría de las especies 
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se observa un haz vascular de forma más o menos triangular. A lo largo de la región del pe

ciolo costa/raquis en la cual se fusionan los dos HVP cambia la forma (contorno) del tejido 

xilcmático. La fusión de los BVP comienza con la unión de las vainas y de los tejidos perifé

ricos de cada haz vascular y el tejido xilemático de ambos haces se une posteriormente. 

Al tocarse las espaldas proximales del los arcos xilemáticos se fonna inicialmente una 

estructura de contomo tipo X, la cual va cambiando en dirección distal del eje costa/raquis a 

contornos tipo mariposa papilionada, "r ' o yunque. La fonna definitiva en la porción distal de 

la costa/raquis es de hongo. En esta última fonna, el protoxilema siempre es exarco, menos 

diferenciado en las puntas dorsales y con menos proporción de células protoxilemáticas en las 

puntas basa les. Se pueden observar trazas foliares que se separan a partir del I-lVP en la parte 

distal del peciolo y Fundamentalmente a lo largo de la costa/raquis (Fig. 7). 

Fig. 7. Corte transversal en la base del eje costa/raquis de Polypodillm colfXJdes. (D. Tejero 
Díez 42 70 (IZTA)) (200 X). a"" hipodennis.1Y= vai na de parénquima con pared interna engro
sada. c"" pericicJo. d"" metaxilema. e= protoxilema. r- trazas foliares. g= fibras del floema em
bebidas en el tejido floemático. 

Debido a la fusión/fisión de haces vasculares explicada anterionnente, es posible 

observar di stinto numero de haces vasculares a lo largo del eje peeíolo-costa/raquis en las 

especies estudiadas, de acuerdo con el número inicial de los HVS, así como con los distintos 

lugares y formas en que se fusionan (o fisionan), tanto los HVS como los HVP. La presenta-
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ción del número y si tios de fusiónlfisión de éstos haces vascu lares se puede correlacionar con 

posibles grupos taxonómicos, situación ya observada por Ching (1933) en taxa as iáticos. 

Estos tipos en las especies estudiadas son (Fig. 8): 

Tipo 1, Polypodilll1l vulgare; de acuerdo con Rtldl-Linder (1990) las especies europeas del 

grupo P. vllJgare (P. vllJgare y P. someyae) carecen de HVS y presentan dos HVP ini

ciales. que se fusionan hacia la parte media del pecíolo y pennanecen así en dirección 

acrópeta. Entre las especies estudiadas se encontró que PJeopeÜis mllnchii presenta este 

patrón. Pleopel/is ¡al/ax es excepcional en la fam ilia Polypodiaceae por presentar un 

solo haz vascular inicial. 

Tipo 11, Po/ypodium caJifomicum; las especies de este tipo presentan inicialmente dos HVP y 

uno o dos HVS. Se pudieron distinguir tres variantes: en la variante A, los HVP y el 

HVS se fusionan pronto, de tal fonna que en la parte distal del pecíolo y en la costa s6-

lo corre un haz vascular (P. californicum y P.feuil/el). En la variante S, los HVP se fu

sionan en la parte baja y en la parte media-alta lo hacen con el HVS (P. ea/onU, P. co/

podes). En la variante C, el HVS se fusiona en la base del peciolo, pero los HVP se fu

sionan entre la parte media y alta de l pecíolo (P. poJypodioides y PleopeÜis angusta). 

Tipo 111 , Polypodium plesiosorum; este tipo aparentemente es típico de las especies nor

teamericanas tropica les de lámina no escamOsa. Los HVP se fusionan entre la parte 

basal y media-alta del pecíolo y los HVS, 2 a 4 de inicio, se fusionan hacia la por

ción media, finalmente, un solo haz se observa en la parte alta del pecíolo (P. arca

num, P. jlagellare, P. hispidulum, P. martensii, P. plesiosorum y P. rhodopleuron). 

Un caso aparte es P. rhachip/erygium, que presenta dos HVS en la parte media del 

pecíolo, patrón que representa el estado intennedio entre éste y el siguiente tipo. 

Tipo IV, PoJypodium gUlla/um; en este caso, los HVP se fusionan entre las partes media y alta 

del pecíolo, mientras que los HVS, que de inicio son 2 a 4, se fusionan hacia la porción 

media del peciolo y puede o no quedar uno residual. Dos variantes se pueden recono

cer: en la variante A, los HVP se fusionan entre la porción media o alta del peciolo (P. 

afansmilhii, P. fraternum. P. gllllatum, P. /epido/ichum, P. phyrrholep;s, P. plebe;"m, 

P. remo/um) y un HVS residual desaparece en la parte situada entre el peciolo alto y la 

costa/raqui s. En la variante B, los HVP se fusionan la región entre el peciolo distal y 
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costa/raquis proximal, mientras que los HVS lo hacen entre las partes media y alta del 

pecíolo (P. furfllraceum y Pleopellis mexicana). 

Tipo V, Peclllma; en este caso, tanto los HVP como los HVS (que son 2 a 4 en la base del 

pecíolo) se unen en tre la parte baja y la parte med ia del pecíolo (P. dispersa). 

Tipo VI, Po/ypodium sllbpeliolatum; los dos I-IVP se conservan separados a lo largo del pecío

lo y hasta la mitad superior del raquis, mientras que 6 a 12 I-IVS se unen entre si a lo 

largo de la primera mitad del pecíolo y uno o dos corren independientes hasta que se 

fusionan con los ¡-IVP en la parte media superior del raquis (P. echinolepis y P. subpe. 

liolalum). 

Tipo VII, Phlebodium areolalum; en esta especie se observó que la fusión de los dos HVP se 

da entre la parte basal y media de la costa, mientras que 6 a 9 HVS se fusionan for· 

mando una unidad en la parte media del peciolo para desaparecer a lo largo de la por· 

ción media alta del mismo. P. areola/11m y PoJypodium pleurosorum. 

Tipo VIII , Goniophlebilllll arglllllm; los dos HV? se unen en la región media alta del pe. 

ciolo y asl corre a lo largo del eje pero, a diferencia de los tipos similares aquí ex· 

puestos, los HVS, que inicialmente son 7 a 10, se fusionan entre si a lo largo del eje 

pecíolo/raquis hasta que desaparecen en la mitad superior del raquis (Polypodium 

triseriale, P. Icunzeaflum y, según ROdI·Linder ( 1990), Goniophlehium argutum, G. 

meng/zeense y G. laclmoPllm). 

Tipo IX, Goniophlebillm percllsum; en este caso los dos HVP corren separados hasta la 

mitad superior de l raquis donde se unen, mientras que los HVS, al igual que en el 

caso anterior, se van fusionando poco a poco a lo largo del eje hasta que en la mitad 

superior del raqui s el último (o los últimos) se fusionan con el HVP. Según RBd l· 

Linder (1990), se presenta en G. perclLvum, G. demersum. 

Tipo X, Po/ypodium loriceum; es un tipo único entre los tipos de Polypodium estudiados. 

dado que los dos HVP se fusionan en la parte media superior del peciolo (o primera 

parte de l raquis) para fi sionarse nuevamente y recorrer así casi todo el raquis. Los 

I-IVS, inicialmente 4 a 7, se han fusionando a lo largo del peciolo y del raquis hasta 

que el último lo hace eon el HVP en la parte media superior de l raqui s (P. falcaria 

y, según ROdI·Lindcr (l990), P. fraxinifolillm y Goniophlebium l·lIballriculatum). 
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Fig. 8. Patrones en la fusión/fi sión de haces vasculares a lo largo del eje peciolo-costalraquis. Los 
HVP se representan con círculos grandes, los HVS con circulos pequei\os y las trazas fo liares 
con puntos negros. 
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Además de los tipos descri tos por Rtid l-Linder (1990) para Goniophlebium, en este 

estud io se describen otros cinco a part ir de Phlebodium y algunas espec ies en Pleopellis y 

Polypodium. Estos lipos son muy sugerentes desde los puntos de vista taxonómico y fi lo

genético: Polypodium ealOni; y P. colpodes presentan el tipo 11 j unto con P. californicum; 

esta últ ima especie, de l grupo de P. vulgare, grupo con el cual HauOer y Ranker (1995) 

indican que algunas especies del complejo P. plesiosorum tiene una relación filogenética . . 

El resto de las especies de l grupo de P. plesiosorum (Tryon y Tryon, 1982) presentan el 

ti po 111. con excepción de ciertas especies de hoja pinnada (P. suhpetiolalum y P. echino

fepis) que presentan mayor cant idad de HVS y por ello estarían más relacionadas a Phle

bodium. Las especies de l gru po de P. loriceul1J aquí estudiadas y P. kunzeanum presentan 

tipos de fusión/fi sión que corresponden a alguno de los fonn ulados por ROdI-Linder (1990) 

para Goniophlebium. De acuerdo con de la Sota (1966), el gru po de P. squamalum presen

ta el tipo IV, mismo que se observó en P. guuatum y P. plebeium (gru po P. pycnocarpum 

de Tryon y Tryon. 1982); grupos que actua lmente suelen considerarse dentro de la misma 

linea taxonómica (Windham. 1993). 

4.2) Arquitectura de la lámina.-

4.2. 1) División. - La di visión de la lámina en el grupo de Polypodium plesiosorum (Mo

ran , 1995) es variable, ya que ex isten vari os tipos, por lo que en este sentido no consti

tuye un grupo homogéneo. En genera l, ocho espec ies presentan la lámina pinnat isecta 

(P. arCQflllm, P. caslaneum, P. colpodes, P. ea/onU, P. !euillei, P. hispidulum P. plesio

sorum, P. rhodopleuron), dos de las cua les la presentan bas i-pinnada (P. caslaneum y 

P. colpodes) una pinnatipart ida (P. rhachiprerygium), otra semipinnada (P. jlagellare) 

y tres más la tienen pinnada (P. fratemum, P. kunzeanllm y P. p/ellrosorum). 

La lámina semip innada propia de Polypodiumjlagellare es aparentemente un caso 

derivado de la condición pi nnatisecta, dado que sus segmentos son adnatos, sursumcu

rrentes y al microscopio se observa una ala estrecha no herbácea en el raqu is, la cual 

une los segmentos entre sI. Además, la porción apical de la lámina es pinnatisecta, 

condición que la acerca al resto de las espec ies pinnaLiseetas del gru po P. plesiosorum. 

Por otra parte, la lámina en Polypodium fralernum, P. kunzeanum y P. pleurosorum 

es tota lmen te pinnada, con las pinnas basa les cuneadas o redondeado-sés iles. En la ma-
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yor parte de las poblaciones de estas tres últimas especies el segmento apical es con· 

fo rme o levemente subconlo rrne. Esta cond ición hace que estas espec ies seun muy di

símiles al común denominador del grupo. 

Las dos especies de l grupo con lámina pinnati partida son Polypodium ealonii y P. 

rhachipterygium. La primera presenta una vari ación extrema; la lámina xer6fila es pinna

tisecta y recuerda a las de P. arcanum, mientras que en el extremo opuesto, la lámina 

higrófila es pi nnatipartida, semejante a la de Ph/ebodium. P. rhachiplerygium es enton

ces la ún ica especie de las consideradas con hoja pinnatipartida, con segmentos anchos 

un idos por medio de un ala delgada y cuyo par de segmentos proximales presentan un ala 

largamente decurrente sobre el pedo 10, carácter este último que comparte con varias de 

las especies del grupo de P. polypodioides y con Pleope/tis. 

Los ti pos de división de la lámina anteriormente descritas para las especies del gru

po de Po/ypodium p/esiosorum son compartidas en diferentes proporciones con otros 

gru pos del prop io género y con Olros laxa hermanos. De la revisión de l tipo de división 

de la lámina en todas las especies de Polypodium, se deduce que la lám ina pinnatisecta 

es el común denominador, ya que lo presenta el 75 % de las especies: todo el grupo de 

P. vulgare. de distribución borca l y, entre las especies neotropicales, el 80 % de las es

pecies del gru po P. polypodioides-squamatum (en este grupo se encuentran 3 ó 4 espe

cies pinnado-pinnatifidas a 4 pinnadas) y el 65 % del grupo de P. loriceum. En el gru po 

de P. dulce, la tendencia es contraria; sólo 10 % de las especies son pinnatisectas. 33 % 

presentan la lámina semipinnada (pinnada sólo entre la cuarta parte y la mitad basal de 

la lámina) y el resto de las especies (57 %) tienen la lámina totalmente pinnada. Por lo 

ante rior, se podría suponer que el carácter de lámina pinnatisecta que presentan las es

pecies del grupo en estudio es una condición básica compartida con el grupo de P. vul

gare y en parte con el grupo P. polypodioides-squamalllm, mientras que aquellas espe

cies con lám ina semipinnada y pinnada (como P. froternum) eslán mas estrechamente 

relacionadas al grupo de P. dulce y P. loriceum. 

Entre los casos especiales se encuentra Polypodium kunzeanum que, además de pre

sentar la lámina pinnada. es la ún ica especie en América con las pinnas articul adas al 

raquis, ca rácter tipico de l género as iático GOlliop¡" ebium (RBdI-Linder, 1990). 
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4.2.2) Segmento apical.· La región distal de la lámina varía de acuerdo con los patrones 

de di visión de la hoja mencionados. Entre las espec ies de l grupo de Po/ypodium plesio· 

sOrllm se encuentran tres formas bás icas de l ápice lam inar: conformado, subconfonna

do y gradual. La presencia de un segmento apical conformado, generalmente sésil o 

con un pec iólulo, es una condición relegada a las especies de hoja totalmente pinnada 

tales como Polypodium lriseriale del grupo P. loriceum; P. fratern um, P. kunzeanllln y 

P. pleurosorum en el grupo de P. plesiosorum y P. echinolepis en el grupo de P. dulce 

(Moran , 1995). En algunas de estas últimas espec ies se presentan poblac iones con un 

segmento apical intermed io con el ápice subconformado. 

El ápice lam inar subconfomle consiste en que el segmento apica l es lo bastante lar· 

go como para compararse con los segmentos laterales, al menos los distales, pero en su 

base se presenta(n) algún(os)16bulo{s) lateral(es) . Este último ti po de segmento ap ical, 

es el común denominador en las espec ies del género Polypodium y Phlebodium. De 

acuerdo con Tryon (1964), a partir de este tipo de ápice se pueden originar por reduc

ción las hojas simples que se presentan en Pleopeltis y otros géneros de Polypod iaceae. 

Probablemente esta tendencia esté ejemplificada en la variación de la lámina de Po/ypo· 

dium feuillei y Phlebodium areo/a/um (Tryon y Tryon, 1982; Looser, 1951) entre las es· 

pecies estudiadas, especies de lámina pinnatisecta con ápice subconforme, pero que tie· 

nen poblac iones (o ejemplares) cuyas hojas son simples. 

La lámina con áp ice graduado es una condición frecuente en las especies neotropi· 

cales de Polypodium y géneros cercanos. Entre las especies pertenec ientes a otros gru· 

pos o géneros, se observó este tipo de ápice en Polypodium californicum, P. falcaria y 

en el género Pecluma. Aparen temente, varias de las especies del grupo P. vu/gare pre· 

sentan esta condición, al igual que los representantes de hoja pinnatisecta del grupo P. 

loriceum. Sin embargo, muchas de las especies del gru po P. plesiosorum, P. dulce y P. 

polypodioides tienen una condición plástica, ya que presentan individuos con ápice 

grad ual o subconforme en forma indistinta. 

4. 2.3) Margen.· En las especies consideradas por Moran (1995) como pertenecientes al 

gru po Po/ypo(/illm plcsiosorum, genera lmente el margen es muy homogéneo. Con ex

cepc ión de P. eafonii y P. rlUlchipferygium, todas las especies presentan el margen cre

nado o cren ul ado; este carácter se puede presentar indistintamente en todo el segmento 
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o só lo en la mitad distal. En ocasiones es casi inconspicuo o bien puede estar muy pro

nunciado e incluso formar lóbulos en el margen acroscópico de los segmentos proxima

les, como en P. anisomeron varo elongalum (= P. plesiosonun varo p/esiosorum). La 

condición de margen crenado aparentemente es el común denominador en el género, ya 

quc también aparece en algunas espec ies del gru po P. vulgare, en la mayoría de los 

grupo P. polypodioides y en varias especies de los grupos P. dulce y P. loriceum. 

Por el contrario, entre los helechos po lipodiáceos no es común la presencia de un 

margen entero a repando. Este carácter es propio de los géneros Ph/ebodium y Pec/u

ma, pero se puede observar en algunas especies de P/eopeltis, en otras gru po Polypo

dium dulce y en P. rhachiplerygium y P. ealonii del grupo bajo estud io. 

De igual fonna, el margen dentado, aserrado o biserrado no es común entre los 

helechos polipodiáceos. En el caso del gru po Polypodium p/esiosonml, no se observó 

en ninguna de las especies; sin embargo, entre las especies estudiadas lo presentan P. 

califomicum (grupo P. vulgare) y P. subpetiolalum (grupo P. dulce). 

4.3) Di sposición de las vénulas (venas secundarias).- En Po/ypodium y géneros cercanos el 

sistema de venas (las derivadas a partir de la costa o vena principal media de la lámina o seg

mento) de la lámina adulta se caracterizan por ser catádromas. Así, en una vénula, la primera 

ramificación será la venilla (o rama) férti l (rf). Los patrones de división, fusión o reducción de 

las ramas fértiles y estériles de una vénula en las especies estudiadas se caracterizan por pre

sentar variación gradual que va desde las vén ulas abiertas (o libres) hasta las anastomosadas 

(cerradas, reticu lares) y, estas últimas, en varios niveles de complej idad al fonnar di stintos 

tipos de areolas anguladas (gonioneboide) (Fig. 9). 

La fonna en que se disponen las venas en los helechos ha proporcionado infonna

ción taxonómica, aunque Wagner (1979) advierte de las dificultades en el análisis de las 

venas reticuladas debido a la plasticidad de las mismas. En el caso de la familia Polypodia

ceae, el sistema de venas presenta tal diversidad de patrones que han servido para estable

cer distintos grupos y géneros (Presl, 1836; Maxon, 1916 b; Ching, 1940; Copeland, 1947). 

Sin embargo, sólo se han publicado algunos ensayos (Christensen,1928; Tindale, 1960; de la 

Sota, 1963, 1966; Hetterschcid y Hennipman, 1984; Mitsuta, 1984; Hensen, 1990 y Rtledl

Linder, 1990) donde se di scute la relación entre los patrones en que se di sponen las venas y 

sus implicaciones taxonómicas y/o evolutivas. 
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Fig. 9. Ni veles básicos de complej idad en la disposición de las vénulas. A) Vénu las libres o 
abiertas; VP:::: vena primaria del segmento, VS= vénula o vena secundaria, RF= rama fértil 
(1), RE:::: ramas estériles (2,3, 4); 1,3 ramas catádromas; 2, 4 ramas anádromas. B-O) Ti
pos de aréolas costales férti les. B) Aréola pentagonal, por la unión en ángulo agudo de las 
ramas 3- y 21 de dos venas secundarias contiguas; VE= venilla excurrente. C) Aréola hexa
gonal por la unión en ángu lo recto de las ramas de dos venas secundarias contiguas; pre
senla dos ven illas excurrentes. D) Aréola poliangular, por la unión en ángulo obtuso de las 
ramas de orden superior de dos venas secundarias contiguas. 

En los trabajos innuenciados por las ideas de Presl (1836), Polypodium se definía 

por poseer venas libres en tanto que Goniophlebium por tenerlas anastomosadas ronnando 

aréolas anguladas. En América., los grupos de Polypodium loriceum, P. plesiosorum (Mo

ran, 1995), P. squama/um (de la Sota., 1966) y el género Phlebodium fueron ubicados de

ntro de los helechos gonioneboides. Los grupos de Polypodium dulce, P. vulgare, P. pyc

lJocarpum y el género Pecluma fueron considerados como pertenecientes a en Polypodium 

debido a que tienen las venas libres. 

Un análi sis comparativo entre las especies del grupo bajo estudio y con las especies 

seleccionadas de grupos y géneros cercanos (tabla J) pennitió observar que la distribución 

y forma de las vénulas es muy hetcrogénco. Al menos se pudieron estab lecer los siguientes 

tipos y sus patrones: 
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Tipo 1, Venas secundarias libres; aparentemen te esta condición es comun entre las especies 

del género Polypodium norteamericanas, pero no está presente en las especies suda
mericanas (especfficamente el gru po de P. loriceum junto con P. kunzeanum, P. feui
/le; y especies cercanas). 

Entre las espec ies norteamericanas de Polypodium es el tipo comun, tanto en 
el grupo de P. vulgare como en los grupos de P. dulce y P. pycnocarpum (sensu 
Tryo n y Tryon, 1982), que se di stribuyen desde Canadá, hasta Centroamérica. El 
sistema de vénulas en estos grupos de Polypodium fo rma un patrón pectinado 
con respecto a una vena principal que corre a lo largo de cada segmento. Cada 
una de estas vénulas es de tipo simpódico (anisótoma sensu Foster & Gifford , 
1974) o di cótomo-simpódico, donde las ramificaciones son ahernas, ascendentes 
y rorman un ángulo agudo con respecto a l eje princ ipal. En estas vénulas, la 
primera ramificación es la di stal , con e l crecimiento limitado; forma lo que será 
la venilla o rama fértil , dado quc en e l ápice surge la matri z esporangial. Gene
ralmente las ramificaciones subsecuentes (dos o tres en la condición básica) se 
alternan y llegan cas i hasta el margen (Fig. 10). 

El sistema abie rto simpódico de venas descrito puede dar origen por una parte a 
vénulas simples por reducción del numero de ramas, tal como se observa en el gé
nero Pecluma. Por ot ra parte, puede observarse que dos ramas de vénulas conti
guas no rértiles con rrecuencia coincidan y rormen aréolas que encierran a la veni
lIa rértil , ta l como ocurre en varias especies de los grupos de P. dulce y P. vulga
re. Esta tendenc ia de anastomosis se da genera lmente cuando la segunda rama se 
une con la tercera veni ll a o rama de una vénu la contigua . El resultado es la ror
mación de aréolas pentagonales (Fig. 9 B). Entre las espec ies caracterizadas por 
tener vé nulas libres, es posible señalas ejemplos donde los pasos anteriormente 
desc rito para la rormac ión de aréolas se presentan: en rorma incipiente se observa 
en P. californiclJm; en P. f raternum existen ejemplares con vénu las mixtas [libres 
(p. ej. Tejeru-Díez 43591 ZTA) o anastomosadas (p. ej . Tejero-Diez 4245 IZTA)1: 
en P. echinolepis casi siempre son anastomosadas. 
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Fig. 10. Venas secundarias libres en subniveles de complejidad. A) Polypodium ca/ifomi· 

Cllm (González s.n. (IZTA». B) Esquema: VP== vena principal; VS= vénula o vena secun· 
daria; rf= rama o venilla fértil ; 1·3= ramas o ve ni llas catádromas, 2·4= anádromas. C) P. 
plesiosorllm (D. Tejero·Dfez 4206 (IZTA». O) P. frare mum (D. Tej ero-Dfez 4359 (1Z· 
TA». E) P. longepinulolum (D. Tejero·Dfez 4068 (lZT A» . F) P. subpetiolalum (D. Tejero· 

Díez 4363 (IZTA». G) Polypodium plebe;u", (D. Tejero·Dfez 4/94 (IZTA)). H) Pleopellis 

l allax (D. Tejero-Díez 434 7 (IZTA». 1) P. alan-smilhii (D. Tejero-Diez 4074 (IZTA» . J) 
PecJuma dispersa (D. Tejero·Díez 434/ (lZTA». K) Polypodium marrensii (D. Tejero· 

Díez 4088 (IZTA)). L) P.lar/araeeum (D. Tejero-Díez 4355 (IZTA». 
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El grupo de Polypodillm plesiosorllm representa entonces el lado extremo de la tenden

cia anterior; en sus especies es común que las venas se encuentren anastomosadas. 

Tipo 11 , Aréolas costales fértiles (ACF) o primarias: este tipo de areolas se forman cuando 

las ramas pares e impares estériles de dos vénulas contiguas se unen y encierran en su 

interior a la venilla fértil. 

Como se discutió en el punto anterior en las especies del grupo de P. vulgare son raras 

las anastomosis de las vénulas, mientras que en la mayoría de las especies del grupo de P. 

dulce se foonan algunas areolas en los segmentos e incluso, algunas especies presentan in

dividuos o poblaciones con vénu las anastomosadas. En el grupo P. plesiosorum, todas las 

especies presentan segmentos con venas anastomosadas y las vénulas libres están restrin

gidas a la parte distal de los segmentos. Por tanto, la presencia de areolas simples es una 

característica común en las especies del grupo de P. plesiosorum. 

Las areolas costales fértiles en el grupo de Polypodium plesiosorum y sus congéneres tie

nen detalles dignos de tomarse en cuenta (Wagner, I 979) y, para su mejor comprensión y 

estudio, aqu í se han dividido por el tipo de ángulo que foona la unión de las ramas late

rales (que a su vez de¡x:nde del nivel de división de la rama) (Fig. 9 B, C, O). 

a- Penta-angulares (Fig. 9 B); unión en ángulo agudo de la rama 3& y 2· de dos vénulas 

contiguas, generalmente con una ramilla excurrente. Este tipo de fusión de venillas 

se puede considerar como la más senci lla, si consideramos que se presenta también 

casua lmente en especies con venas libres. Este tipo de aréola es una constante al 

menos en P. plesiosorum, P. rhodopleuron y P. hispidulum. La unión descrita foona 

aréolas pentagonales muy altas, dado que los ápices de las venillas suelen tocarse cerca 

del margen y encierra a la rama fértil. En estas especies. las ramas de las vénulas JX>Ste

riores a las de la unión generalmente son indivisas, libres y suelen extenderse hasta 

muy cerca del margen. La ACF pentagonal es también propia del grupo P. loricellm, 

representada por los ejemplares estudiados de P· falcaría '1 P. triseriale. 

b- Mixtas (F ig. 9 C): son aréolas penla- y hexa- (o hepta)-angulares por unión en ángu

lo recto de las ramas tercera ó quinta y segunda ó cuarta de dos vénulas contiguas, 

generalmente con dos a tres ramillas excurrentes. La presencia de aréolas con dis

tinto numero de ángulos en un mismo ejemplar representa otro modelo de fonna-
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ción de una aréola. Para que existan aréo las con seis o siete ángu los, las vénulas no 

deben te ner eje dominante como en el caso anterior. Estas vénulas, esencialmente 

dicótomas (o isótomas. sensu Foster & Gifford, 1974), forman rami llas de segundo o 

tercer orden, siempre con grosor de menor calibre y formando ángulos agudos a rec

tos. Las areolas pueden formarse tanto con la rama primaria de dos vénulas contiguas 

(aréo la pentagonal) o con la combinación de ramas y ramillas de orden superior 

(aréo la 6-7 angu lares). Las aréolas presentarán entonces dos o tres ramillas excurren

tes. En el grupo de P. p/esiosorum se presentan en las especies ligadas a Po/ypodium 

co/podes (Tejero-Díez y Pacheeo, 2004 a); P. arcanum, P. caslaneum, P. co/podes, 

P. ealol/ii y P. j1agellare. 

c- Po liangular (Fig. 9 D): unión en ángu lo obtuso de las ramas quinta o superiores y 

cuarta o superiores de dos vénulas contiguas, generalmente con cuatro o más rami 

ll as excurrentes. Para que exista este tipo de aréola, las vénulas se di viden dicotó

micamente. La unión de las ramas de este tipo de venas secundarias forma aréolas 

de 8 a 12 ángu los (con multitud de ramas excurrentes). Este tipo de aréolas se pre

sen tan tanto en Po/ypodiul11 p/eurosorom y en Ph/ebodium como en las especies 

sudamericanas P. kJUlZeallllm y P. felli/lei. También se encuentran en el grupo de 

Polypodiwn squama!JIm, representadas en este estudio por P. pyrrholepis, P. cryp

locarpon, P. lepidolrichllm y en el género P/eope/lis. Lo anterior sugiere que el ca

rácter pudiera presentar un paralelismo en e l desarrollo de la vénula. 

Tipo 111 , Aréolas discoides (AD) o secundarias: son aq uellas que se forman entre las ACF 

y e l margen; como producto de anastomosis secundarias de las ramas superiores de la 

ACF. Dependiendo de l tipo de dominancia del eje de la vénula pueden ser api ladas o 

alternas con respecto a la ACF. A su vez, pueden o no contener internamente una ve

nilla y ésta puede o no ser fértil (Fig. 11). La presencia en un segmento de este tipo 

de aréolas probablemente está correlacionado con el aumento en la superficie fo liar. 

Se identificaron dos ti pos: 

a.- Aréolas discoides alternas (ADal). Cuando las aréolas se forman a panir de vénulas 

con patrón dicotómico de división, entonces las ramas primarias tienen múltiples 

div isiones, produciendo rami llas más delgadas. Las aréolas en este caso se forman a 

partir de ramillas de segundo o tercer orden y por tanto se disponen en forma alter-
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na (o azarosa) con respecto a las ACF. Una particularidad de este tipo de aréolas es 

que carecen de una rama excurrentc inlema (a excepción de Polypodium lrunzeanultl, 

Fig. 12 E) Y por tanto son estériles (A DE) (Fig. 12 C. D. F). Este tipo de aréolas dis

coides son casuales o irregulares a lo largo de l segmento en P. arCanllltl, P. casta

neum, P. ea/onii, P.j1agellare y P. coJpodes, mientras que en P. ea/onii, P. pleuroso

nlm, P. kunzeanllm y PhJebodium con el común denominador, aunque el número de 

hileras es variable (Fig. 12). En todos los casos estudiados, las aréolas discoides tanto 

estériles como fértiles, producen ce rca del margen ramil las excurrentes libres. 

2 

A 

e D 
Fig. 11. A, B) Aréo las di sco ides alternas in fértiles; A) probable proceso de fo rmación (1-
3). B) Polypodiultl pleurosorum. C, D) Aréolas discoides apiladas fé rtiles; C) probable 
proceso de formación (1, 2) . D) PoJypodium /riseriale. 

b- Aréolas discoides apiladas (ADap): cuando las aréolas discoides se fornlan a partir de 

venas secundarias simpódicas, en las cuales las ramas no se vuelven a dividir, se 

fonnan aréolas discoides pentagonales a partir de la unión de las ramas primarias de 

dos vénulas cont iguas. Éstas se caracterizan por estar apiladas y por presentar una 

vénula excurrcnte interna. a parti r del ángulo de unión de la aréola precedente, las 
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cuales generalmente son fértiles (Fig. 12 G). ESle tipo de aréola es propio de algunas 

especies de un subgrupo de P. /oriceum, en Phlebodium decwlIanum y en el género 

GoniopMebium (R/:kJ I-Linder (1990). 

A B 

e D 

-. 

" :r·;. ... F G --
Fig. 12. Tipos de aréolas di scoides. A. B) incipientes. A) Po/ypodium arcanum (D. Tejero
Diez 4250 (lZTA)). B) P. jlage/lare (D. Tejero-Diez 4314 (lZTA)). e, D) alternas no férti
les. C) P. eatonU (D. Tejero-Diez 4517 IZTA». D) P. pleurosorum (D. Tejero-Diez 4366 
(lZTA)). E) alterna férti l en P. kUllzeanum (H. H. Smith 2564 (L)). F) heterogéneas in fért i
les en Pleopellis mexicana (D. Tejero-Diez 4334 (IZTA». G) ap il adas fért il es en Polypo
dium Iriseriale (D. Tejero-Diez 4186 (lZTA». 
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Tipo IV, Patrones en que se dispone la veni lla o rama fértil: como se indicó en subcaprtu

los precedentes, la primera rama de las venas secundarias en cada segmento o pinna 

de una lámina es la fértil. En la presentación más simple, esta rama fértil es indivi

sa, tal como se observa en las especies de los grupos de Polypodium dulce, P. lori

cellm, P. plesiosorum, P. pycnocarpum y P. vu/gare (Fig. 15). Se puede pensar que 

es la condición básica; sin embargo, en el grupo de P. squamalum y en los géneros 

Phlebodillm y Pleopellis, la rama fértil adquiere configuraciones complejas debido 

a división secundaria. Las formas mas simples de estos patrones complejos ya se 

esbozan en forma incipiente en algunas de las especies de los grupos objeto de es

tudio de la siguiente forma: 

a- Aréola costal estéri l (ACE): este ti po de aréolas es característica de las especies de l gé

nero Phlebodillm; sin embargo. Polypodium ea/onU también las presenta al lado de la 

costa y ocasionalmente P. pleurosorum las produce, ambas especies del grupo de P. 

ple . ~iosoru m (Mornn, 1(95). Polypodium pleurosonml y Phlebodium sp. suelen presen

tar a 10 largo de las pinnas vanos estados de desarrol lo de este tipo de aréo la que permi

ten dilucidar los siguientes pasos en su formación: en primer lugar, la rama fértil se di

vide formando dos ramilla, una de ellas se extiende paralela a la costa o vena principal 

hasta unirse a la vénu la contigua, mienlras que la porción fértil de la rama tiene direc

ción marginal (Fig. 14 A). La formación de la doble ramilla que alimenta al soro en 

Phlebodium ahora es sólo consecuencia de una segunda división en la ramilla para

lela a la costa anteriormente descrita; mientras que la ramilla principal se une al eje 

de la vénula contigua, la nueva ramilla vuelve a tener dirección marginal y conver

ge con la primera ramilla férti l, cn el punto donde se forma la matriz esporangial 

(Pig. 13). 

b- Aréola tipo ojal en la vénula fértil (ATO): este tipo de aréola presenta muchas 

formas progresivas que son propias de las especies del grupo Polypodium polypo

dioides (senslI Moran, 1995) y el género Pleopeltis; de manera excepcional se ha 

visto en los grupos Polypodillm dulce y P. p/esiosorum. La secuencia en la for

mación de las ATO, la rama fértil de una vena secundaria, al contrario que en el 

caso anterior, tiene una primera dicotomía en ángulo agudo, donde la rama resul-

-
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A 

tante forma un arco contrario a la rama fértil; ambas ramas convergen nuevamen

te y fo rman la matriz esporangial ; el resultado es un "oji ll o" (Fig. 14). La formas 

incipientes de este tipo de aréola se pueden observar en Polypodium faUax y P. 

gUllafllm del grupo de P. polypodioides con vénu las libres, mientras que en las 

especies del mismo gru po, pero con vénulas anastomosadas, se observa en P. 

cryplocarpon y P. lepidolrichum. 

.. . . 

-
AD 

ACF ' 

ACE ... 

B 

Fig. 13. A) Secuencia posible en la formación de una aréola costal secundaria a partir de la 
rama fértil (1 - 5). B) (Phlebodium), ACE:z aréola costal estéril ; ACF- aréola costal fértil; 
AD= aréola discoide. 

Un grado superior de complejidad en este tipo de aréola es cuando la ATO presenta 

ramas cxcurrentes que se alargan y se ramifican repetidamente. Las ramillas resul

tantes quedan ciegas o se cierra nuevamen te con las ramas peri fé ricas de la ACF de 

múltip les ángu los, formando areo lil las internas (a su vez con o s in veni llas excu

rrentes). Este ult imo nive l de complejidad se observa en su primera fase en Polypo

dium munchii y P. lepidolrichum, mientras que en P/eope/tis mexicana y P. angus

la se ven múltip les areol illas internas. En este último tipo de división de la rama 

fértil se fo rma una matriz esporangial en la base de la unión de varias ramillas o en 

el punto de una ramificación profusa de ellas (soro compita!). De la Sota (1966) 

hace un análisis mas deta llado de esta forma de aréola fé rti l en el gru po Po/ypo

dium squamalum e indica su parecido con las del género Pleopellis. Históricamente 

se han considerado los caracteres analizados en los gru pos de P. lepidolri

chumlsqllamalum (P. polypodioides) y Pleopellis como convergencias evolutivas (de 
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la Sota, 1966 y Tryon y Tryon, 1982), pero actualmente Olros autores Jos consideran 

como un rnismo conjunto (Windham, 1993 y Hooper, 1994). 

_ J 

• 
A E 

• 

B F 

10_ , 

e G 

D H 

Fig. 14. N ive les de complej idad en el grupo Polypodium polypodioides-Pleopeltis . A) 
Pleope/tisfallax (D. Tejero-Diez 434 7 (IZTA)). B) Po/ypodium po/ypodioides (D. Tejero

Díez 4346 (IZTA)). C) P. gOllatom (D. Tejero-Díez 4192 (IZTA)). D) P. pyrrhalepis (D. 
Tejero-Diez 4356 (IZTA». E) P. munchii (D. Tejero-Diez 4353 (lZTA». F) P. lepidotri

chum (D. Tejero-Díez 4332 (lZTA». G) Pleopellis mexicana (D. Tejero-Diez 4334 (IZ
TA)) . H) P. angosta (D. Tejero-Díez 4352 (IZTA)). 
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Wagner (1952) Y de la Sota (1973) piensan que las fonnas primitivas en los polipo

diáceos, poseen venas reticuladas y por tanto, las especies con venas libres, generalmente 

distribuidas en las zona templadas dc ambos hemisferi os, pueden considerarse como deri

vadas. Sin embargo, en el Nuevo Mundo, donde los po lipodiáceos han tenido patrones se

cundarios de evolución (Le llinger, 1993 y Hennipman el al., 1990), tanto las vénulas libres 

como las anastomosadas aparecen indist intamente, al menos en los grupos que se originan 

en el hemisferio norte ya que las del hemisferio sur presentan vénulas anastomosadas. En 

Nortcamérica. de acuerdo con Li (1997) Y Li Y Haufler (1996), el grupo Polypodium pIe

siosorum comparte al menos un ancestro común con el complejo de P. vulgare (subgrupo 

P. gliycyrrhizo. diplo ides, con venas esencialmente libres, hoja pinnatisecta). Considerando 

lo anterior y las evidencias, quizá intuitivas, de autores como de la Sota (1973), Polypo

dium " Iooks like a mosaic groups of spec ies complex, each of them having a homogeneu 

[¿?J composition and without clase relationships", se puede postular la hipótesis de que el 

género Polypodium radia secundariamente en América, probablemente en fonna indepen

diente tanto en el hemisferio norte como en el sur a parti r de ancestros di stintos. Además, a 

la luz de los datos expuestos en este estudio, es posible indicar que el grupo de Polypodium 

plcsiosorum está compuesto por dos subgrupos de espec ies y por otras especies aisladasde 

afinidades heterogéneas. Por otro lado, tal parece ser que los grupos de Po/ypodium nor

teamericanos están íntimamente relacionados entre sí y con géneros como Phlebodium, 

PleopeJ'is y PecJumo a través de varias líneas divergentes, donde las especies del grupo en 

estudio juegan un papel intennedio; por ello, los caracteres distintivos expuestos en este 

estudio para separar los grupos y géneros se diluyen en múltiples ocasiones. Sin embargo, 

más que tratar de encajonar las especies en grupos, con los resultados arriba expuestos se 

podrlan reconocer varias líneas de divergencia/convergencia, donde las especies del grupo 

P. plesiosorum juegan un papel importante (fig. 15). El punto de partida para entender la 

relación entre los grupos y los géneros norteamericanos puede recaer en el complejo de P. 

vll/gare, tal como se hipolelizó en las lineas anteriores; por tanto la hoja pinnatisecta, con 

margen crenado y las vénulas librcs dicotómico-simpodia les podría ser el prototi po precur

sor de las otras fOnllaS de hojas con venas anastomosadas aquí postuladas. 
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Fig. 15. Esquema resumen donde se exhi be los niveles de complejidad de las venas en los 
grupos de Polypodium y géneros cercanos. 
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4.4) Histología de la lámina.· Los cortes transversales de la lámina, pertenecen a una pinna o a un 

segmento; incluyen la costa o vena principal, las vénulas y el tejido fol iar (epidermis y mesofi lo). 

4.4. 1) Epidemlis.· La lám ina presenta epidennis adaxial y abaxia l diferenciadas debido 

a la presenc ia de un sistema de estomas en e l hipofilo. En el epi fi lo, las cé lu las epidér· 

micas fo rman una capa, s610 interrumpida por los hidatodos cerca de la parte marginal 

de la lámina, muy caracterlstico del género Polypodillm (de la Sota 1966). Las cé lul as 

epidérmicas tienen tamaños variables y se muestran con un contorno lateral hend ido 

(P. rhachipterygium), lobado (P. j1agellare, P. fratemum y P. kunzeanum), ondu lado 

(en la mayor parte de las especies estudiadas) o sinuado (P. [JIIualllm y Phlebodium au· 

relllll), si n que ello tenga un va lor taxonómico perceptible a nivel de grupos. Las cé lu· 

las son abolsadas dorso--centra lmente y en las inmed iaciones con sus congéneres se 

aplanan, de ta l manera que en corte transversal la epidennis de ve muy irregular. Es P. 

rhodopleuron la especie que presentó las célu las epidérm icas con mayor volumen, lo 

que tal vez contribuya a la especial bri llan tez y textura que se observa en la superfic ie 

de su hoja. La mayoría de las especies presenta una cutícula muy delgada. Los hidato· 

dos presen tan un pie, formado por células epidérmicas rectangulares y una glándula de 

forma ovada compuesta de cé lulas cuadrangul ares. 

Los estomas generalmente cstán distri buidos y orientados en la dirección de l eje longi· 

tudi nal de la hoja. Sen y Hennipman (198 1) reconocieron en la familia Polypodiaceae un 

total de nueve tipos estomáticos y prec isan que en las 32 especies del género Polypodillm 

que estud iaron, los tipos poloc ítico y copolocítico son los principales. mientras que el 

anomocítico es de menor importancia o incl uso no se encuentra en a lgunas especies. En es· 

te estudio, además de los tipos anteriores, también se distingui6 el tipo diacitico propuesto 

por Fryens-Clacsscns y van Conhem (1973), (parte de l polocltico de Sen y Hennipman 

(198 1)). En In práctica, tal como de la Sota (1 966) indicó, no siempre es posible distinguir 

adecuadamente entre el tipo anomocítico '1 el polocítico debido a la variaci6n en la longi· 

tud de los brazos de la célula anexa; por tanto en este estudio se consideraron polocíticos 

aquellos estomas semirrodeados por una cé lu la anexa en fonna de herradura, al menos has

ta la mitad del esta rna '1 anomocítico aquellos cuyas células anexas tienen los brazos más 

cortos que la mitad del estoma. A su vez, se consideraron diacíticos (Fig. 16 d, e) cuando 

dos células anexas en fonna de media herradura se oponen y encierran a l estoma. 
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Fig. 16. Tipos estomáticos (Sen y Hennipman, 198 1, excepto el ti po diacitico de Fryns· 
Claessens y van Conhem (1973) tomados en diferentes especies de Po/ypodium. a= ano
mocitico. b, f= polocítico. c= copolocítico. d, e= diacitico. g, h= copolociticos (variante A, 
donde la célu la anexa interacciona con dos cé lulas opuestas (5 c) y B, donde la célula 
anexa interacciona con una cé lula opuesta (5 g). i= Tricoma hispido de P. echinolepis.j= 
Tricoma cateni fonne común en las espec ies estudiadas. 
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1\ partir del análisis Ilevudo a cabo en las especies del complejo bajo eSludio y al

gunas otras para su comparación (Tabla 11 ), se llegó a la conclusión que no existe nin· 

gún tipo estomático que pudiese ser característico de algún grupo taxonómico de los 

aquí considerados, con excepción de Polypodium ¡euillei, donde el único tipo presente 

es el poloc ítico. La distribución porcentual de cada tipo estomático, las dimensiones, la 

forma celular y profundidad de las ondulaciones perimetrales, obedecen a característ i

cas propias de cada especie. 

Tabla 11: Porcentaje en la distribución de tipos de aparatos estomáticos para cada especie 
d P (d' d' d e ofypo mm estu la a. 

Especie Anollloc ít ico I Polocítico I Diacítico I Copo:íticol Copo~ í tico 

Poórruum CÍlINlliJhii 44 .00 34.00 06.00 00.00 16.00 
P. arcanum 16.00 44.00 02.00 00.00 38.00 
P. ca/ifornicum 12.00 38.00 00.00 18.00 32.00 
P. co/podes 10.00 48.00 04.00 04.00 34.00 
P. ealonU 08.00 40.00 10.00 04.00 38.00 
P. echino/epis 30.00 58.00 00.00 00.00 12.00 
P. euille; 00.00 100.00 00.00 00.00 00.00 
P. aJ{ellare 02.00 56.00 14.00 00.00 28.00 
P. f'raternum 12.00 54.00 00.00 00.00 34.00 
P. KUttatum 50.00 38.00 00.00 00.00 12.00 
P. hispidu/um 26.00 42.00 02.00 04.00 26.00 
P. kunzeanum 06.00 28.00 18.00 04.00 44 .00 
P. /ori c~u m 04.00 36.00 02.00 08.00 50.00 
P. marle"sii 16.00 22.00 08.00 12.00 42.00 
P. p/ebeium 34.00 46.00 04 .00 00.00 16.00 
P. plesiosorum 20.00 52.00 00.00 00.00 28.00 
P. pleurosorum 02.00 26.00 02.00 20.00 50.00 
P. rhachipteryj{illm 28.00 48.00 02.00 00.00 22.00 
P. rhodoo/euron 04.00 44.00 04.00 00.00 48.00 
P. triseriale 02.00 34.00 00.00 30.00 34.00 
Phlebodium at"eo/aJum 28.00 32.00 18.00 02.00 10.00 

El análisis de los tipos estomáticos llevado a cabo por Sen y Hennipman (198 1) 

presenta ev idencia sólida para reconocer posibles grupos naturales en la famil ia Poly· 

podiaccae. Los grupos de especies sugeridos por los anteriores autores son en parte con

gruentes con los reconocidos para la familia por Crabbe et al. ( 1975) y Pichi·Sermolli 

( 1977). De acuerdo con los autores anteriores, la presencia de los tipos polocítico aunado 

a los tipos copolocítico y anomocítico en Polypodium es una condición primitiva que 
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comparte con la familia Grammitidaceac. En este sentido, llama la atención la presencia 

de un solo tipo estomático en P. fellillei; especie de distribución austral que según Tryon 

y Tryon (1982) está lejanamente relacionada con el grupo P. /oriceum y a la vez compar

te caracleres de la anatom ia del peciolo con el grupo P. vlIlgare . 

En la mayor parte de las especies estudiadas se observaron primordios de tricomas 

epidérmicos, muy escasos en las especies glabras y frecuentes en las pubescentes. Se 

desarro llan adecuadamente en Polypodillfll hispidulum, P. SUbpeliolalum y P. echinole

pis. La mayoría de las especies pubescentes de l grupo P. plesiosorum (Tryon y Tryon, 

1982) presentan tricomas cateniformes, hi alinos, de I a 4 células de longitud (Fig. 16 

j ), con excepción de P. echinolepis (Fig. 16 i) cuyos tri comas son unice lulares, rfgidos 

y cónicos con la base estrecha . 

4.4.2) Mcsofilo.- Se observaron dos tipos: unifaeial y bifac ial. El primero consiste en un 

parénquima esponjoso uniforme aparentemente formado por pilas de células parenquimáti

cas dispuestas en forma de columna, "Y" o "X" (Fig. 17). En la parte abaxial se encuentran 

cámaras subestomáticas rodeadas por células parenquimáticas globosas. Se observó en Po

Iypodium arcanum, P. califomicum, P. ro/podes, P. hispidulum, P. loriceum, P. plesioso

mm, P. rhachipterygium, P. rhodopleurofl y Phlebodium areolatum . 

••• 

Fig. 17. Corte transversal de l segmento de Polypodium rhodopleuron (D. Tejero Díez 4/93 
(IZTA», donde se observa el mesofilo unifaeia!. Superior fotografia a 40X; inferior co
rresponde al esquema a 20X. a"" complejo estomático (cámara . b= 
tej ido mecánico. c= vaina con pared intema engrosad ta~\c\U) nI. 

_ l~~.\\I · \\lf , " HI5l01llCQ 
~. IollCHll/O 
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En el mesofi lo bifacial. se diferencian dos estratos distintos; el parénquima en em· 

pa lizada debajo del ep ifi lo y el esponjoso en contacto con el hipofilo. El parénquima en 

empalizada esta constituido por célu las isodiamétricas a cuadrangulares, di spuestas en 

2 a 4 capas, mientras que el parénquima esponjoso esta ligado a las cámaras subesto· 

máticas. Aquí se encuentran las espec ies: Polypodium echinolepis, P. fralernum, P. 

sllbpetiolalUm, P. triseriale, las estud iadas del grupo de Polypodium po/ypodioides, as! 

como todas las del género Pleopellis. De acuerdo con de la Sota ( 1966), el grupo P. 

squamatum también lo presenta. Aparentemente, entre los helechos po lipodiáceos la 

cond ición bifacial pod ría ser una si tuación deri vada, adquirida como consecuencia de 

la adaptación a medios ecológicos xerófilos. 

• 

Fig. 18. Corte transversa l de una pinna de Polypodium jralernllm (D. Tejero-Díez 4245 
(IZTA», donde se observa el meso filo bifacial. Imagen superior rotografia a 40 X; la ¡nre· 
dar es el esquema a 20 X. a= parénquima en empali zada. b= parénquima esponjoso. 
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En genera l, los grupos Polypodium plesiosorum (Moran, 1995) y P. vulgare presen

tan una lámina con estructura unifacial, mientras que los grupos de P. dulce y P. lori

ceum (Moran, 1995) las tienen uni facial o bifacial y en el grupo de helechos con escamas 

laminares (P. polypodioides, Moran, 1995) la presenta bifacial en casi todas las especies. 

La costa o vena principal es una estructura semejante a la descrita para la )X)rción distal 

de la costa/raquis; hay que destacar que alrededor de el la se localiza un tejido mecánico. Este 

tejido mecánico puede o no estar esclerosado y el número de capas es variable. El tejido me

cánico se presenta en ambas caras de la lám ina y generalmente se intenumpe a la altura de la 

región en contacto con el mesofi lo laminar (Fig. 17 b). 

111 ) Morfología del esporangio y la espora l
. 

Los estudios sobre la estructura de las esporas en géneros y grupos de especies 

de la familia PolYPodiaceae se iniciaron en el siglo pasado. Algunos de los trabajos 

pioneros sobre las especies del Viejo Mundo fueron realizados por Nayar y Devi 

( 1964) y Mitui ( 1977), mientras que Lloyd (1969) y Tryon y Tryon (1982) lo hacen 

con taxade l Nuevo Mundo. Los trabajos de Pal y Pa1 (1970), Lugardon ( 1974), Devi 

(1978), Lloyd ( 1981 ), Tryon y Lugardon ( 1991) y Giudice et al. (2004), han abordado 

la descripción de esporas de la familia Polypodiaceae o alguno de sus miembros. En 

estos estudios se ha cuestionado la relativa utilidad de la estructura del exosporio y 

de l peri sporio para dilucidar las relaciones taxonómicas o filogenéticas de la familia, 

debido a que los patrones morfológicos no permiten establecer correlaciones entre los 

taxa que se han propuesto en los diferentes sistemas de clasificación. De la Sota 

( 1973) Y Hennipman (1986) indican que la morfologra de la espora en contadas oca

siones auxi li a a la so lución de parentesco entre especies cercanas pues hay poca va

ri abilidad de formas y ornamentaciones. Sin embargo, los estudios monográfico

taxonómicos rea li zados en géneros o grupos relacionados a Polypodium , que incluyen 

algún capítulo sobre la estructura de la espora (Lloyd y Lang, 1964; Evans, 1969; 

I Una versión resumida del presente trab:ajo se presentó en el XVI Congreso Mexicano de Botánica, Oaxaca 
( 17-22 octubre 2004). 
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Hcnsen. 1990 Y Rtsdl-Linder, 1990), permiten ahora tener una visión más clara de la 

variac ión morfo lóg ica de la espo ra en relac ió n al laxa. 

En e l presente subcapítulo se lleva a cabo un estudio comparativo de la morfo

log ia del esporangio y de las espo ras de las especies de l complejo P. plesiosorum 

(Moran, 1995) y de algu nas espec ies pertenec ientes a otros grupos de Polypodillm o 

géne ros hermanos. Con los caracteres obtenidos a partir de las observaciones con el 

MES y el MO y la literatura preexistente (Devi, 1978; Tryon y Tryon, 1982 y Tryon 

y Lugardon, 1991), se definió la variación ex istente en estas estructuras que permite 

su desc ripción y análisis. 

Las esporas de las Po lypod iaceae se diferencian en una leptosporangio (So Id et 

aL, 1980). En las especies bajo estudio este leptosporangio presenta un ani llo del tipo 

Leptochi/us (Foster y GifTord, 1974) con (9) 13 (18) cé lulas de pared engrosada, dispues

las en forma lineal. De las especies del grupo Polypodium plesiosorom, só lo P arca

mw,. P. eatonji, P. ca/podes y P. hispidulum presentan en la porciÓn latero-apical de 

la Cápsula en algunos de los esporangios (generalmente entre el5 y 15 % de los esporan

gios de un soro) I a 2 tricomas. ¡nconspicuos, de una o dos cé lulas de altura, carácter que 

segun Moran (1995) es común entre las especies del grupo de P. dulce (Figs. 19 y 20). 

Se observó con el MO que las esporas variaban indistintamente de un co lor 

amarillo pálido hialino a un color ámbar, lo que probablemente se deba a diferentes 

estados de madurez. Su forma en gene ral es elíptica (2: 1) en la vista polar dista l, con 

una va riac ión elíptica (3:2) u ob longa. En Polypodium arcanum varo arcanum, se ob

servaron formas hete romorfas con esporas tanto elipticas como anchamente elípticas 

(6:5) en menor proporción (esta última forma de esporas se observó casua lmente en 

varias de las especies del complejo). En vista meridional, la forma de todas las espe

cies rev isadas es de tipo hemisférico (e l diámetro mayor y la altura son muy semejan

tes) con excepción de P. falcaria, cuyas esporas son cóncavas en e l polo proximal. El 

tamaño de las esporas tiene poca variac ión (Tabla 111 ): las esporas más pequeftas se 

encon traron en el género Phlebodium y en Polypodium pleurosorum y P. rhachipte

rygium (ent re 36 y 39 ).lm en el diámetro mayor x: 22 a 26 ).lm en el diámetro menor). 

P. arcanum y P. eatonU ti enen las esporas más grandes, 69-77 ).lm x 45-6\ ).lm. El 

resto de las especies presentan esporas con medidas intermedias entre las máximas y 

mínimas anotadas. 
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Tabla 111. Promedio de las medidas de las esporas (fracc iones aproximadas al entero cerca
no). Entre paréntesis el mínimo y el máximo. En negritas los promedios de las esporas me
didas en varios ejemplares. Las referencia se especifican en la tabla 1. 

Especies Referencias Diámetro Diámetro Alto 
Polypodium mayor menor 

~m flITI ~m 

P. arcanlll1l varo arcanum·· 4230 (67)75(79) (49)55(59) (47)5 1(57) 
4240 (69)76(87) (55)59(63) (49)53(6 1 ) 
4253 (71)74(79) (5 1 )54(55) (45)49(55) 
4264 (67)76(8 1 ) (57)6 1 (66) (4 1)45(49) 
4267 (66)75(80) (49)5 1(55) (41 )49(53) 

(66)75(87) (59)56(66) (41 )49(61) 
P. arxl1um var.lxhri 4364 (6 1 )70(80) (40)45(53) (38)44(49) 

4365 (57)69(75) (43)45(5 1) (39)43(47) 
(57)69(80) (40)45(53) (38)43(49) 

P. californicum Gonzá/ez sin (58)67(77) (41)45(52) (34)41.5(48) 
P. co/podes varo co/podes 2/39 (57)63(71 ) (32)36(40) (34)39(43) 

2867 (45)53(59) (33)37(4 1) (29)35(39) 
3/94 (48)58(66) (30)4 1 (50) (30)39(43) 
4302 (44)50(58) (31)37(44) (26)33(39) 
4368 (5 1 )57(63) (34)36(40) (32)36(40) 

(44)56(71) (30)37(50) (26)36(43) 
P. calfmii 43/5" (67)76(83) (45)5 1 (53) (46)50(59) 

43/5b (6 1 )77(83) (49)5 1(55) (45)50(53) 
43/5c (63)72(79) (45)47(5 1) (39)46(53) 
43/5d (58)69(74) (42)47(52) (42)45(52) 
4317 (6 1)67(72) (43)47(50) (41)45(49) 

(58)72(83) (42)49(55) (39)47(59) 
P. echino/epis 4207 (46)5 1(56) (24)31(34) (26)29(32) 
P. fraternum 4245 (46)53(60) (29)33(37) (28)33(39) 

4254 (42)49(54) (30)32(36) (30)32(34) 
4258 (43)5(1:54) (33)37(43) (29)32(34) 
4265 (45)51(57) (35)37(39) (33)35(37) 

(42)51(60) (29)35(43) (28)33(39) 
P. gutta/um 4/92 (42)48(58) (30)32(36) (20)28(36) 
P. hispidu/um 4328 (40)49(53) (32)34(36) (25)33(36) 

4329 (46)53(64) (3 1)38(44) (32)35(40) 
(40)51(64) (31)36(44) (25)34(40) 

P·fa/caria 435/ (40)46(5 1) (28)31 (35) (25)27(30) 
P. plesiosontm varo plesiosontm 2447 (48)55(66) (38)44(47) (3 1)39(43) 

4/48 (50)59(64) (38)4 1 (46) (37)41 (44) 
4220 (50)6 1 (72) (4 1 )44(55) (35)46(48) 

(48)58(72) (38)43(55) (3 1)42(48) 
P. plesio.mrum var. plesiolori López 29 (44)56(63) (36)39(44) (30)38(43) 
P. plesiosonml var. nthic/oJ(I/l1II Lira 110 (46)57(61) (34)39(42) (27)37(45) 
P. ple /lrosorum • 4366 (32)37(42) (18)22(26) (17)24(28) 
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Tabla 111 (Continúa) 
r. rhachipwrygilllll Ramamoorty 3348 (38)42(47) (23)27(32) (26)29(34) 

Ramamoorly 4157 (28)36(40) (22)25(27) (22)25(30) 
(28)39(47) (22)26(32) (22)27(34) 

P. rhodoplellron 4239b (54)63(74) (42)47(51) (38)45(56) 
4243 (58)69(78) (44)5 1(58) (46)51(55) 
4248 (50)56(63) (34)36(42) (32)38(44) 
43/6 (51)59(64) (38)43(48) (34)40(47) 

(50)62(78) (34)44(58) (32)44(56) 
P. l'ubpetiolalUm 4363 (45)5 1(55) (30)33(38) (25)30(35) 
P. triseriale 4/86 (42)45(47) (26)27(28) (22)26(30) 
Phlebodillm areo1atllm • 4/95 (33)38(45) (2 1 )24(26) (17)22(26) 
PI¡. sp. 4362 (33)39(45) (23)26(29) (22í26(33) 

NOTA: • Medidas Sin considerar los tubérculos; estos hasta 3.2 ~ de alto y heteromorfos . 
•• Sin considerar elementos anchamente elípticos (6:5). 

El exosporio presenta un grosor que varía entre 0.8 IJ,m (P. rhachllJlerygium) y 3.2 

lJ.ITl (P. californicum y p. eatonil) , siendo la media en las especies de 2.4 ).UTl. Con el MO 

no se aprecia el ve lo del pcrispori o, el cual generalmente si es distinguible con el MEB; sin 

embargo. con el MO si se pueden apreciar tanto las irregularidades de l exosporio como la 

presencia o no de cienos ornamentos. Los datos anteriores son consistentes con los de 

Tryon y Luga rdon (1991). 

A part ir de las observaciones con el M ES Y de la literatura preexistente se ana liza

ron las esporas en los siguientes rubros: 

1) Exosporio 

De la superficie de la espora se establecieron cuatro tipos: 

Tipo 1- Superficie psilada, que de acuerdo a L10yd (1981), lo pre",n",- P. f1agellare (grupo Po/y

podium plesiosorom) y P. villagranU Cope!. Según ROdI-Linder (1990) este tipo de espo

ras está presente en al menos un tercio de las especies de Goniophlebium. La mención de 

este último tipo de exosporio en Polypodiumjlage/lare por parte de Lloyd (1981 ) puede 

deberse a variación o a un error de interpretación, pues los tres ejemplares de esta especie 

vistos presentan exosporio finamente verrugado (tipo 2a) (F ig. 28 b). 

Tipo 2- Superficie verruculosa a vCmlgada. Las verrugas tienen una amplia variación en altura 

y ancho difici l de definir en ténninos cualitativos. aunque las siguientes combinaciones 

56 



Taxonomía del com lc'o PoI JOdilllll Jle.\" io.\"orulII RES LTADOS 

se establt.-cicmn en fonna particular pam las descripciones: a) con verrugas individuali

... <ldas. rcdondeadas, isomorlas y dispuestas más o menos en fonna regular, b) con ve

rrugas coalescentes, alargadas y dispueslaS en fonna estratificada u ordenada, e) igual a 

la anterior pero dispuestas en fonna insular. Este tipo de superficie es al parecer el más 

difundido en las Polypodiaceae (Lloyd, 1981 y Tryon y Lugardon, 1991). Las vennugas 

en la mayor parte de las especies estudiadas, exhiban una variac ión tanto del ancho y 

altura como en la fonna en que éstas se unen entre sí, tal como Lloyd (198 1) indica; 

aspecto que puede llevar a errores de interpretación (p. ej. véase comentario en P. jla

gel/are, Tipo 1). Se puede destacar que de las especies del grupo Polypodium plesioso

rom, este tipo de superficie está presente en P. colpodel', P. eatonii, P. jlagellare, P. 

hispidulllm, P. plesiosorom, P. rhachiplerygillm y P. rhodopleuron. 

Tipo 3- Superficie verrugada gruesa (almohadillado), presenta los siguientes subti pos: a) sin 

verrugas finas intercaladas, b) con verrugas finas intercaladas. Al primer subtipo pare

cen corresponder la mayoría de las especies del grupo sudamericano de Po/ypodillm 

loriceum (Hensen, 1990), entre ellas P. falcaria y P. sessilifolium de las aquí estudia

das (Figs. 32 y 38) Y P feuille; y P. kUllzeanum (Figs. 27 y 33) del grupo P. plesioso

rum (Momn. 1995). Sin embargo, la presencia de este carácter en las dos últimas espe

cies parece sugerir una relación mas estrecha con el grupo P. loriceum tal como Tryon 

y Tryon (1982) indican. De l segundo subtipo, destacan las esporas de las especies del 

grupo P. vulgare, representado en este estudio por P. californicum (Fig. 23), además de 

P. arcanum y P. alansmir/¡ii (Figs. 21 y 22) que pertenecen a distintos grupos. La coin

cidencia de este tipo de exosporio en estas dos últimas especies con P. califomicum 

probablemente sea ind icadom de que se trata de un carácter homoplásico o retenido. 

Tipo 4- Superficie tuberculadas. De las diferentes formas de tubérculos reportadas en la 

literatura, solo se encont raron en Phlebodium areolalum (Fig. 41), Ph. decuma

flum (según Tryon y Lugardon, 1991), Phlebodillm sp. y Polypodium pleuroso

rum tubérc ulos en forma de domo y traslapadas. Al parecer este tipo de exospo

rio no se comparte con ninguna otra polipodiácea y evidentemente auxilia a de

fi nir al género Phlebodillm. Por ello, es altamente suge rente que P. pleuroso

rumo considerado por Moran (1995) como parte del grupo de P. plesiosorum, las 

presente. ya que implica que tienen una estrecha relac ión taxonómica. 
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Tabla IV . Características del cxosporio y pcrisporio (v istas al MES) de acuerdo con los 
tipos expuestos en el texto. sJo= sin ornamento perceptible. Numeración del ornamento: 
73- Cuerpos esféricos. 74- Cuerpos alargados. 75- Farinado. 76- Escamoso o aparentes 
restos de perisporio. 77- Glaseado (como nieve bri llante en la cima de verrugas). 78- Esp i-
nulado (equ in ulado). 79- Gran ulado. 
Especie Referencia IExOS- I ~ I Perisporio 

(véase tabla 1) I pario no ornamento 
Po/ypodium a/ansmilhii 4074 lb I 7l+74+75(es) 
P. arcanllm v. arcallum 4160 la 2b slo 
P. arx,.,rum v.lxkri 
P. ca/i(omicllm González sin l a Il2b 77+78(ab) 
P. co/podes 2139 2' 2b slo 
P. co/podes v. o/i¡:omeroll 4313 
P. ea/onU 4315a 2b 2b slo 
P. echino/epis 4213 2a 2a slo 
P. Jalcaria 4196 la 3e 75 (es) 
P. fe lli/lei Levill 509 3a Il2a slo 
P. JIage/lare 4306 2a 2+3c slo 

Dodge 16567 
L. D. Gómez 467 

P. fralernum 4202 2b 2b slo 
P. $?uItalum 4192 2a I 7l+ 75(re) 
P. hüpidu/um 4329 2a 2a slo 
P. krmzeallum Grayum 8602 l a le 75 (es) 
P. p/e .~ io s orum 4129 2a Il2a slo 
P. p/eurosorum • 4a slo slo 
P. rhachip/erygillm 4185 2a 2a 7l (ab) 

Ramamoorthy 3348, 4157 
P. rhodop/ellron 4243 2a 2b slo 
P. sessi/ifolium Roj as 5420 37 3a 75 (es) 
P. /riseria/e 41 95 2a 2a 75 (re) 
P. Subpelio/a/um 4180 2a I 76 (ab) 
Phlebodium areola/um • 41 95 4a 2b 76(ab)+ 73("') 
Ph §lt 4a slo slo 

2) Perispori o (Ae) 

El ve lo que se dispone alrededor de la espora es en muchos casos dificil de observar. El 

espesor de esta estructura sólo pudo notarse debido a elementos de juicio tales como la presen

cia de pequei\os pliegues o por la definición en que se aprec ia la fonna del exosporio (Uoyd, 

1981). Se establecieron los siguientes estados: 1, ausente o no aparente; 2, un velo fino transpa

rente (deja ver claramente al exosporio) y adpreso, puede o no tener micropliegues; 3, velo 

grueso (no deja ver claramente al exosporio) abolsado o adpreso, que a su vez puede o no pre

sentar a) pliegues (o crestas) cristados, b) pliegues alados, c) pliegues circulares. 
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En el easo de las especies aquí estudiadas, la mayor parte presentan un pcrisporio 

delgado, adpreso, que deja entrever fácilmente el patrón de ornamentación del exosporio. Al 

parecer el perispario grueso es propio del género Goniophlebium (Rtid l-Linder, 1990) y en 

algunas espec ies del grupo de Po/ypodium loriceum; entre las especies del primer género es 

común el perispario con pliegues alados y entre las especies del segundo hay con formas 

cristadas (P. sessilifolium, Fig. 38) o adpresa (P. falcaria (Hensen, 1990» . Polypodium jla

gel/are (Figs. 28 a) es una caso excepcional en la familia Polypodiaceae parque el patrón de 

pliegues del perispario forma círculos; sin embargo, este carácter exhibe una amplia varia

ción, tanto en el grosor del perispari a como en la presencia de los pliegues circulares. El caso 

de Polypodium kunzeanllm, con perispario grueso y adpreso y, con verrugas anchas semejan

tes al de P. falcaria, sugiere una relación más estrecha con el grupo de P. loriceum, tal como 

indican Tryon y Tryon (1982) Y no con el grupo de P. plesiosorum. 

En este estudio se optó por definir la categoría de perispario ausente (tipo 1), cuan

do éste no se aprecia con el MEB. Lloyd (1981) no considera esta categoría, dado que las 

diferen tes formas de lo que aq uí se ha cons iderado como "ornamento" (tipo 111 en Lloyd), 

las presenta como fonnas del perispori o. Es muy probable que el pcrispario esté sujeto a 

variación de espesor; al menos en Po/ypodium plesiosorum y P. feuilfei, este carácter se 

observó desde ausente hasta con presencia de espesor variab le. La presencia o ausenc ia de 

un pcrisporio fino no se puede correlacionar aparentemente con algún grupo taxonómico. 

3) Ornamentos (Al) 

Estudios sobre la fonnación de la pared de la espora (in Tryon y Lugardon, 1991) 

sugieren que los ornamentos se originan a partir de distintas vfas y sustancias que se depo

sitan sobre el exospori o y pcrisporio. Con el MEB se puede descubrir una gran variabilidad 

de fo rmas de ornamentos, los cuales se presentan tanto sobre el exosporio como en el pe

risporio. Algunos de estos ornamentos (o su ausencia) pueden tener un valor taxonómico. 

Con finalidad descriptiva, los ornamentos se cualificaron de la siguiente forma: re= repre

sentados (1 a 10 % cobertu ra); es"'" escasos (11-40 % cob.); reg= regulares (4 1-70 % cob.); 

ab= abundantes (7 1-1 00 % cob.). 

Según Lloyd ( 1981) ex isten ornamentos que por si mismos definen a un taxon; tal 

es el caso del tipo equinado (espinoso) earaete rlsti co de los géneros Colysis y Crypsinus 

del Viejo Mundo y SOlanQfJleris del Neotrópico. Otro ornamento di stintivo observado en 
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las especies estudiadas es el equinu lado de Polypodilllll californicum (Fig. 23 b), ornamen

to propio del grupo de P. vlIIgare al cual pertenece esta especie. 

Lloyd (1981) indica que los cuerpos esféricos o globulares, al presentarse en dife

rentes géneros (Pleopellis, Dicranoglossllffl, Campylonellrlll1l, Nip/¡idium, Ne llrodillm y 

P/atycerillm y en menor abundancia en otros), tienen un control genético o de desarrollo 

simple y por tanto este carácter no debe se r usado en la detenninación de relaciones taxo

nómicas. Sin embargo, en este estudio se observó que, a excepción de P. rhachiptery

gillm, ninguna de las especies del grupo de Polypodium plesiosorum presenta estos cuer

pos o bien si acaso son casuales y sue len no aparecer en otros ejemplares de la misma 

espec ie. En cambio. los elementos de tipo esférico en el género Pleopellis s.str. y en la 

mayoría de las especies del grupo de Polypodillm polypodioides (Moran, 1995) son una 

comunes; estos dos grupos hoy día se comienzan a vis lumbrar como muy relacionados 

(Windham, 1993). Llama la atención que P. rhachiplerygillln (Fig. 18), considerado por 

Moran (1995) corno perteneciente al grupo de P. plesiosorum, presente una a lta cobertura 

de estos cuerpos; aspecto interesante pues por las características morfológicas de esta 

espec ie puede asoc iársele estrechamente con P. bradeorum Rosenst. (::::: P. colysoides 

Maxon et Copeland ex Copeland) del grupo P. polypodioides. 

Tal como Lugardon (1974), Mitui (1979) y Lloyd (198 1), han observado, las es

pecies estud iadas de Polypodiul1I exhiben un exosporio predominantemente verrugado y 

presentan pc risporio. Las formas de estas dos estructuras son variadas y podrían usarse 

para de limitar complejos de especies o inferir cienas relaciones filogenéticas en los hele

chos pol ipodiáceos americanos. Sin embargo, lo anterior debe ser visto con cautela, ya 

que no necesariamente se pueden correlacionar con otros caracteres de índole morfo

anatómica con los cuales se podrían delinear grupos o complejos más certeramente. 

En este estudio se ha observado que de las espec ies que forman al grupo de Polypodium 

plesiosorllm, el conjunto ronnado por P. arcanum, P. cQSlaneum, P. colpodes, P. ea/onU, 

P. flage llare, P. hispidulllm, P. plesiosorum, P. rhodoplellron, parecen tener ciertas simi li

tudes en sus e s pora ~, mien tras que Po/ypodillm kunzeOflllm, P. feuillei, P. pleurosorllm, P. 

f ratemllm y P. rhachipterygillm, presentan características en las esporas que penniten eo

rrelacionarlas con alguna(s) de la(s) especie(s) usadas en este estudio para comparación, 10 

que sugiere se pueda haeer una reconsideración del grupo al que dcberlan pertenecer. 
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An:ílisis taxo nómico y filogcnético 

1) Introducc ión 

Para establecer la filogen ia de los helechos, se ha utilizado el método cJadístico 

tanto usando caracteres morfo lógicos (Bosman, 199 1; Hennipman y Roos, 1982, 1983; 

Henscn, 1990; Hovenkamp, 1986; ROdI-L inder, 1990; Roes, 1985) como moleculares 

(Crane et aL , 1995 ; Gastony y Rollo, 1995; Gastony y Ungerer, 1997; Hasebe el aL , 1995; 

Manhart, 1995 ; Murakami el aL, 1999; Pryer et aL, 1995; Pryer et aL, 200 1; Wolf, 1995; 

entre otros). Algunos pocos estudios (Ranker et al., 2004) han considerado ambos tipos de 

caracteres. Hoy en día, ex iste polém ica sobre la conveniencia del uso exclusivo de caracte

res molecu lares o morfológicos (Bromham et aL, 2002; Hovenkam p, 1996). Sin embargo, 

la tendencia es a considerar ambos tipos de estudios complementarios y por ende los resul

tados fi logenéli cos puedan ser usados con mayor exactitud para inferir la evo lución de ca

racteres morfológicos (Smith el aL, 2000). 

La fami lia Polypodiaccae está entre los primeros grupos de plantas estudiados 

usa ndo el método cladístico, au nque algunos de los primeros trabaj os (Bosman, 1991; Hen

nipman y Roos, 1982, 1983; Hensen, 1990; Hovenkamp, 1986, 1996; ROd I-Linder, 1990; 

Roas, 1985; Zink, 1993) no hicieron contribuciones substanciales a la clasificación y fi lo

genia de la fam il ia, debido tanto a las lim itaciones de la herramienta analftica como al alto 

grado de homoplasias de los caracteres morfológicos considerados como taxonómicame nte 

importantes (Hovenkamp, 1996). 

En el género Po/ypodium, el complejo P. vu/gare ha recibido una atención especial 

(Haufler el aL, 1995; Haufler et aL, 1995; Haufler y Rankcr, 1995), asl como algunas espe

cies y sus cogenéricos (Li, I 997). Los estudios filogenéticos más recientes de la familia 

Polypodiaceae (Schneider el aL , 2004) y del género Po/ypodium (Haufler el aL, 200 1), 

muestran que este último género es po lifilético, ori ginado a partir de géneros del Viejo 

Mundo. Aunque en varios de los trabajos anteriores se han estudiado algunas especies de l 

complejo P. p/es iosorum, ya sea como parte de las unidades del grupo interno o como gru

po externo, en ningún caso se ha llevado a cabo un estudio filogenéli co de las especies 

ncotropicales de afinidad templada de l grupo P. plesiosorum-dulce o de géneros cercanos 

(p~cl lIm(l . y Phlehndillm entre los aqu í estudiados). 
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Debido a que el complejo Polypodium plesiosorum presenta evidencias morfo lógi

cas de ser heterogéneo, el objetivo de esta sección fue el de llevar a cabo un anál isis cladís

tico mediante el cual se pudiese comprobar la anterior premisa. así como conocer las rela

ciones taxonómicas entre las especies. 

11) Caracteres seleccionados y sus estados 

Se eva luaron 35 especies. La infonnac ión de los caracteres se obtuvo de los estu

dios realizados en los cap ítulos precedentes y, en algunos casos, de la literatura disponible. 

Estos caracteres, en su mayoría, fueron cualitati va debido a que los cuantitativos se trasla

pan extensamente. Excepcionalmen te se consideró el grosor del rizoma, la longitud de las 

escamas del rizoma y el diámetro mayor de las esporas, caracteres con los cuales se fonna

ron un idades discretas en fonna empírica de acuerdo con las observaciones comparativas 

de las especies o posibles grupos hipotéticos. 

a-Rizoma: se consideró la extensión y diámetro del rizoma. En las polipodiáceas revisadas. 

la mayor parte de los rizomas son alargados con excepc ión de Pecluma. En cuanto a l 

diámetro se consideraron cmpíricamente tres c lases; este carácter está di rectamente re

lacionado con el número de haces vasculares presentes en la anatomía de l rizoma. 

I-Longitud : alargados (O); cortos (1) 

2- Diámetro: delgado, menos de 1.5 mm (O); esbelto, entre 1.6 y 3 mm ( 1); robusto, 

mayor a 3 mm (2) 

b- Vaina esclerenqu imática de las meristeJas: este carácter sólo se encontró en P. kunzea

numo Se consideró ya que también se presenta en algunas especies de Goniophlebium. 

3- Presencia de vaina esclerenquimál ica en las meri sle las: ausente (O); presente ( 1) 

c- Fibras en la matriz parenqui málica de la corteza: es una característica exclusiva en 

Goniophlebium. 

4- Fibras en corteza del rizoma: ausente (O); presente (1) 

5- Fibras en corteza del pec íolo: ausente (O); presente ( 1) 

d· Número y sitios de fusión/fi sión de los paquetes vasculares en e l eje pecíolo-costa/raquis. 

6- I-I VP, sit io donde ya se encuen tran fusionados entre si fo rm ando una unidad: pe

cíolo medio (O); pecíolo alto (1): costa/raquis bajo (2); costa/raquis med io (3); 

costa/rdq uis alto (4): si n fusionarse (5) 
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7- IIVP. numero de unidades al inicio dd pecío lo : uno (O); dos (1) 

8- HVS. número de unidades al inic io del peciolo: ninguno (O); uno ( 1); dos a cua

tro (2); c inco a se is (3); siete a ocho (4); nueve o más (5) 

9- HVS. número de unidades al in ic io de la costa/raquis: ninguno (O); uno (1); dos (2); 

tres (3); 4 Ó más (4) 

10- HVS, sitio donde se encuentra(n) fusionado{s) al (a los) HVP: pecíolo medio (O); 

pec ío lo aho (1 ); costa/raquis bajo (2); costa/raquis medio (3); costalraqui s alto 

(4); sin fusionarse (5) 

I I-I-IVS, sitio donde se fusionan en lre sí formando un cuerpo: sin HVS (O); pecíolo 

bajo ( 1); pec íolo medio (2); pecio lo alto (3); costa/raq ui s bajo (4); costa/raqu is 

medi o (5) ; costa/raquis aho (6) ; sin fusionarse (7) 

e- Mesofil o fo liar: 

12- Tejidos del meso filo: unifacia l (O) ; bifac ia l (1) 

f- Disposic ión de las ER: todas las escamas de l rizoma revisadas en e l género Po/ypo

d illl1l son as imétri camente peltadas. El cuerpo laminar puede encontrarse adpreso a l 

rizoma o separado. ya sea recostado o erecto. 

13- ER : erectas a recostadas (O) ; adpresas (1 ) 

g- Densidad de escamas: Las ER se observan con d iferentes grados de densidad; se consi

deró que son muy densas cuando éstas forman una cubierta espesa y no permiten ver a l 

rizoma; medianamente densas cuando el rizoma se vislumbra y flojamente densas 

cuando las escamas se sobre{X)nen margina lmente y/o e l rizoma se puede observa. 

14-Densidad: alta (O) ; medianamente (1); flojamente (2) 

h- Textura de las ER: se consideraron dos t ipos básicos; las uni formes y la doble textura. 

Este ultimo caso se estableció cuando las ER exhiben celdillas con forma y/o grosor 

de paredes diferenc iadas entre la región marginal y central. A las ER con textura uni 

forme, se les clasificó de la siguiente forma: a) membranosa, generalmente traslúci

das y flexibles; b) papiráceo, rígidas y generalmente opacas; e) esc lerosadas cuando 

las paredes se encuentran con evidencias de lignificación. 

15- ER: textura: membranosa (O) ; pap iráceas ( 1); esclerosada (2) 

16 (20)- ER: textura unifonne (O), incipientemente diferenciada (1), presencia de un 

margen estrecho (2); presencia de un margen ancho (3) 
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i- Forma de la escama: la zona laminar donde se encuentra el pie (área basal) tiene una 

forma que en general depende de la posición relat iva del pie. A parti r del área ba

sal, la escama generalmente se prolonga hasta tenninar en el ápice de diferente 

fonlla (Fig. 2 B-G). 

17- Forma de la ER: linear (2 C) (O); ovada a orbicular con ápice acum inado (2 D) 

( 1); ovado a eliptico-obtusa (2 F. G. H) (2); orbicular caudado (2 E) (3) 

j- Ápice de la escama: se observó que el ápice de las ER presentan un ápice el ápice acu

minado o agudo y en estas últimas puede o no haber un pelo apica!.. 

18- Tipo de ápice en la ER: pilifonne (O); acuminada (1); agudo-()btusa (2) 

k- Pigmentación en la ER (v istos con el microscopio estereoscópico a 40 x sobre fondo 

blanco): Las coloraciones de las ER dependen del tipo de sustancia que se almace

ne en ellas (Iignina, taninos o incluso, extract ivos aceitosos), el sitio (en la pared o 

en la membrana del lumen) y el área (parte corporal o marginal) de su depósito. Por 

otra parte, la variabilidad en la intensidad del color aparentemente depende de fac

tores como la edad, el sustrato, la exposición, la humedad, etc. En este trabajo, se 

cons ideró la combinación de tonalidad del color entre la porción central basal 

corporal y la secc ión margi nal en las escamas, tonalidades que suelen tras laparse. 

Se reconoc ieron cuatro diferentes combinaciones de colores en las escamas estu

diadas y en cada uno se consideró, en primer lugar, las gamas de tonos oscuros ca

racterísticos del área basal-corporal y en segundo ténnino la tonalidad del color, 

generalmente mas clara, de la región margina l. El término ambarino se refiere, in

depend ientemente de la gama del color, a la impresión a la vista de una textura 

aceitosa de la posible sustancia que provoca (o contiene) d icho color. El término 

marfil corresponde al amarillo blanquec ino (5 Y, 812) de Munsell Color Co. 

19- ER castaí'lo-roj izo/marfiI (bico loras en la literatura): ausente (O); presente (1) 

20-ER negro/castaí'l.o (escamas clatradas): ausente (O); presente (1) 

21- ER ambarino; gama de rojizo-amarillentos (monocolores): ausente (O); presente (1) 

22- ER caslaí'lo obscu ro/castaí'lo claro (monocolores grises a amarill entos de esca-

mas no cJatradas): ausente (O); presente ( 1) 
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l· Inserción al ri zoma: las ER, en las especies de Polypodium americanas, poseen un 

pie mediante el cual se fijan al rizoma. En especies segregadas de Polypodium de 

géneros del Viejo Mundo ésta pueden ser basifijas o perfoliadas. La fonna en que 

el pie se fija al rizoma también se consideró. 

23- ER: pelladas (O); perfoliadas o basifijas (1). 

24· Inserción al rizoma: invaginado (O); protuberante (1) 

m- Tricomas en el punto de inserc ión: la presencia de tricomas en la región circumba

sa l de la superficie dorsal en las ER es un carácter variable y en ocasiones dificil de 

observar. El estado de carácter "mixto" se acui\6 para referirse a aquellas especies 

donde algunas de las escamas poseen estos tricomas (grupo de Polypodium dulce 

(Moran, 1995» . En otros casos (Pleopellis), las escamas con tricomas se presentes 

en casi todas las escamas. 

25· Tricomas dorso·basal en las ER: ausente (O); mixta (1); presente(2) 

n· Grado de pigmentación de la pared de las celdillas: el ténnino clatrado, referido en la li· 

teratura a las ce ldillas con paredes obscuras y lumen hialino es ambiguo; por ello, se ha 

preferido analizar por separado la pared de la celdilla y la membrana dellumen. En el 

caso de la pared de la celdilla se observaron desde traslúc idas (sin pigmentos), hasta 

ennegrecidas. Es dificil establecer si en realidad se trata de distintas sustancias (tal co

mo taninos) o concentraciones de una misma (lignina). Se respetó en lo posible la de· 

nominación de color referida en la literatura para las especies estudiadas. 

26· Pigmentación en el sector circum basal: traslúcido (O); castano-rojizo (\); gris o 

con una linea obscurec ida a castaf'ia en diferentes tonos (2); castai'io unifonne 

(3); negro (4) 

27· Pigmentación en el sector central o costa: traslúcido (O); castaño-rojizo (1); gri s 

o con una línea obscurecida a castaña en diferentes tonos (2); castaf\o unifonne 

(3): negro (4) 

28- Pigmentación en nódulos del lado menor de la celdilla: ausente (O); castaño-roj izo 

( I); gris o con una linea obscurecida a castaí'ia en diferentes tonos (2); castai'Io unifor· 

me (3); negro (4) 

29· Pigmentación en el sector marginal: traslúcido (O); castaño·roj izo (1); gris o 

con una línea obscurecida a castaña en diferentes tonos (2); castaño unifonne 

(3); negro (4) 
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ñ· Grado de opacidad de la membrana de llumen: este carácter se estableció hac iendo 

pasar un haz de luz a través de la escama. El lumen traslúcido (transparentes) tienen 

un parecido al celofán, con una ornamentac ión escasa; pueden o no presentan pig· 

mentas. La opac idad generalmente se debe a la presenc ia de una ornamentación 

densa en la membrana del lumen (como s i se arrugase un papel ce lofán). El lumen 

ocluido se presenta cuando la membrana dellumen se cancela por la presencia de 

algu na sustanc ia (quizá se lign ifica). 

30· Sector circumbasal : traslúcido (O); pigmentado (1); opaco (2); oc luido (3) 

31· Sector cenlral·cosla: tras lúcido (O); pigmentado ( 1); opaco (2); ocluido (3) 

32- Sector margi nal: tras lúcido (O); pigmentado ( 1); opaco (2) ; oc luido (3) 

0- Diferenciación de las celdillas en el sector marginal de la ER: con excepción de Po/y

podium mar/ensii, las celd illas ubicadas en la región corporal de la ER son pri smáti

cas; no así las marginales que pueden tener distintas fonnas O engrosamientos. Por 

tanto, el tipo de diferenciación en posición, fonna o tipo de pared, de las celdillas 

marginales con respecto a las costales, es un complemento de la doble textura ante

rionnente expuesta. 

33- Celdillas marginales: indiferenciadas (O); transversales-fimbriadas ( 1); sigmoides 

(2); isodiamétricos (3); con paredes O lumen distinto a las celdillas corporales (4) 

p- Longi tud de la ER: se se lecc ionaron empíricamente tres valores en la longitud de las 

ER de interés comparativo o discriminatorio. 

34- Longitud de las ER: med ianas, entre 3 y 8 mm (O) ; grandes, mayores a 8 mm 

(1); pequeñas, menores a 3 mm (2) 

q- Tras lapamie rllo de las ce ldi llas en las ER: es posible observar, a través de cortes óp

ticos en el mic roscopio compuesto, que en algunas especies existe un tabique que 

atrav iesa longitudinalmente el lumen de la ce ldilla. Este traslapamiento se ha inter

pretado por lo pronto como la presencia de mas de una capa histo lógica o bien, por 

la presencia de un volumen de la celdi lla. 

35- ER: celdilla sin tabique intermedio (O); ce ldilla con un tabique intennedio ( 1) 

r- Organizac ión de las celd illas: este carácter, dificil de distingui r, propone que en ciertas 

especies, las celdillas llegan a di sponerse con cierto orden de estratificación, al me

nos en la porción corporal. 

36-Celdillas alternadas (O); subestratificadas (1) 
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s- Morfología de la lámi na: la fOrlna y textura de la lámina exhiben poca variac ión en las 

plantas examinadas. Sin embargo, el tipo de división de la lámina, la deflex ión, la 

fOrlna y la unión de los segmentos basales a la costa/raquis y las formas en que se 

di sponen los segmentos apica les, pueden tener un valor taxonómico. Por otra parte se 

consideraron también las formas del margen de la lámina. 

37- División de la lámina: enteras a simpódico-partidas (O); pinnatisectas (1); pin

natipartidas (2); basi-pinnadas (3), semi-pinnadas (4); holo-pinnadas (5) 

38- Ápice de [a lámina: gradual (O); conforme a subconfonne (1); indistintos (2) 

39- Tipo de margen de los segmentos: entero/repando (O); crenado (1); dentado (2) 

t- Unión de segmento a la costa/raquis: es la forma en que los segmentos de la mitad 

proximal de la lámina se unen al eje. Al menos seis estados de este carácter se pue

den considerar: 

40- Unión al pecíolo del primer par de segmentos: adnato (O); cortamente decurren

te (1); mediano a largamente decurrente (2) 

41- Forma de unión de los primeros segmento a la costa/raquis: sursumcurrcntes 

(O); surcurrcntes (1); decurrente (2); corto-adnatas (3); sésiles (4); peciolulados 

(5); peeiolulado-artieulados (6) 

u- Venas secundarias (vénulas): los patrones de las vénulas son muy variados en los géneros 

de la familia Polypodiaceae. Varias de las especies aquí estudiadas se caracterizan por 

presentar una serie de patrones que van desde las vénulas libres hasta las anastomosadas; 

estas últimas con varios niveles de complejidad (Fig. 12). 

42- Patrón de disposición de las vénulas: dicotómico-regulares (1); monopódica 

(2); casualmente anastomosadas (3); anastomosadas, (4); mixtas, donde plantas 

de la misma especie pueden presentarlas libres o anastomosadas (5) 

v- Tipos de areolas costales fértiles (AeF) o primarias: este tipo de areolas se forman por di

versas vías ontogenéticas, a partir de unión de las ramas de dos vénu las contiguas. En su 

interior se encuentra la veniJIa fértil. El resultado es que las presentaciones de las aréolas, 

dependen del tipo de ángulo y del orden de división de las ramas laterales de las vénulas 

(Fig. 12 B, e, D). 

43- Aréolas penta-angulares: ausente (O), incipientes o mixtas (1), presentes (2). 

44- Aréolas penta a hexa-angulares: ausentes (O), presente o mixtas (1). 

45- Aréolas poli-angular: ausente (O), presente o mixtas (1). 

n 



Taxonomía del complejo Polypodium plesio.wrum RESULTADOS 

w- I\réolas disco ides (1\ 0 ) O secundarias: son aquellas que se forman entre las ACF y 

el margen. Se forman por diferentes vías ontogenéticas dependiendo del tipo de 

dominancia de las vénulas; pueden se r apiladas o alternas con respecto a las ACF. 

A su vez, pueden O no contener internamente una venilla y ésta, además, puede a su 

vez ser fértil o estéril (F ig. 13). 

46- Aréolas di scoides alternas (ADal): ausentes (O); incipientes, sin llegar a formar 

una hilera continua (1); presentes (una o más hileras) (2) 

47- Areolas discoides api ladas (ADap): ausentes (O); incipientes ( 1); presentes (una 

o más hil eras) (2) 

48- Presencia dc veni ll a cxcurrcnte interna en aréola di scoides: ausente (O); inci

piente (inférti l y con una presencia aleatoria) (1 ); presente (fértil) (2) 

x- Areolas costales estériles (ACE): estas areolas se forman a partir del alargamiento y divi

sión de la venilla féni l que termina por unirse a la rama de la vénula vecina inmediata. 

Las vías de formación de estas areolas son distintas, de acuerdo con el patrón de división 

de la ven illa fértil, por ello se consideraron los caracteres en forma independiente. 

49- AC intrascgmentalcs (Fig. 14): ausente (O); presente (1) 

50- AC estéril alargada (Fig. 13): ausente (O); incipiente (1); presente (2) 

51- AC estéril irregular (Fig. 14 G): ausente (O); presente, incipientementc o fijado (1) 

y- Aréola ti po "oj illo" (ATO): esta aréola se forma debido a la dicotomia y alargamien

to cóncavo de la venilla fé rtil, de tal fo rma que se produce una aréola como el ojillo 

de una aguja de coser (Fig. 17 A, E). 

52- ATO: ausente (O) ; incipiente, sin aréola costal (1); incipiente a sencilla, dentro 

de una aréo la costal (2); complejas (ramiticada), dentro de areolas costales (3) 

z- Alimentación al soro: como producto de los tipos de división de la venilla fértil visto 

en las figuras 13 y 14, el soro es alimentado de distintas formas. 

53- Alimentación del soro (se considera la incipiente de la forma): por una rama 

(O) ; por dos ramas convergentes (1 ); por dos ramas arqueadas (2); por varias 

ramas (compital ) (3) 

Aa· Indumento en hl" lámina: las lám inas pueden ser glabras, presentar tricomas o esca· 

mas. La presencia o no de escamas es el carácter de mayor significado taxonómico. 

54- Escamas de la lámina: ausentes (O); presente (1) 
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Ab- EsporJS: se consideró exclusivamente la longitud del eje ecuatorial, dado que la longi

tud polar y la rOnlla tienen poca variación. La longitud osc ila entre los 28 y 87 J-lm . 

55- Longitud de las esporas: muy chicas, menos de 39 J-lm (O); chicas., 39. 1 a 49 J-lm 

(1); medianas, 49.1 a 59 J-lm (2); grandes, 59. 1 a 69 IJm (3); muy grandes, mas 

de 69.1 ~rn (4) 

Ac- Exosporio: el exosporio se caracteriza por poseer vemJgas de diferentes anchos y alturas. 

Tres estados se consideraron. 

56- Verruculosa (O); verrugas anchas el); tuberculada (2) 

Ad· Perisporio: es extraordinariamente dificil establecer tanto la presencia de esta capa 

como el espesor de la misma. Estos caracteres solo se pudieron detenninar ind irecta

mente. Se establecieron los siguientes tipos: 1, ausente o no aparente; 2, representado 

por un ve lo fino transparente y adpreso; 3, representado por un velo grueso abolsado o 

adherido. A su vez, el perisporio puede o no presentan distintas fonnas de pliegues. 

57- Perisporio: ausente (O); presen te delgado el); presente grueso (2) 

58- Pliegues: ausentes (O); micropliegues (1); circu lares (2); crestas (3) 

Ae- Cuerpos ornamentales: ciertos ti pos de ornamentaciones., que se presentan sobre el 

exosporio o el perisporio, pueden tener un valor taxonómico. Existe variación en las 

vías de formación de los ornamentos (Tryon y Lugardon, 199 1) producto de lo cual 

las sustancias de que se componen son de distinta índole. Por tal motivo se cod ifica

ron como ausente/presente. 

59- Cuerpos esféricos: ausente (O); presente (1) 

60- Cuerpos alargados: ausente (O); presente ( I) 

61- Microcuerpos sobre perispario: ausente (O); presente (I) 

62- Glaseado (como nieve brillante en la cima de verrugas): ausente (O); presente (I) 

63- Espinulado (equinulado) sobre exosporio: ausente (O); presente (I) 

Af- Paráfisis (en soros): aunque ninguna de las especies de l grupo en estudio presenta 

paráfisis en los soros. este carácter se consideró dado que están presentes en el gé

nero PleopcJ¡ü. 

64- Paráfisis: ausente (O); presente ( l ) 

Ag- Tricomas esporangiales: a decir de Moran (1995) son característicos del grupo de P. 

dulce, sin embargo también están presentes en algunas especies del grupo estudiado. 

65- Epiparáfisis: ausente (O) ; presente ( I) 
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111 ) Método cladísti co 

Con los taxa (tabla 1) y los estados de 65 caracteres seleccionados se generó una ma· 

triz de datos (tab la V), la cual fue analizada mediante el programa de cómputo denominado 

"Phylogenetic Analisy Using Parsimony" (PAUP) versión 3.1 (Swofford, 1993). El anál isis 

se corrió empleando el método heurístico con 1000 repeticiones con secuencias de adición al 

azar. Se buscaron los cladogramas igualmente parsimoniosos por el método de intercambio 

de ramas (branch·swapping). al activar la opción del programa denominada "mulpars". Dado 

que los árboles así obtenidos tienen la misma longitud y no tienen una ralz defin ida, se usó la 

instrucción "root=outgroup" y se propuso a Polypodium califomicum como grupo externo 

(Schuh, 2000). 

Para determinar la confianza en los resultados de l análisis cladlstico, se decidió utili· 

zar modelos de pruebas estadísticas insertados en el propio programa PAUP tal como la 

prueba de Bootstrapping (Morronc, 2000; Schuh, 2000) con el mismo juego de caracteres y el 

métooo de Bremer O soporte de ramas (Forey el aL, 1992; Morrone. 2(00). para determinar los 

valores de confianza de los ciados, con la combinación del juego de datos, mediante cálculo del 

decaimiento posterior de cada nodo. Los árboles extremos en el decaimiento a partir de la última 

prueba consistieron : a) el máximo decaimiento (mín ima resolución) generó un árbol de cansen· 

so estricto a partir de 408 pasos examinando 28750 árboles y b) el de mlnimo decaimiento 

(máxima resolución) generó un árbol de consenso estricto de 347 pasos examinando 192 árboles; 

por ello, se satisficieron todos los criterios de longitud menor o igual a 347 pasos Y 192 árboles 

retenidos por filtración a partir de 30765 árboles originalmente guardados en la memoria. 

IV) Cladograma 

Se obtuvo un cladograma a parti r de polarizar 65 caracteres de los grupos internos 

contra Polypodium californicum, donde 52 % de ellos definen el nivel de homoplas ias del 

árbol. Se observó que el cladograma de consenso estricto resultante es politómico en los 

nodos internos (Fig. 42), pero se resuelve satisfactoriamente al aplicar la regla mayoritaria 

(Fig. 43). El análi sis heurfstico de máxima parsimonia (MP) indica la presencia de 192 

árboles igua lmente parsimoniosos guardados en la memoria, con una longitud (L)"" de 347 

pasos. Los índices de consistencia (e l= 0.52), de homoplasfa (HI= 0.602) Y el de retención 

(R I= 0.683) indican que el cladograma presenta una adecuada ·ligeramente mayor a 50 %. 

respuesta al análi sis de los caracteres se leccionados. 
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En el cladograma de consenso estricto (Fig. 42) se observa un conjunto de 5 ramas 

cuyos nudos descansan sobre Polypodillmfeuillei, taxa hennano del resto de los grupos inter

nos. De especial importancia para este estud io, es el ciado D ya que en él se encuentra la espe

cie de referencia al grupo de P. plesiosorllm. 

La rama 42 D. presenta a Polypodium hispidulum, P. plesiosorum y P. rhodopleuron, 

tres especies ligadas a Po/ypodium plesiosornm. Esta rama se defme, por seis caracteres horno

plásicos tal como la incipiente doble textura y la coloración castaña de las escamas del rizoma, 

ápice de la lámina con tenn inación indistinta (graduada o subconfonne), areolas en la lámina 

pentagonales y sitio de unión de los haces vasculares del peciolo. 
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P.leulllei 
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Pl.angusta 
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P .rhachiplerygium 
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P.echinolepis 
P.lratemum 
P.subpetlotatum 
P .martensii 
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P.hlspldulum 
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Fig. 42 Cladograma de consenso estricto Fig. 43 Cladograma de regla mayoritaria 
donde se exhiben los componentes que apare- donde se exhiben aquellas ramas que aparecie-
cieron en todos los cladogramas originales. A ron en la mayoría (>50 %) de los cladogramas 
1-7 y B-E= ramas imemas que representan originales. Ay B= nodos internos; letras con 
grupos monofilét icos. números= nodos externos 
Cladograma obtenido al utilizar a Polypodium califomicllm como grupo externo. Estadísticos 
generados a partir de la búsqueda del árlx>1 más parsimonioso: 192 árboles salvados; Longitud 
del árbol"" 347; índice de consistencia (CI)=O.522; índice de homoplasía (HI)=< 0.602; índice de 
retención (RI :F 0.683: ¡ndice de consistencia reescalada (RC)= 0.356. 
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El resto de los ciados monofiléticos de la fig. 42, tiene un interés relativo en este estudio, 

dado que en ellos se presentan alguna de las especies que Moran (1995) sugirió como parte del 

grupo de Polypodium pleJiosol1lm; estas especies se repartieron en los ciados de la siguiente 

fonna: 

a- La rama 42 A 7, donde se encuentran Polypodillm rhachiplerygillm y P. kunzeanum. La 

primera especie se presenta como grupo hennano a los taxa estudiados del grupo de P. 

loriceum y, a su vez, P. Jamzeanum, que se comporta como taxón hennano de Gonioph

lehiul11 ben$fl«!teme, esta última especie de distribución asiática. Esta rama se caracteriza 

por la presencia de seis camclercs homoplásicos, cuatro de los cuales están relacionados 

con las escamas clatradas del rizoma, uno ¡x>r la presencia de areolas pentagonales en la 

lámina y Olro, por el número de haces vasculares secundarios existentes en la base de la 

costa/raquis. 

b- La rama 42 B donde se encuentra PolypodiumfraJemum. Esta especie es parte de un gru

po monofi lético, caracterizado ¡x>r presentar tricomas en el dorso de algunas de las esca

mas del rizoma, lámina dividida, venas laminares libres o cerradas, numerosos haces 

vasculares secundarios en la base del pecíolo y esporangios con epiparáfis is, entre los ca

racteres mas destacados, que Moran (1995) definió como grupo P. dulce. 

d- El ciado 42 e cont iene a la mayoría de los laXa originalmente considerados por Moran 

(1995) corno cercanos a Polypodium plesiosol1lm. En realidad son 5 especies ligadas a 

Po/ypodillm co/podes (P. arcanum, P. ClLf/aneum, P. col podes, P. ea/oni; y P. jlagella

re), grupo monofi lético definido con una sinapomorfia, consistente en la característica 

com binación de color (castaft.<rrojiza) de las escamas del rizoma y siete caracteres 

homoplásicos, tal como la fonna y pigmentación del área corporal en las escamas del 

rizoma, así como el sitio donde se une los haces vasculares secundarios a los primarios 

en el eje costa/raquis y la ausencia de peris¡x>rio en la espora. 

e- Finalmente, en la mma E se encuentra Polypodium pleurosol1lm como taxa hennano del 

género Phlebodium. Caracteres sinapomórficos como el tamano de la es¡x>ra y la presen

cia de un exosporio con tubérculos., así como el conj unto de otros caracteres homoplási

cos re lacionados con el número y sit io de fusión de haces vasculares en el eje peclol<r 

costa/raquis., el tamaño grande y la peculiar coloración ambarina en las escamas del ri-
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zoma y la posición de la matriz esporangial en el punto de connivencia de dos rami llas 

fé rtiles de las vénu las. caracterizan a este ciado. 

La posib le relación que estos ciados presentan entre si se puede apreciar en la fig. 

43. En esta fi gura se observa en primer lugar dos grandes ciados A y B. El cIado A esta 

pobremente definido con dos caracteres homoplásicos y por carecer del conjunto de e arac~ 

teres que definen al ciado B. El cIado 8 se define principalmente por tener escamas en el 

rizoma de textura uni forme, traslapadas en más de una capa, con el ápice acuminado y con 

cl lumen de las ce ldi llas opaco. 

El primero de los ciados mencionados (F ig. 43 A) presenta como grupo basal (o 

menos inclusivo) a las especies de l complejo de Po/ypodium p/esiosorum (Fig, 43 A2) di

ferenciado del resto de las ramas esencialmente por carecer de escamas laminares y esca ~ 

mas de l rizoma con paredes de las celd illas subesclerosadas, mientras que la rama contraria 

(Fig. 43 Al) contiene por un lado a las especies del gru po de P. /oriceum junto con P. kun

zeanum y Goniophlebium bengllelense (Fig. 43 A 1.1) Y como gru po hermano a P/eope /tis 

fal/ax y Peclllma. En la contraparte, con una definición menor, se agrupan las especies con 

escamas laminares (el ciado P/eope/lis-Marginaria. Fig. A 1.2). 

La segunda rama o ciado principal (Fig. 43 B) incluye a su vez dos subgrupos: el de 

las especies asoc iadas a Po/ypodium subpetio/alum (Fig. 43 8 1) tiene como grupo herma

no al género Phlebodium y en el ciado opuesto (Fig. 43 82) se encuentra a las especies 

ligadas a P. co/podes. 

Los resultados de este análisis son muy sign ificativos para la taxonomía y filogenia del 

género Po/ypodium. Es un género polifilético y en las especies estudiadas se destacan cinco 

ciados, los cuales tienen una alta consistencia ya que resistieron las pruebas de BoolStrapp y 

deca imiento de ramas de Brcmen. 

Además, de 10 anterior se deduce inmediatamente que el grupo Polypodium plesioso

mm originalmente establecida por Moran (1995) es polifilético. Para el interés de este estudio, 

se establec ió un grupo monoliléticos con las especies P. hispidulum, P. plesiosorum y P. rho

dopleuron. El resto de las especies consideradas en la delinición de Moran (1995) (P. arca

I/um, P. ca~ lal/ e llm, P. co/podes, P. ealonii, P.flagellare, P. fraternum, P. kunzeanllm, P. p/ell

rosorum y P. rhachiplerygillm) fonnan un ciado propio o bien, se asoc ian a otros géneros. 
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V) Análisis taxonómico y fi logenct ico 

Con el afán de resolver las relaciones existentes entre las espec ies de l grupo Po/y

podium pJes;o.wnllll (Moran. 1995) y, dado que la monofilia del género Po/ypodium ha 

sido cuestionada (Hauner et aL, 2001 Y Schneider ct aL, 2004), se compararon con otras 

especies de México y Centroamérica del género en cuestión o de géneros cercanos. 

Se sabe que los caracteres morfológicos de los he lechos po lipodiáceos presentan un 

alto nivel de homoplasia y ello conlleva a considerables errores en la clasificación (Jarren, 

1980; Hovenkamp, 1996) y en los estudios filogenéticos (Hennipman y Roas, 1983 y 

Hovenkamp, 1996). Por ejemplo, vari os caracteres que suelen considerarse como taxonó

micamente relevantes en Po/ypodium, se ha demostrado que pueden ser homoplásicos en 

grupos internos o géneros. Estos caracteres homoplásicos pueden ser el grado de disección 

de la hoja (Tryon, 1964), la organización de las venas (Hetterscheid y Hennipman, 1984), 

la morfología de las esporas (Lloyd, 198 1; Tryon y Lugardon, 1991 ) y los tipos estomáti

cos (Sen y Hennipman, 1981). Sin embargo, se debe sellalar que es posible obtener mayor 

probabilidad de encontrar árboles igualmente parsimoniosos si se aumenta el detalle del 

análisis; ello se logra tanto al incorporar un mayor número de especies para el aná lis is, que 

au tomáticamente amplía el abanico de caracteres a comparar, como al disponer de otras 

fuentes de caracteres tales como los anatómicos o moleculares (Villasellor y Dávila, 1966). 

Un aporte importante del presente trabajo son los datos morfa-anatómicos obtenidos que 

ahora pueden ser comparados con datos moleculares, lo que penn itieron tener una mayor 

certidumbre taxonómica y filogenética. Así pues, los resultados aqu í expresados tienen 

implicaciones para la taxonomía genérica e infragenérica de Polypodium, asi como para los 

estudios que se enfocan a aspectos de la evolución morfológica, de la anatomía, de la eco

logía y de la fitogeografia; así mismo, perfilan nuevos prob lemas a reso lver. 

El análisis cladistico llevado a cabo presenta tanto coincidencia como diferencias con 

el cJadograma obtenido por Schneider et aL, (2004; rama 4b de la fig. 3), fonnado con datos 

moleculares (Fig. 44 ). Posiblemcnte algunos detalles de diferencias de posición topológica 

dc algunas especies pueda deberse a incongruencias basadas en las homoplasias. 
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Entre las coincidencias se encuentran : 

a· La posición de Polypodiumfellillei en los nodos basales de l cladograma de la Fig. 42 

Y 43 Y la rama que representa a los géneros neotrop icales en la Fig. 44; 

b· El hecho de que el grupo de PoJypodium co/podes y parte de l grupo P. dulce sean 

hermanos y éstos a su vez estén ligados al grupo P. vlIlgare. 

c· La ubicación de l género Phfebodium como grupo hennano-basa l de las especies que 

fo rman el subgru po de hojas pinnadas de l grupo Polypodium dulce, representado 

por P. echinolepis, P. fraternum y p , subpetiolatum y . .. 

e· El hecho que el género Pleope!tis y las especies del género Po/ypodiufll con escamas 

lam inares (género Marginaria) formen un cIado homogéneo . 

. '!.curodiu" , ~~~:~'!!.onll.l"'J 'I!n«OImum 
DkranoglOSluff'f dawnail -

---r-Q 
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PO~'Uff'f monosOt'lllf'l 
Po rypodiu"" fJl"fo,~m 
P/~/H-I,u mtJ('t'f)Cur¡;¡ 
Plropellis IMicro/ ,', t'-boJilllflJ 1r,,"'ehil 
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Fig, 44. Rama del cladograma seleccionado de la fig. 3 del trabajo en Scheider el al., 
(2004). La rama 4b es la que compete a los laxa norteamericanos; en 4b3, se presenta a P. 
arcallum y p, rhodop/ellron como especies hennanas; mismas que representa en el presen· 
te estudio a dos líneas diferentes una vez consideradas todas las especies conocidas del 
grupo (NOTA edi torial: los autores denota n entre corchetes el género de uso alternativo de 
algunas especies). 
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Entre las diferencias ex istentes, probablemente debidas tanto a ciertas incongruencias 

topológicas por homoplasias en el análisis anatómico-morfológico, como al uso en este estu

dio de un abanico amplio de especies exclusivamente México-centroamericanas, se encuen

tran en (Figs. 43 vs. 44): 

a- La posición re lati va que guardan las tres especies del grupo Polypodiuf1I plesiosorum. 

Estas, se asocian como grupo basa l a la rama donde se encuentran las especies de es

camas lam inares y de escamas del rizoma clatradas vs. hermano del grupo P. eolpo

des en el trabajo de Shncider et al. (2004). 

b- La posición de l género PecJllma, cercana al grupo de Polypodium /orieeum vs. herma

no de las especies del gru po de P. dulce en el trabajo de Shneider et al. (2004). 

c- La ubicac ión del grupo Polypodium lorieeum como ciado hermano de Pleopeltis y 

las especies de Marginaria. 

d- Incongruenc ias topo lógicas de Polypodium muench¡¡ [considerada también baj o los 

géneros Pleopeüis y Microphlebodium] y Pleopeltis fallax que pueden denotar su 

rareza morfológica. 

Considerando los estadísticos obtenidos del ejercicio cladístico en este estudio es posi

ble indicar que en térmi nos generales el cladograma producida es confiable. Al menos un cia

do. el de P. plesiosonlfll, es de gran importancia en este estudio y ha permanecido inalterado en 

las pruebas estadísticas de consistencia y decaimiento de ramas aplicados. Otros cuatro ciados, 

también altamente robustos, permiten definir con mayor prec isión la circunscripción taxonó

mica de l resto de las especies originalmente consideradas por Moran ( 1995). Por ello las si

guientes consideraciones taxonómicas y filogenéticas son viables. 

A part ir de la comparación de los grupos monofil éticos obtenidos en este aná lisis 

COI1 los gru pos de Po{ypodium reconoc idos empíricamente por otros au tores como Moran 

(1995), Tryon y Tryon (1982) Y Hennipman el al. (1990), se puede seHalar que Po/ypo

dium, tal como tradic ionalmente se define, es polifilétieo. aspecto ya reconocido en otros 

trabajos (Haufler y Ranker, 1995; HauOer, Smith, 200 1 y Schne ider et al., 2004). Espe

cialmente, el conjunto de espec ies tradicionalmente llamado P. plesiosonun (Moran, 1995 y 

Tryon y Tryon. 1982 en parte). 
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lomo corolario a la anterior discusión se puede indicar que las especies norteamerica

nas del género y géneros cercanos considemdos (sin considerar a las especies del grupo de P. 

loriceum, P. kunzeanum, P. feuille; y probablemente P. rlUlChiplerygium que fonnaron una 

rama independiente) aparecen corno un grupo monofilético, en el cual las especies de l comple

jo P. vlI/gari!. representado en este estudio por P. co/ifornicum, constituyen el prototipo hipoté

tico (Haufler y Ranker, 1995; Schneider el al., 2004). A partir de esta consideración se puede 

establecer, a partir de observar la Og. 42, que existen varias líneas de divergencia: 

En primer tennino, el gru po Polypodium p/esiosorum constituido por tres espec ies 

es mono fil él ico debido a la presencia de caracteres sinapomórficos como las escamas del 

rizoma adpresas y de textura membranosa, además de otros caracteres homoplásicos, Esta 

rama de l cladograma presenta correlación media, con el ciado donde se encuentra P/eopel

lis, las especies de Marginaria (F igs. 42 E; 43 A2) Y del grupo P. /oriceum, cuando gene

ralmente en otros estud ios se le ha asociado a alguna espec ies del grupo P. co/podes 

(Schneider at a l., 2004). Lo ante rior, se debe a que comparte con las especies de l nodo in

terno una incipiente doble textu ra en las escamas del rizoma, carácter contrario al grupo P. 

co/podes y sus ciados hennanos del gru po P. dulce y Phlebodium. Dado que los caracteres 

que definen al gru po son homoplásicos, lo más probablemente es que en realidad, el gru po 

P. p/esiosorum aq uí definido sea una lí nea independiente, rad iada a parti r de un ancestro 

común a las espec ies que fonna parte de los grupos norteamericanos. 

En segundo, lugar el grupo Polypodium co/podes, caracterizado fundamenta lmente por 

la presencia de coloración castat'lo-rojiza en la paredes de las celdillas del sector circumbasal 

de la escama del rizoma y la combinación de caracteres homoplásicos como, el tipo de celdilla 

y la fonna linear de la escama del rizoma, el tipo de ángulos que presentan las aréolas fértiles 

en la lámina y la presencia de aréolas discoides incipientes (Figs. 42 C; 43 82). 

En terce r lugar. e l gé nero Phlebodium (Figs. 42 F; 43 der. 8 1) Y su grupo her

mano de espec ies ligadas a Polypodium subpelio/atum (- P. ade/phum) de definen co

mo un grupo mono filé tico; relación cJadlstica que tamb ién destaca Schneider el al. 

(2004). Este clado comparte el tipo de escama del rizoma y el tener numerosos haces 

vasculares secundarios a la entrada del pecio lo. Aunque el estudio de estos dos gru pos 

mono fi léticos escapa a l presente trabajo, se menciona aquí dado que dos de las espec ies 

que ori ginalme nte Moran (1995) co locó como parte de l grupo P. p/esiosorllftl (P. fra

lernllm y P. pleurosorum), se encuentran claramente ubicadas en este ciado. P. f rarer-
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111111/ se incorpora como parte de la rama donde están P . . mhpelio/alllm y P. echillo/epü' 

debido a la presencia de tricomas en la base de la superfic ie dorsal de la escama del 

rizoma, vénu las libres o anastomosadas, lám ina pinnada y a la presencia de numerosos 

haces vascula res secundarios en la base de l pecío lo. La segunda especie forma parte del 

ciado de Phlebodium, debido a la presenc ia de aréolas di scordes alternas en la lámina, a 

semejanzas en la o rganizac ión y a la forma de las escamas del rizoma y el número y 

tipo de fu sión de los haces vasculares en e l pecíolo. Posición taxonómica esta última 

nada novedosa, ya que T. Moare propuso dicha especie como parte de éste género en 

1855 (Phlebodium inaequale. nomo iIIeg. non Link, 1833) (in: Micke l y Smith, 2004). 

El re sto de las espec ies propuestas por Moran (1995) como parte de l grupo ba· 

j o estudio ( Polypodium kunzeallum, P. rhachip/erygium y P. feuillel) , aparecen en el 

análi s is (fig . 42 A 7) como una unidad filogené tica. Por un lado hay que destaca r el 

ori gen sudame ri cano de algunas de estas especies y la relación entre vari as de e ll as 

pueden ser reanalizadas. La posición topológica de Polypodium feuillei aparece de· 

pend iendo de l ciadograma que se anali ce; como base de las especies estud iadas (N ue· 

vo Mundo) o b ien. de acuerdo a Schne ide r et aL , (2004) como base de géneros del 

Viejo Mu ndo; las pruebas estadísticas de posición que estos autores rea li za n pa ra esta 

es pecie, indican que es compatib le en cualquie ra de los dos s itios del ciadograma. 

Estos resultados soportan fuertemente su segregac ión de Polypodium y su incorpo ra· 

ción al gé nero Synammia. 

Polypodium kunzeanum es otra espec ie poco estudiada y que ha sido dejada de lado 

en olros trabajos taxonómicos (ROdl·Under, 1990 y Hensen, 1990). Sin embargo, Hensen 

( 1990.) indica que presenta caracteres cercanos a Goniophlebium, lo cual es corroborado 

en este estud io. Una verdadera incógnita es la pos ición de Polypodium rhachipterygium, ya 

que sus escamas del rizoma subclatradas, el número y lugar en que se fus ionan los haces 

vasculares, el tipo de ornamentación que presenta el exosporio, la acerca al grupo P. lori· 

ceum, mientras que las vénulas fo liares libres o anastomosadas, la arquitectura peculiar de 

la lámina, la presencia de glóbu los en la espora, entre otros caracteres homoplás icos. la 

hace inconsistente con el grupo antedicho. Es evidente que estas últimas especies necesita 

mayor estudio y que no pertenece a la linea del complejo P. colpodes·plesiosorum 
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Tabla V. Matriz básica de datos generada a partir de las espec ies estud iadas y los estados de los caracteres enumerados segün el texto 

EsI)eC .es/caJa::teres 1 2 } • , , 7 , , 10 11 12 " 14 " 16 " " " 20 21 22 " " " 26 27 " " 70 " " }} " " " Go. ~1fgW1~,," o 1 1 1 1 1 o , , , 6 , o o 2 o o o o o o o 1 1 o } } o } 1 1 1 o o o , 
l' alafIJ","hu o 1 o o o 1 o 2 o 1 2 1 o o 2 } , 2 o 1 o o o o o , • o } } } o 1 , o o 
l' arcan"", O 1 O O O O O 2 O 2 , O O O 1 O } O 1 O O O O O O 1 O 1 O , 2 2 O O O O 
P ~ a lif lX", c "m O 1 O O O O O 1 O O 1 O O O 1 O 1 O O O O O O O O 0&1 O 2 O 2 2 2 O O 1 O 
P ~ a.!la,. n ", O 1 O O O O O 1 O 1 1 O O O 1 O 3 O 1 O O O O O O 1 O 1 O 2 2 2 O O O O 
P. coIpodu O 1 O O O O O 1 O 1 1 O O 1 1 O 3 O 1 O O O O O O 1 O 1 O 2 2 2 O O O O 
P. nHtJIIU O 1 O O O O O 1 O 1 1 O O 1 1 O 3 O 1 O O O O O O 1 O 1 O , 2 2 O O O O 

P «Iu""'tpü O 2 O O O , O , } , , 1 O O 1 O 1 O O O O 1 O O 1 O O O O 2 2 2 O O 1 O 
p. fo/caria O O O O O O O 2 1 , 2 O O 2 2 2 2 2 O 1 O O O O O 3 3 O 3 1 O O • 2 O 1 

p· fo",l/tI O 1 O O O O O 1 O O 1 
, O O 1 O 1 1 O O 1 O O O O 0&2 0&2 O O 2 2 2 O O O 1 

l' jlag<tI/01? O 1 O O O O O 2 O 2 2 O O O 1 O 3 O 1 O O O O O O 1 1 1 O 2 2 2 O O O O 
l' ¡roItr,."", O 2 O O O 1 O 2 O 2 } 1 O O 1 O 1 1 O O O 1 O O 1 0&2 0&2 2 O 2 2 2 O O 1 O 

P. ¡ """roce"", O 1 O O O 2 O 2 O 1 1 1 O O 2 O 2 2 O 1 O O O O O , 0&2 2 O 2 2 2 O 2 O O 
P. guflaflml O 1 O O O 1 O 2 O 1 2 1 O O 2 } 2 2 O 1 O O O O O • • O 3 3&0 3&0 O 1 2 O O 

P. hispidlll"", O 1 O O O 1 O 2 O 2 2 O 1 2 O 1 2 2 O O O 1 O O O 0&2 0&2 O O 2 2 O 3 O 1 O 
p. A:lllt:tanum O 2 1 O 1 1 O , 3 • 6 O O O .. 2 O 1 1 O 1 1 O O 1 O 0&2 0&2 O O 2 2 2 1 O O 1 

P. ItpitJotricJa¡", O 1 O O O 1 O 2 O 2 2 1 O O 1. 2 O O O O 1 O O O O O 3 2 O O 1 O O O O O O 
P. tfIQT1t fUii O 1 O O O O O 2 O 1 2 O O O 1 O 0& 1 O O O O 1 O O 1 O O 2 O 2 2 2 O O 1 O 

P . "'''~ ; O O O O O O O O O O O 1 O 1 2 O 2 2 O 1 O O O O O • 2 O O 2 2 2 O O O O 
f'. plt ~hun O 1 O O O 1 O 2 O 1 2 1 O O 2 } 2 2 O 1 O O O O O • • O 3 3 3 O 1 2 O O 
f'.pluiosat1lJtl O 1 O O O 1 O 2 0& 1 2&3 2 O 1 2 O 1 2 2 O O O 1 O O O 0&2 0&2 2 O 2 2 O 3 O 1 O 
P. plt wosartOf// O 2 O O O } O • 2 • , O O O 1 O 2 2 O O 1 O O O O O O 2 O 2 2 O 2 1 1 O 
f'. pcIwodiaidn O O O O O 1 O 1 O 1 1 1 O O 2 3 O 2 O 1 O O O O O • • O 3 } 3 2. 0 1 2 O O 
p. pyrrltoItpis O 1 O O O 1 O 2 1 3 2 1 O O ,,<2 O O 1 O 1 O O O O O • 3.' O } 7&2 3&0 O 1 2 O O 
p. r",IO(II", O 1 O O O 1 O 2 O 1 2 1 O O 2 3 2 2 O 1 O O O O O • • O 3 } 3 O 1 2 O O 
P. rhachipttrygillm O 1 O O O O O 2 1 3 3 O O 2 2 O 2 2 O O O 1 O O O 3 3 O 0&2 1 O O O 2 O 1 

f'. rltodopItllTOll O 1 O O O 1 O 2 O 2 2 O 1 2 O 1 2 2 O O O 1 O O O 0&2 0&2 2 O 2 2 O 3 2 1 O 
P. sllbpttiolallml O 2 O O O • O } 1 • 2 1 O O 1 O 0&1 1 O O O 1 O O 1 O O 2 O 2 2 2 O O 1 O 
P. trinntHt O 2 O O O 1 O , } • , 1 O O 2 2 1 O O 1 O O O O O 3 3 O 3 1 O O • O O 1 

Pt. diJptnQ 1 2 O O O O O 2 O O O , O 1 2 O 2 2 O 1 O O O O 1 • • O } 3 0.tJ O O 2 O O 
pIt. artOIaf>lm O 2 O O O } O • 2 • , O O O 1 O 0&2 1 O O 1 O O O O O O O O 2 2 2 2 1 1 O 
pIt.sp O 2 O O O ) O • 2 • , O O O 1 O 1&2 O O O 1 O O O O O O 2 O 2 2 2 2 1 1 O 
PI. Dl/psta O O O O O 1 O 2 O 1 1 1 O O 2 ) 2 2 O 1 O O O O 2 • 3.' O ) ) } 2 1 2 O O 
p/.jái/a% O O O O O O 1 O O O O O O 1 2 ) 2 2 O 1 O O O O 2 • • O ) ) 3 O 1 2 O O 
PI. ".,;r;CQnQ O O O O O 1 O 2 O 1 2 1 O O 2 ) 2 2 O 1 O O O O 2 4 ) .. O 3 3 3 2 1 2 O O 
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Tabla V (continúa) 
E5oeclekaract= )7 J8 J9 '" " " 4J " " 

., " " " '" " " " " " 56 " " S9 60 61 62 6J " " (jo. Ml'IgICftllM S I , o 6 , o o I o o o o o o o o o o o , ) o o o o o o o 
P a/otU"ml", I o I , o o o o o o o o o o o o o I o I o o I I o o o o o 
P arcon"", I , I o o , o I o I o o o o o o o o , I I I o o o I o o I 

P co/ifomoc"'" I o , I , o o o o o o o o o o o o o ) I o o o o o I I o o 
P. C4JI __ 

) , I o o , o I o I o o o o o o o o o o o o , o , o o o o 
p~ ) , I o o , o I o I o o o o o o o o , o I I o o o o o o I 

P tOlOflli '" , o o o , o I o , o o I o o o o o , o I I o o o o o o I 

P « IIi..ol,pi$ S I I o • , I o o o o o o o o o o o , o I o o o o o o o I 

P.fo/cario I o o o I , , o o o o o o o o o o o I I , o o o I o o o o 
P./tllillt; ) I I I , , o o I o o o o o o o o o , I "" o o o o o o o o 
P jlogrllOrt , I I o o • o I o I o o o o o o o o o o 1&' "" o o o o o o o 
P . /roIt~""'" S I o o s , I o o o o o o o o o o o , o I I o o o o o o o 
P·/urfllFtlcn", ) I o , ) , o o I o o o o o o o o I o , , o , , , o o o o 
P· B"lfOfll'" I I I , o o o o o o o o o o o I , I I o o o I o o o o o o 
P. 1lispidt¡1"", I , I I o , , o o o o o o o o o o o , o I o o o o o o o I 

P. Irun:ttln"", S I o o 6 • o o I , o , o o o o o o o I , o o o I o o o o 
P. Itpidotrft:Ir .. ", ) I o I ) • o o I , o o o o , 

) , , o o o o , o o o o o o 
P. _ft ru;; ) o , o o o o o o o o o o o o o o o , o "" o o o o o o o , 
P. ,"WI'/CIr/; o , , , , • o o , , o o o o , , , , , , o o , o , o o , o 
P. pltMi_ \ \ \ , o o o o o o o o o o o o o \ , ? o o o o o o ? o o 
P. plt&ionlnl ... \ , \ \ o • , o o o \ o o o o o o o , o "" o o o o o o o o 
P. pltIII'OM1t1Im , \ , o o • o \ o , o o o "'\ o o o o o 2 o o o o o o o o o 
P. poI}rIodioj¡Ñl \ \ o , o o o o o o o o o o o o o I , o 0&\ o \ \ o o o o o 
P. p>rTlroJtpu ) \ o \ ) • o o \ \ o o o o o , o \ , \ o o \ o o o o o o 
P. rt..w;Jhmo \ \ \ , o o o o o o o o o o o \ o \ , , o o o , o , , o o 
P. ~IrDc/tiplD"}gi_ , , o , 2 , \ o o o o o o o o o o o \ o o o \ o o o o o o 
P. rltodopI,_ \ 2 \ \ o • 2 o o o o o o o o o o o ) o \ \ o o o o o o o 
P. lIIbtMfwl«II1f/ S , \ o • o o o o o o o o o o o o o , o o o o o o \ o o \ 

P. tn.Jtntllt S \ o o • • 2 o o o , , o o o o o o \ o \ o o O \ O O O O 
P,. dispentl \ O O \ \ \ O O O O O O O O O O O O o O "'\ O O O O O O O O 
PIr. otWJ/QtII ... 2 \ O \ O • O , O 2 O O \ 2 O O \ M\ O 2 O O O O O I O O O 

PIr. lp , \ O O O • O , O , O , \ \ O O \ o O , O O O O O o O O O 
PI. ungtLIIo O \ O 2 2 • O O \ \ O O O O \ ) ) \ o O 0&, O 0&, O O O O \ O 

PI·folllD , O O I , O O O O O O O O O O , O , ? o , , ? ? , ? , O 
PI. lfIUimlttl O \ O , , • O O \ 2 O O O O 

, 
) ) \ ? O "'\ o \ O O O O \ O 
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Fitogcografia 

La abundancia de ramas obtenidos en el análisis cladístico de este estudio y la alta 

tasa de heterogeneidad de sust itución de nucleótidos en tres regiones genómicas del cloro

plasta observada por Schneider et al. (2004) ind ican una ráp ida diversificación morfo

ecológica de los helechos pol ipodiáceos en América. Aspectos similares se han visto en 

aIras grupos de plantas, tanto en angiospermas (Barraclough y Savolainen, 2001) como en 

helechos y plantas afines (Soltis et aL, 2002; Pryer et aL, 2001 ) Y. aparentemente, ello está 

correlac ionado con la diversificac ión ecológica y morfológica. 

Dc acuerdo con Schneider et al. (2004), un rápido y antiguo proceso de diversifica

ción de las principa les líneas de los helechos po lipodiáceos fue aceleradamente establec i

do. Esta hi pótesis se presenta bajo un escenario en la cual la diversificación de los grupos 

epifitos (los representados por los nodos basales en el c1adograma de Schneider et al. 

(2004)), en los helechos polipodiáceos (davalio ides-po lygrammoides), se debe a la propia 

evolución de los bosques dominados por angiospennas desde el Cretácico tardío y princi

pios del Terciario. Segun Schneider el al. (2004), con excepción de l grupo de Polypodium 

vlllgare, que es de distribución circumboreal, los nodos básicos del cladograma de los 

helechos po lipod iáceos exhiben un proceso básico de diversi ficación de ciados del Viejo y 

Nuevo Mundo, indicando la presencia de sólo dos eventos primarios de colonización: Vie

jo Mundo al Nuevo Mundo y viceversa. 

Los resultados del anál isis cladistico del presente estudio, junto con los obtenidos por 

de Schneider el al. (2004) y Haufler y Ranker ( 1995), penniten fonnular la hipótesis de que 

los helechos polipodiáceos de Norteamérica tropical (al menos los ciados PoJypodium colpo

des. P. dulce. P. plesiosona1/, P. subpeliolatum, PJeopeltis (s./.) y Ph/ebodium) pudieron 

haber tenido una diversificación primaria en Méxic<rCentroamérica durante finales del Ce

nozoico (Plioceno) y a lo largo de l Cuaternario. Lo anterior probablemente ocurrió a partir 

de un reservorio de especies derivadas de l complejo Polypodium vulgare, empujadas al sur 

por el advenimiento de los sistemas glaciares. Segun Schneider el al. (2004), la rápida diver

sificación de esta fam ilia de helechos pudo haber sido impulsada en parte por las innovacio

nes morfa-anatómicas tal como la toleranc ia a la desecación (p. ej., en el ciado de Pleopeltis, 

Hau ner el a l. , 2000), mutualismo con honnigas en géneros tropica les (p. ej., en Lecanopleris, 
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cn el Viejo Mundo (l launcr el al.. 2003) y Solanop/eris en América) y esporas clorofilicas 

con gametófitos de larga vida en hábitos epifiticos (p. ej., en Grammitidaceae). 

La rad iación de los helechos po li podiáceos epifi tos depende de la riqueza y distri

bución de los bosques templados y cálidos de angiospermas y éstos tipos de bosques a su 

vez, han estado someti dos en tiempos relativamente recientes (finales del Cenozoico) en 

México y Centroamérica a faclores como los cambios climáticos, orogenia., glaciares y 

transgresiones o retiradas marinas (Bartleu y Barghoom, 1973; Caney, 1982; Gómez, 

1982; Graham ., 1973; Howard, 1973; Pranee, 1982; Rzedowski, 1983; Toledo, 1976). La 

expansión y con tracción de los bosques durante el Cenozoico en la región Centro

Norteamericana pueden ser los mecanismos que expl ican la alta diversidad de líneas filo

genéticas de los helechos estudiados, así como el origen y la distribución de las especies 

del grupo Polypodium plesim'or/lm (s.s). Por lo anterior, no es de extratlarse entonces que 

la mayor dive rsidad de especies y variación de este último grupo se encuentre precisamen

te en la región montañosa comprendida entre el sureste de México (Chiapas, Veracruz y 

Oaxaca) y Costa Ri ca. 

Polypodiul1/ plesiosor/lm dentro del grupo P. plesiosorum (s.s), muestra la mayor 

variación y más ampl ia distribuc ión; a partir de Centroamérica, se di stribuye al norte a lo 

largo tanto de la Sierra Madre de l Sur como de la Sierra Madre Oriental y al sur a través de 

las sierras centroamericanas hasta Panamá, generalmente en la vertiente continental y 

Atlántica, en ambientes templado a semicá lidos subhúmedos y húmedos, cuya vegetación 

aparentemente tiene continuidad (Lauer, 1968). La variedad P. plesiosorum varo rubicun

c/um se encuentra en sistemas vegetales cá lido-húmedos desde Veracruz hasta Panamá con 

una importante ausencia en la región seca del Caribe (Yucatán y Be\ice) y P. plesiosorum 

varo plesiolori se distribuye en las zonas húmedas de las sierras antedichas en vegetac ión 

templado húmeda. El área observa de distri bución de estas especies está de acuerdo a even

(OS postglaciares Cuaternarios en la montaf\a tropical, tal como propone Gómez (1982) 

(F;g. 45). 
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Fig. 45. Distri bución conocida de Po/ypodilllll plesiosorom: circulas:::: P. p/esiosorom varo ple
siosor/lm; cruces:::: P. pJesiosorllm varo plesiolori; cuadros= P. plesiosorom varo robicundum. 

Una distribución paralela a la anterior por darse en ambientes cálidos y semicálidos 

húmedos li gados a la vertiente del Atlántico, muestran las especies ligadas a Polypodium 

p/esiosorum. P. hispidulum se encuentra en ambientes cál idos dominado por el bosque tropi

cal pcrennirolio y subperenni folio, mientras que P. rhodop/euron de distribuye en ambientes 

más frescos y humedos, principalmente en bosque mesofilo de montaf\a. Sin embargo, con

trariamente al comportamiento de distribución geográfica de P. pJesiosorom, ti enen una dis

tribución mucho más restringida, entre Vcracruz y el norte de Nicaragua; del tipo Mega

méxico 2 (Rzedowski, 199 1) (Fig. 46). 
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Fig. 46. Distribución conocida de Po/ypodium rhodopleuron (círculos) y P. hispidu/w" (cuadros) 
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CONSID ERACIONES TAXONÓMICAS FINALES 

A lo largo del presente trabajo, se han estudiado aspectos morfológicos y anatómicos 

de las especies del grupo de Polypodillnl p/esiosorum (Moran, 1995) y éstas han sido compa

radas con otras especies y géneros cercanos, propios de México y Centroamérica, con la fina

lidad de establecer afinidades o diferencias taxonómicas. En los capítulos previos se ha pues

lO de manifiesto la al ta heterogeneidad morfológica y taxonómica del grupo estudiado. 

Como resultado del análisis c1adístico se propuso la existenc ia de un gru po monofilé

tico compuesto por tres especies: Polypodium hispidll/um, P. plesiosorum y P. rhodopleu

ron. El resto de las especies originalmente propuestas por Moran (1995) forman otro grupo 

monofilético (P. co/podes) o bien se asocian a otros grupos o con definición incierta. 

Por lo tanto, las propuestas de de la Sota (1973), Moran (1995), Le llinger (1993), 

Tryon y Tryon (1982), de subdivisiones in fragenéricas en Po/ypodium, no concuerdan con 

los resultados obtenidos en este estudio y en trabajos como los de Haufler, Smith el al. 

(2001) Y Schneider et al. (2004). Ahora se presenta la necesidad de redefinir a Po/ypodium 

taxonómicamente, junto con algunos de los géneros cercanos en América. De los resultados 

del presente estudio y los mencionados se sugiere que al menos es posible fonnar subgéneros 

nuevos con las especies ligadas a P.duJce-P. martensii y P. co/podes; géneros nuevos con las 

especies ligadas a Polypodium triseria/e, P. loriceum y P. subpetiolawm; ampliar la circunscrip

ción de Pleope/tis y Ph/ebodium y segregar del género algunas especies aisladas desde el punto 

de vista taxonómico como el caso de Polypodillm feuillei (considerada ya como Synammia JX)r 

?resl, 1836), P. lamzeanum y P. rhachipterygillm, entre otras. 

A partir del estudio de las especies del grupo P. p/esiosorum de Moran (1995), el 

sigu iente conjunto de especies - a los que pod ría otorgárseles categoría subgenéríca- se 

definió como monofi lét1co y se les harán un tratado taxonómico en el sigu iente capítulo: 

Grupo de Polypodium plesiosonml. Constituido por P. hispidulllm, P. ples iosorum y P. 

rhodoplellron. El grupo se distingue principalmente por tener las escamas del rizo

ma membranosas, glabras, ad heridas al rizoma, con tendencia a presentar una doble 

textura (porción central de la escama con ce ldillas de paredes engrosadas y subes

clerosadas o bien turnen opaco y la porción marginal membranosa translúcida), co-
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loración castaña en la gama de los grises; en la lám ina, las vénulas anastomosadas 

fonnan una hilera de aréolas fé rtiles pentagonales y carecen de aréolas discoides, 

puede o no tener un indumento de tricomas eatenifonnes. Las plantas de estas espe

cies se di stribuyen como epífitas o rupfcolas, tanto en clima templado como cálido, 

en México y Centroamérica principalmente, a lo largo de la vertiente atlántica. 

El resto de las especies que Moran (1995) consideró como parte de l grupo Po/ypo

dium p/esiosorum, se definen ahora claramente como componentes de otros grupos o géne

ros '1 por tanto no serán tratadas taxonómicamente Tal es el caso de: 

a- Grupo de Po/ypodium co/podes, que consta al menos de P. arcanum, P. castaneum, P. 

co/pode:,-, P. ea/onU y P.jlagellare. Se distingue principalmente por el tipo y colora

ción de las escamas del rizoma (bicoloras con área circumbasal o cuerpo central de 

color castaño rojizo en diferentes gamas y el resto de color marfil , con textura y tipo 

de las ce ldillas homogéneas y lumen de cada una opaco), vénulas en la lámina anas

tomosadas (cuyas areolas fértiles son penta- y hexagonales y con presencia irregular 

de aréolas discoides o infértiles alternas) e indumento laminar glabro o con tricomas 

catenifonnes. Po/ypodium co/podes se distribuye como epífita en bosques semicáli

dos y cálidos en México y Centroamérica a lo largo de las montañas de la vertiente 

del Pacífico y. una de sus variedades (P. co/podes varo venezuelense), vive en las An

tillas y la zona del mar Caribe de Colombia a Guayana Francesa. 

Polypodium castanellm y P. jlagellare son endémicas en pequeñas áreas de 

Centroamérica y, de acuerdo a la posición que ocupan en el c1adograma, se puede 

suponer que probablemente su área de distribución ha disminuido en los últimos mi

lenios al igual que P. ea/onU en México. Por otro lado, P. arcanllm se distribuye a lo 

largo de la sierra Madre Oriental y Occidental de México en ambientes más frescos y 

humedos, pero no alcanza Centroamérica. 

a- Polypodill11/ fratcmum. La presencia en algunas de las escamas del rizoma de tricomas 

en el dorso de la lámina alrededor del punto donde se une con el pie, la lámina pi nnada. 

las vénulas libres y areoladas (mixtas) en la lámina y numerosos haces vasculares en el 

pecíolo, la emparientan estrechamente con P. subpetiolatum y P. echinolepis. Estas es

pecies tal vez puedan también fonnar parte de un grupo o de un género en el futuro, di-
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ferenciado de las especies con hojas pinnatiscctas, vénulas laminares libres y haces 

vasculares secundarios en pecíolo en menor número, como P. dulce, P. conterminans y 

P. mar/ensii, entre otras. Es necesario llevar a cabo un estudio taxonómico en el deno

minado grupo P. dulce (Moran, 1995), que aparece en este estudio con fuerte evidenc ia 

de ser heterogéneo. Polypodium jralenmm se distribuye de México (Sierra Madre 

Oriental y Eje Volcánico Transversal) a Costa Rica. 

b- Polypodium pleurosorom. La presencia en el rizoma de escamas grandes, homogé

neas en color y textura, no clalradas y sin tri comas dorsales; el pecio lo con varios 

haces vascu lares secundarios que se fusionan a lo largo del raquis; las vénulas en la 

lámina anastolllosadas que fo rman una hilera de aréolas fértiles costales y otra de 

aréolas disco ides alternas e inférti les y las esporas pequei'las y tuberculadas, la em

parientan estrechamente a Phlehodium. Polypodium pleurosorum se distribuye des

de México (Oaxaca, ambas vertientes y sierra Madre del Sur y Occ idental hasta Si

na loa), hasta Costa Rica . 

c- Polypodillm kunzeanllm. Se caracteriza por tener en el inlerior de las paredes de las celdi

llas en las escamas del rizoma una línea ennegrecida, los haces vasculares en el peciolo 

con fus ión tipo Goniophlebillm y una pecu liar anastomosis de las vénulas en la lámina 

que permite que se presenten tanto areolas fértiles costales como artolas discoides alter

nas fértiles. Es una especie de posición taxonómica inconsistente, con características úni

cas, cuya distribución va de Brasi l, Peru hasta Costa Rica, en clima cál ido. 

d- Polypodium rhachip/erygillm. Se caracteriza por poseer las escamas del rizoma te

nuemente clatradas, muy pequei'las, el pecío lo con haces vasculares escasos, las vé

nu las en la lámina pueden o no estar anastomosadas, el tej ido laminar glabro y los 

soros elongados. Su posición taxonómica es incierta, ya que presenta caracteres que 

la podrían emparentar tanto con especies de hoja pinnatisecta de l gru po de P. lori

ceum, P. dlllce o incluso P. polypodioides. De acuerdo con Lellinger ( 1993), P. 

rhachiplerygium y P. pleclOlepidioides Roscnst. forman un grupo ai slado dentro de 

los helechos gon ioOeboides por la presenc ia de soros elongados. Es necesario des

arroll ar más estudios en esta especie, endémica de los estados de Veracruz, Chiapas 

y Oaxaca en México, donde vive en el bosque trop ical húmedo. 
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A lo largo de este estudio se ha demostrado que el grupo de Polypodium plesiosorum 

originalmente propuesto por Moran (1995) es pol ifilético. Como resultado del análi sis c1adís

tico se reconocen ahora un grupo de P. plesiosorum compuesto de tres especies (P. hipidulum, 

P. plesiosorum y P. rhodople.uron). Las especies P. arcanum, P. castaneum, P. co/podes, P. 

eoronji. P. flagel/are, P. fra ternum, P. kunzeanum, P. pleurosorum, P. rhachipterygium y P. 

¡euille;, reconocidas por Moran (1995) dentro del grupo P. plesiosorum, han sido segregadas. 

Las especies del grupo P. plesiosorum reconocido aqu í son ahora presentadas taxon6-

micamente. Las especies se ordenaron alfabé ticamente. Se presenta una breve diagnosis del 

grupo, seguido por una clave dicótómica para detenninar de las especies. Cada taxa es acom

pañado por la sinonimia correspondiente, por una descripc ión y por la referencia a los especi

menes consultados; estos últimos se ordenaron de norte a sur y oeste a este de acuerdo al país 

y a la división política del mismo, con los nombres de los colectores de una misma localidad 

en orden alfabético. Además, se incluye una fotografia del tipo, así como los pormenores de su 

háb itat y su di stribución geográfica y ecológica. Para los taxa que así lo requirieron, se incluyó 

una discusión acerca de los problemas taxonómicos o nomenclaturales. 

G RUPO Polypodium plesiosorum Kunzc" 

Polypodium plesiosorum, P. rhodopleuron y P. h i ~p ; dulum se caracteri zan por tener las 

escamas del ri zoma membranosas, glabras, poco densas, adpresas al rizoma (excepcionalmen

te li bres y recostadas en algunos ejemplares de P. plesisorum varo plesiolori), no clatradas pero 

con tendencia a presentar una doble textura (porción central de la escama con celdillas de pa

redes engrosadas y subesclerosadas y e l lumen opaco, mientras que la porción marginal es 

membranosa translúc ida), co loración castaña en la gama de los grises, mas obscura en la re

gión central que en la marginal; en la lámina, las vénulas anastomosadas (excepcionalmente 

libres en algunos ejemplares de P. plesiosorwn varo p/esiosorum) fonnan una hilera de aréolas 

'NOTA: sección modificada de Tejero-Olez y Pacheco (2004 b). Fonnato editorial original. 
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fért iles pentagonales y carecen de aréolas discoides, pueden o no tener un indumento de tri

comas cateniforrncs. Número cromosómico n= 37, contado en P. p/esiosorum y P. rhodopleu

ron (Li, 1997). Las plantas de estas especies se distribuyen como epífitas o rupícolas, tanto en 

clima templado como cálido, en México y Centroamérica principalmente, a lo largo de la ver

tiente atlántica. 

De las especies de PoJypodium con venas anaslomosadas. sin escamas en la lámina y 

hoja pinnalisecla, P. plesiosorum, P. rhodopleuron y P. hispidulum tiene un parecido morfo

lógico con el grupo Polypodium co/podes. A diferencia de las tres especies mencionadas, las 

especies de este último grupo presentan escamas del rizoma orbicular·caudadas a lineares, con 

el ápice acuminado terminado en un pelo, son bicoloras con combinación de una gama de to

nos castaño·rojizos en la parte central y marfil en la región marginal , la textura es uniforme, 

papi ráceas y estan erectas a recostadas; en la lámina, las aréolas fértiles son penta·, hexa· y 

hepta· angulares y generalmente presentan areolas infértiles entre las aréolas soríferas y el 

margen (e l tratamiento taxonómico del grupo P. co/podes puede verse en Tejero·Díez y Pa· 

checo. 2004/1 ·apéndice 1). 

Clave para separar las especies del grupo Polypodium plesiosorum. 

1. Hoja glabra, lámina de color verde·olivo a verde claro, con frecuencia presenta tonos roji· 

zos marcando las vénulas ............................................ ... .......... .. P. rhodop/euron 

1. Hoja con tricomas en los ejes y/o lámina, densa a glabrescente, lámina de color verde claro 

a glauco, en caso de tener tonos rojizos, éste tiñe parte de la lámina. 

2. Lámina con tricomas largos (1 a 2 mm); escamas del rizoma con doble textura .......... . . 

... . .. . .. . .. .... ....... ... . .. . .... .. ..... ... ... ... ........... ... ... ....... .. . ..... ..... ....... . P. hispidulum 

2. Lamina glabra, ejes y venas con tricomas menores a 1 mm; escamas del rizoma unifor· 

me o con tendencia a una doble textura pero nunca con la zona marginal membranosa 

sin color ................................................. ............................ P. plesiosorum 
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1- Polypoditmr Irispidu!"", Banlett, Proc. Amer. Acad. Arts. 43: 48. 1907. Holotipo: 

GUATEMALA. IZA BAL: Los Amates, 11 febo 1905, Ch. C Deam 11 7 (GH!). Fig.47. 

Rizoma esbelto, ramificado, (1.9) 3.2 (4.3) mm de diámetro (hasta 6.8 mm cuando húme

do) , superficie ve rde pajizo, laxamente cubierto por las escamas; filopodios ortósticos se

parados de 1.0 a 2.5 cm. Escamas del ri zoma membranosas, con doble textura y bicoloras 

(las paredes de las células en la reg ión media gruesas y la membrana de la lúmina con pig

mento castaño concentrado a lo largo de las paredes, región marginal ancha y translúcida). 

margen entero a eroso, glabras, monomorfas. íntimamente adpresas (en seco, se marca el 

contorno corrugado del rizoma), ovadas a estrechamente lanceoladas, con la porción apical 

atenuada, (3 .1) 3.8 (5.1) mm de longitud por (0.3) 1.0 ( 1.6) mm de ancho, ápice acumina

do. Hojas erectas, (13) 26 (36) cm de longitud; pecíolo corto, proporción pecíolo/hoja 

(117) 1/5 ( 1/3), pajizo, glabro a puberulento o seríceo en el canal o en dirección acrópeta; 

lámina pinnatisecta, triangular, oblonga a ovado-lanceolada, (8) 10.6 ( 17) cm de ancho, 

proporción con respecto a la longitud (1/6) 2/5 (3 /5), ápice graduado o subconforme con el 

sub-segmento te rminal hasta 3 cm de longi tud; segmentos 15 a 25 pares, lanceolados a 

oblongo- deltados, ápice agudo a redondeado, margen inconspicuamente serrado, par basal 

opuesto a sub-opuesto, surcurrentes, en ángulo recto o poco descendentes (hasta 100°), 

segmentos medios, sursumcurrentes, en ángulo recto y los segmentos apicales poco ascen

dentes; costa de color pajizo, piloso a pubescente en ambas superficies al igual que las 

venas; vénulas mediana a nulamente visibles, anastomosadas al menos en el 75 % proxi

mal del segmento (excepcionalmente libres); aréolas fértiles pentagonales, inclinadas 

acroscopicamente 45° (60°); aréolas estériles ausentes u ocasionales; tejido herbáceo, me

dianamente grueso, de color ve rde claro o algo glauco, piloso en ambas superficies. Indu

mento de tri comas simples, cate nado s, erectos, de 0.5 a 1.0 mm, translúcidos. Soros circu

lares, inframcdios, de 1.0 a 1.5 mm de diámetro. Esporangios con O a 2 tri comas latero

apicales de 0.2 mm. Espora sin color o algo amarillo. verrugada (granulada), perisporio 

delgado adpreso, long (40) 51 u (64), ancho (3 1) 36 u (44), alto (25) 34 u (40). 
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Distribución y ejemplares represen/olivos examüuulos: MEXlCO. VERACRUZ: Hidalgotitlán; La Es

euadrn, 17"19' N Y 94"38.5' W, 7 agosto 1974, P. E Valdivia 1324 (XAL). San Pedro Sotea¡>ll1; 1 km W 

de San Femando, arroyo Sotepan, 3 agosto 1980, R. Ribo Y col. 11-48 (UAMlZ). Sgo. Tuxtla; rancho 

Ilusión, a 2 km de Santiago, 27 agosto 1997, L lelaya 77 y R. Ribo (UAMlZ). CHIAPAS: Ocasingo; 

200 m al E de la cooperativa BeniIO Juárez, 5 nov. 1993, A. Reyes y A. Chllilenger 2597 (MEXU). Cerro 

Bola al N de San Martín por la ruta 239, T Hawkins 1330 (MEXU, MO). En el arroyo Nay1e, a 8 km al 

NE de crucero Coroza! camino Palenque a Boca LacantÚIl, 19 ocl 1984, E Marl;nez 8490 b (ENCB, 

MEXU). 2 km SE Nvo. Gue""ro a Boca LacantÚIl, 2 nov. 1985, E Mar/inez 14665, 14679 (MEXU, 

NY). 16 km NW Boca Lacantún rumbo a Palenque, 4 nov. 1985, E Martínez 14790 (MEXU). 14 km 

SE Nvo. Gue""ro a Boca Lacantún, 7 enero 1986, E Marfinez 15532 (GH, MEXU, NY). Nvo. Guem:

ro a 8 km al NE crucero Coroza!-PaIenque rumbo a Boca LacantÚIl, 16°4' N Y 88"59' W, 7 dic. 1986, E 

Marlinez 16938 b (MO). Nvo. Gue""ro a Boca LacantÚIl, 26-29 enero 1986, E. Marfinez 16938 (F, 

MEXU, MO, UAMlZ). 4 km S ejido Benemérito de las Américas rumbo a Flor de Cacao, 18 febo 1985, 

E. Marlinez 10838 (MEXU). Yaxehílán; a oriUas Río Uswnaeinta, 26 febo 1973, D. E Breedlove 33959 

(DS). Yaxehilán, 16°53'53" N Y 90"58'25" W, 13 dic. 1997, M A. Romero 3320 (MEXU). Alrededores 

de las ruinas de Lacanjá, 16 enero 1984, F Vázquezy S Avendaño 1575 (MEXU, XAL). Alrededores 

del nuevo centro de población Vclasco Suárez, selva Lacandona, 22 nov. 1976, J 1. Calzada 2821 

(XAL). 70 km al SW Palenque rumbo a Ocasingo, 4 dic. 1980, D. E Breedlove 48387 (CAS). Ocozo

coaut1a; km 3 al 45 al N Ocazocoaut1a a Mal Paso, 1971, 1973, 1979, D. E Breedlove 21878, 38245, 

32822, 32878, (DS, ENCB). km 24 Ocazocoaut1a rumbo Apícpac, 3 dic. 1988, F Pimenlel 203 

(UAMIZ). Reserva ecológica "El Ocote", 17 febo 1986, M Palacios-Ríos 2897 (XAL). 26-28 km N 

Ocozocoautla a Mal Paso, 15 nov. 1971, D. E Breedlove 22436 (DS, F, MEXU). Palenque; zona ar

queológica Palenque, 17"29'17" N Y 92"02'28" W, 22 marzo 2002, D. Tejero Díez 4328 (IZTA, 

UAM1Z). 6-12 km al S Palenque a Ocosingo, 12 ocl 1972, D. E Breedlove 28848 (DS). SalIO Misol Ha, 

17"23'33" N Y 92"00'00" W, 22 marzo 2002, D. Tejero Díez 4329 (IZT A, UAMlZ). Solosuchiapa; 3-5 

km arriba Solosuchiapa a Tapilula, 26 julio 1972, D. E Breedlove 26470 (DS). Ya jalón; km 5 Ya jalón a 

PetaJeingo, 1984, A. Méndez Ton 7142. 7199 (MEXU, NY). OAXACA: Tehuantepec; ea Chiguzhé, 24 

julio 1972, B. Ha/lberg 1693 (MEXU, NY). Sgo. Lachiguiri; Lachiguiri, sur de Gugonelago, 18 dic. 

1977, .1. Peréz Orljz 251 (ENCB). Sta Ma Chimalapa; 4 km N Sta Maria, vereda al paso de la cuenca, 

16°56' N Y 94°40'30" W, 30 nov. 1985, H Hernández 1858 (CHAPA, MO, NY, UAMlZ). 
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Fig.47. Hololipo de Polypodium hispidulum: Deam 11 7 (GH) 
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I3ELlCE. TOLEDO : enlrada Las Cuevas B. M. Resereh Camp, 16'23'53" N Y 89'08'37" W, 10 

febo 1997,7: Hawkim 1078 (MEXU, MO). Toledo Camp, 29 enero 1986, 7: Hawkins 1330(F, 

MEXU, MO). 

GUATEMALA. ALTA VERAPAZ: CubilquilZ, dic. 1900, H. Van. Tuerckheim 8053 (GH, K, 

P). Cubi lquilz, agoslo 1904, H. Van Tuerckhheim " 216 (S, P).2.5 millas NW Cubi lquilz, 28 

febo 1942,1. A. Sleyermark 44318 (F). I-Iuehuetenango; 10 millas al SE Barillas, sierra Cuehu

matanes, 11 julio 1942,1. A. Sleyermark 48520 (F). PETÉN: Dolores, Valle de Dolores, 29 sep. 

1961 , E. Can/re ras 3000 (GH). Sin localidad: 1 ago. 1920, H. Jansan S.n. (CHAPA, NY). 

HONDURAS. FCO. MORAZÁN: Tatumbla, Carretera rumbo a Danli 101,23 sep. 1983, E. 

Lora 44 (13M). 

Forma biológica y microambiente: principalmente epifita y en ocasiones hemigeófita humíco

la (sobre rocas o suelo), ri zomatosa colonial, de hojas erectas. 

Hábitat: especie tcnnohigrófila, generalmente abundante en bosque cálido ripícola y en el 

borde o ambientes abiertos de l bosque tropical perennifolio o subperennifolio y en menor me

dida en bosque tropical caducifol io; entre 120 y 900 m S.n.m. 

Distribución: México (Ver., Oax. , Chis.), Belice, Guatemala y Honduras. 

Discusión: Esta especie se encuentra poco representada en los herbarios, tal vez por su escasa 

presencia en el campo. Entre las especies del grupo de Polypodium plesiosorum, es quizá la 

que menos problemas taxonómicos y nomenclaturales presenta; el tipo de indumento foliar 

con tncornas catenados, erectos, grandes y las escamas del rizoma con doble textura y color la 

hace única e inconfundible, incluso con respecto a las especies mas cercanas como son P. ple

siosorum y P. rhodopleuron. 
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2- PolypodiulII plesiosorum KUllze, Lillllaea 18: 313. 1844 [1845J. Lectotipo: (designado por 

Tejero-Diez y Paeheeo, 2004 b) MEXICO. VERACRUZ: Leibold 90 (P! , herb. Doetler 

marcado por Kunze con el número 50; isoleclolipos P?, en herb. Roemer y Pl , en herb. 

Doetler). Sintipo: MEXICO. VERACRUZ: Leibold 91 od partem. (P!). Goniophlebium 

plesiosorum (Kunze) Fée, Mém. Foug. 9: 24. 1857. Polypodium loriceum L. varo plesioso

rum (Kunze) J. Bommer y H. Chnsl. , Bull. Soco Bol. Belgique 35(1): 22 1. 1896. NOTA: 

Los tipos Leibo/d 90 y 9/ procedentes del herbario Roemer, citados en la publicación de 

Kunze (op. cit.) y supuestamente depositados en (LZ), no han sido localizados reciente

mente por varios autores (Smith, 1981 y Mickel y Beitel, 1988) por lo que se puede asu

mir que se detruyeron en la segunda guema. Sin embargo, en el herbario (P) se encontra

ron sinlipos. El ejemplar Leibold 90, marcado por el propio Kunze con el número 50, pre

sumiblemente puede ser el material originalmente mencionado en la publicación y por tan

to fue considerado en este estudio como leclotipo. 

Rizoma esbelto, ramificado, (2.5) 3.4 (6) mm de diámetro (hasta 9.8 mm cuando húmedo), su

perficie verde a pajizo-castaño, laxamente cubierto por las escamas; filopodios de la línea ortós

tica separados de lA a 3.5 cm. Escamas del rizoma membranosas, con paredes de las células en 

la región de la costa y punto de inserción esclerosadas en diferentes magnitudes, concoloras o 

sub-bicoloras en tonos castaños a beiges con tonos rojizos o amarillentos, margen entero o con 

algunas papilas, superficie glabra, monomorfas a sub-dimorfas; las escamas del cuerpo íntima

mente adpresas (en seco, se marca el contorno corrugado del rizoma), anchamente ovada a ova

do-lanceoladas, con la porción apical corto alenuada a cimbifonne, (2) 4 (6.8) mm de longitud 

por (1) 2.2 (3.5) mm de ancho, ápice obtuso; escamas de los meristemos apicales y/o foliares 

erectas o encorvadas, iguales a las de l cuerpo u ovado-lanceoladas a lanceoladas (2.5) 4.8 (6. 1) 

de longitud por (0.8) 1.2 (1.5) de ancho, con la porción apical corto atenuada aguda. Hojas erec

tas (arqueadas en los individuos epifitos), (10) 42 (75) cm de longitud; pecíolo mediano, propor

ción pecíolo/hoja (1/4) 1/3 (112) , pajizo a verdoso-pajizo (algunas poblaciones castai1.o oscuro), 

glabro a glabrescente en dirección acrópeta o pubescente a lo largo del canal; lámina pilUlatisec

ta, triangular-oblonga a lanceolada, (6) 10 (18) cm de ancho, proporción ancho/longitud (1 /6) 

1/3 (4/5), ápice subconfonne (2/3 de los ejemplares observados) hasta de 4 cm de longitud o 
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graduado; scgmt.:nlos (10) 23 (41) pares, lanceolados a oblongo-lanceolados, ápice agudo a re

dondeado, margen crenado, par basal opuesto a sub-opuesto, surcurrentes, en ángulo recto o 

poco descendentes (90 a 125°), segmentos medios, sursumcurrentes, en ángulo recto y los seg

mentos apicales poco ascendentes; costa de color be ige claro a beige-castaño, de glabrescente a 

densamente puberulenta en la superficie adaxial y glabra a medianamente pubescente en la cara 

abaxial; venas medianamente pubescentes en la cara adaxial y glabro a glabrescente en la 

abaxial; vénulas mediana a nulamente visibles, anastomosadas al menos en la mitad proximal 

(excepcionalmente libres); aréo las fértiles pentagonales, inclinadas acroscopicamente entre 40 y 

45°; aréolas estériles ausentes u ocasionales; tejido herbáceo medianamente grueso, verde

amarillento en tonos claros a algo oscuros, glabro en ambas superficies. Indumento de tricomas 

simples. cateniformes, erectos, de 0.1 a 0.3 (0.4) mm, translúcidos. Soros circulares, inframe

dios, 1.5 a 2 mm de diámetro. Esporangios sin epiparáfisis. Espora color wnariUo a ámbar, for

ma elíptica (2: I a 3:2), exosporio averrugado homogéneo; perisporio muy delgado (deja entrever 

al exosporio) a ausente, pliegues casuales y ocasionalmente con cuerpos esferoidales. 

Discusión: Polypodillm plesio.sorllm presentan un mayor conflicto taxonómico con P. rhodo

p/ellron por la estrecha similitud morfológica. Esta similitud ha ocasionado que P. rhodop/eu

ron se considere sinónimo de P. plesiosorllm (Christensen, 1905-1906) o como una variedad 

del mismo (Stolze, 1981). Además, P. plesiosorum presenta una amplia variación morfológica 

y una vasta di stribución geográfica y ambiental que ha ocasionado que se le ponga numerosos 

nombres. Por ello, en distintos estudios norísticos, existen contradicciones en las diagnosis y 

distribución de ambas especies (Conzati, 1946; Mickel y Beitel, 1988; Moran, 1995; Smith, 

1981, Vareschi, 1968). Sin embargo, los trabajos citogenéticos de Haufler y Raunker (1995) y 

Li (1997), permiten establecer sin duda la individualidad de estas dos especies y un alto grado 

de aislamiento reproduct ivo entre ellas; en la tabla VI se puede observar una comparación 

morfológica entre estas dos especies que permite diferenciarlas con mayor exactitud (para ma

yor detalle consultar a Tejero-Diez y Pacheco, 2004b en el apéndice 1). 
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Clave para detenninar las variedades: 

\ . Segmentos basales de la lámina dom inantemente surcurrentes; segmentos aproximados, 

alguno de los cuales (generalmente los superiores) incluso se traslapan en ocasiones; mar-

gen generalmente ere nado a serrado. Escamas del rizoma monomorfas ........... . .... . ...... .. 

.. .... .. . . .. . .. ........ .. . .. .................. ................................... P. plesiosorum varo p/esiolori 

l. Segmentos basales de la lámina sursurncurrentes (excepto el par basal); segmentos gene

ral mente separados; margen inconspicuamente crenado. Escamas del rizoma monomorfas 

a dimorfas (diferencia de fonna y tamaño entre las escamas del cuerpo del rizoma y las 

meristemáticas foliares y/o cauli nares). 

2. Escamas del rizoma monomorfas a sub-dimorfas (yen este caso las escamas de las re

giones meristemáticas estrechamente ovadas, cortamente atenuadas); lámina verde 

amari llenta, raramente con tintes rojiws .... ....... ............. P. plesiosorum var. plesiosorum 

2. Escamas del rizoma evidentemente dimorfas; las de las regiones meristernáticas lanceo

lado- li neares, tenninadas en un ápice largamente atenuado pilifonne; lámina glauca, 

clara, genera lmente con ti ntes roj izos ............................ P. plesiosorum varo rubicundum 

2.1- Polypodium plesiosorum Kunze var. plesiosorum 

Polypodium gona/odes Kunze, Linnaea 23: 278, 318. 1850. Sinlipas: GUATEMALA. H. 

V. Houllean 1849 (en Horfus Lipsiensis, probablemente destruido durante la 11 guerra 

mundial). Ibídem H V. Houltean /848 (no localizado; probablemente destruido) (sinó

nimo de P. plesiosorum según Chri stensen, 1905-1906). 

Poiypodium conjluens Liebm., Konge l. Danske Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. 

Afd. sér. 5, 1: l O\. 1849. nomo illeg., non R. Brown, 1810. Lectotipo: (designado por 

Smilh, 1981) MÉXICO. PUEBLA: Chinautla. Liebmann S.n. [PI. Mex. 2716; FI. Mex. 

696] (C!; isolectotipos: BM', K!, fragmento en US!). 

Goniophlebium molestum Fée, Mém. Foug. 8: 92. 1857. Tipo: MÉXICO. VERACRUZ: ca. 

Huatusco, entre Orizaba y Córdoba, W SchafJner /80 (h%tipo P! ). NOTA: sobre la 

misma cartulina hay dos ejemplares montados; ambos la misma especie con variac ión en 
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el color de l peciolo, aspecto normal en algunas colonias de Polypodium plesiosorum por 

lo que no debe establecerse tipos diferentes, tal como sugieren las anotaciones en la car

tulina. Polypodium anisomeron (Fée) E. Foum. varo moleslum (Fée) E. Foum., Mexic. 

PI. 1: 81. 1872. NOTA: en la publicación se menciona como Tipo a W SchaJJner /8/ 

supuestamente en (P?), sin embargo debe ser un error, ya que Fée (op. cit.) estableció el 

número W SchajJner 180. Foumier (op. cit.: 81) menciona además el siguiente material: 

SAN LUIS POTOSÍ : via a San Luis, V O'Housl80 (P!). MÉXICO. VERACRUZ: Mi

rador, Liebman s.n. (P!). MÉXICO. MÉXICO. VERACRUZ; Córdoba, valle de Córdo

ba, M. Bourgeau 1943 ler. (Pi , +2; B!). MÉXICO. VERACRUZ: Ca. Orizaba M. Bour

geau 23/4 (1'1 +3; GH I). MÉXICO. Bolleri y Sumichrasl 1467, 1469 (P7). 

Cioniophiehiwn onisomeron Fée, Mém. Foug. 8: 93. 1857. Lec/olipo: (des ignado por Teje

ro-Diez y Pacheco, 2004b) MÉXICO. VERACRUZ: Orizaba W. SchaJJner 182 ad par

remo (P!; isolee/olipo, K!). Sinripo: W. SchajJner 458 (P?). Polypodium anisomeron 

(Fée) E. Fourn ., Mexic. PI. 1: 8 1. 1872. 

Goniophlebium calaguala Fée, Mém. Foug. 8: 93. 1857. Tipo: MÉXlCO. DISTRITO 

FEDERAL: Coyoacán, Pedregal de San Ángel, w: SchaJJner S.n. (hololipo: RB; isotipo 

MEXU!, P!). NOTA: Christensen (1905-1906) la consideró coespecifica de Polypodiumfal

caria Kunze y Hensen (1990) de P. lasiopum KJotzsch; sin embargo, se trata de malas deter

minaciones. En el valle de México no hay evidencias de la presencia de especies del gruJXl de 

P. loriceum, grupo al cual corresponden las mencionadas (fejero-Díez y Arreguín, 2004). 

Polypodium anisomeron (Fée) E. Foum. varo elongatum E. Fourn., Mexic. PI. l: 81. 1872. 

Leclotipo: (designado por Tejero-Diez y Pacheco, 2004) MÉXlCO. VERACRUZ; Oriza

ba, ca. Orizaba, W. SchaJJner S. n. (P! en herb. Fée; isoleclOtipo K!). Sinlipo: MÉXICO. 

VERACRUZ: Orizaba, Ixbuatlanci llo, M Bourgeau 306/bis (P!, isosintipo U!). 

Polypodium an;someron (Fée) E. Fourn. varo genuinum E. Fourn., Mexic. PI. 1: 81. 1872. Lee

IOlipo: (escogido por Tejero-Diez y Pacheco, 2004b) MÉXICO. VERACRUZ; Orizaba, 

ca. Izhuantlanci llo M. Bourgeou 3062 (P!; isolectotipos: BM!, e!, GH!, NY!). Sin/ipos: 

MÉXICO. VERACRUZ; Córdoba, valle de Córdoba, Bourgeau 1434 (P! +2; isosintipos: 

FI, MEXU!, UC). MÉXICO. Bolleri y Sumichrasl 1474 (P7). MÉXlCO. VERACRUZ: ca. 

San Pedro Nolasco, Jurgersen 893 (K!). MÉXICO. Vaulhier 598 (P7). 
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Polypodiwn anisomeron (Fée) E. Foum. varo ¡xclinalllm E. Foum., Mexic. PI . 1: 81. 1872. Tipo: 

MÉXICO. VERACRUZ; valle de Córdoba, Bourgeau /943 bis (ha/alipo: PI; isolipoS B!, K!) 

Polypodium anisomeron (Fée) E. Foum. varo abortivum E. Foum., Mexic. PI. 1: 82. 1872. 

Tipo: MÉXICO. VERACRUZ: Orizaba, región Ori zaba, Baurgeau S.n. (ha/alipo: PI). 

Po/ypodium feei E. Fourn., Mexic. PI. 1: 82. 1872. Nom. ¡lIeg., non Mett., 1857. Lectoti

po: (designado por Tejero-Diez y Pacheco, 2004b) MÉXICO. OAXACA: Cordi llera, 

Galeotti 6412 (P!; isoleclOlipo US! fragmento, NY! segmento). Sintipos: MÉXICO. 

VERAC RUZ: Orizaba, cercanía de Orizaba, Bolleri y Sumichrast 1422 (M PU!, Herb. 

LeSourd), /422 b (P! ). NOTA: Bolleri y Surnichrosl /4220 (P!) en realidad es Po/ypa

dium rhodopleuron Kunze. 

Polypodium van-heurckii E. Foum., Mexic. PI. 1: 82. 1872. Lectolipo: (designado por A. 

R. Smith, 198 1) MÉXICO. VERACRUZ: región de Orizaba, ca. Escamela, Balleri y 

Sumichrast /4 71 b (P! herb. van Heurck). 

Polypodium pochyrhizon H. Christ, Notul. Syst. (Paris) 1: 23 1. 1910. Leclolipo: (designa

do por A. R. Smith, 198 1) MÉXICO. MICHOACÁN: al W de Punguato, Arséne 2588 

(P! ; isoleclotipos B1, MPU!). 

Polypodillm rossii H. Christ ex H. Ross, Mem. Acad. Nac. Ci. Antonio Alzate 32: 191. 

191 2. Tipo: MÉXICO. MORELOS: Cuernavaca, Santa Maria. Ross F/. Mex. 28/ 

(h% lipo: M, foto en BM!). 

Goniophlebium stramineum Underw. ex Conzatti, FI. Tax. Mex. 1(2): 105. 1939. Nom. 

nudo Basado en: MÉXICO. PUEBLA: ca. estación FFCC. Honey, Pring/e 8980 (P! +3; 

dislribuido en: CAS I, GH!, MEXU! , MO' +3, US!). 

Es una variedad cuyas principales características que la diferencian son las anotadas en la clave. 

Sin embargo, presenta ampl ia variación en las escamas del rizoma (de monomorfas a sub

dimorfas), concoloras a sub-bicoloras en tonos castaño-amarillentos a beige) y grado de pubes-

cencia en costa y venas. Espora: long. (48)58(72) 1', ancho (38)43(55) l' Y a\to(31 )42(48) jJ. 

Distribución y ejemplares representativos examinados: MÉXICO. COAHUILA: Mon

clava, Gloria montains, 3 agosto 1939, E. G. Marsh 1926 (F, OH). Zapolinamé, Las Ca-
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bri tas en. 2 octubre 1942. E. Lyonnel s. n. 421000002 (CAS, IEB, MEXU). NUEVO 

LEÓN: Santiago, Cami no entre cola de Caballo y Adjuntas, 27 septiembre 1975, R. 

Agoirre 5 13 (ENCB, XAL). Garza Gareía, Meseta Chipingo l, 15 abr il 1976, R. Aguirre 

74 / (ENeB). Entre Sta. Catarina y Santi ago J-li s itoca, 26 agosto 1976, R. Aguirre 

910,912 (ENCB). Santiago; salto Co la de Caballo, 1975, R. Aguirre 688,683, 672, 684, 

679, 685, 678 (ENCB). Zaragoza, Río Blanco (cabecera), 31 diciembre 1978, G. B. Hin

IOn /7515 (ENCB, IEB). Vi lla Santiago, al S de Monterrey, ca. Vi lla Santiago (6 km E), 

25' 22' N y 100'8' W, 15 mayo 1964, 1. W. Knobloch 1976 (MICH, US). Sierra de la Si

lla, frente a la Cd. de Los Niños, Sierra de la Silla, 12 febrero 1978, 1. Moya R. 35 

(M EX U). Guadalupe, Rincón de la Sierra, 15 j unio 1986, R. Rodríguez 13/ (ENCB, 

UANL). Monterrey, SW Monterrey en Mesa Chapinque, 16 noviembre 1958, R. C. Ro

I/ins y R. M. Tryon 5869 (GH, US). Monterrey, salto Cola de Caballo, 20 millas Monte

rrey por fed . 85, 25'02'30" N y 100' 10' W, 1 marzo 1983, G. Yalskievych 83-80 (MO). 

Monte More los, km 20 Carr. La Pa lma-Rayones, 25 feb rero 1991 , S. Zamudio el al. 6198 

(IEB, UAMI Z, XAL). TAMAULlPAS: Marmolejo, Pico del Diablo ca. Marmolejo, 12 

agosto 1930, H H 80rllelll0913 (M ICH), 1// 71 (MEXU, NY, US). Ocampo, 32 km E 

de Tula a Ocampo, 3 sept iembre 1986, D. E.. Breedlove 63690 y B. Anderson (CA S). Mi

na La J-I omogenca, hasta el parte-aguas de la Sierra San Carlos, 28 septiembre 1985 , o. 
L. Briones V. 2047 (M EX U). Jaumave , Sierra de San Luis, enero 1937, H. W. Von Ro

zynski 683 (N Y). 10 Km NW El progreso y 18 km NW Ocampo, 23 ' N y 99'3 0' W, 22 

agosto 1941 , ./. R. Slanford el al. 1066 (GH , MO, NY, US). Gómez Farias, Reserva de la 

Biosfera El Cielo, 23 ' 03 '32" N y 99' 12'25" W, 9 agosto 2000, D. Tejero-Díez 4/48 

(IZTA). SAN LUIS POTOSÍ : Cd. Maíz, 20 millas E Cd. Maíz-ruta 80, 1 agosto 1960,1. 

T. Mickel 568 (NY, MICH). Región de San Luis Potosí , agosto 1878, C. C. Parry y E.. 

Palmer 973 (BM , F, MO, NY). Ca. Álvarez, 13 julio 1904, E.. Pa/mer / 75 (F, GH, K, 

MO, NY, US). 22 km W Sta. Catarina por carro No. 86 y 49, 22' 05' N Y 100' 40' W, 29 

septiembre 1965, K Roe & E.. Roe 2/93 (MICH). Cd. Maíz, 27 km al E de Cd. Maíz fed , 

80 (km 235), 22'30' N y 99' 25' W, 2 octubre 1965, K Roe & E.. Roe 2378 (M ICH, US), 

Rayón, 15 km E Rayón a Cd. Valles, 12 septiembre 1967 , 1. Rzedowski 2446/ (ENCB, 

NY). San Migue li to , sept iembre 1877, W. Schaffner 40 (P). Tamasopo, estación mi-
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eroondas Tortugas: Km 82.5 entre Tamasopo y Río Verde, 21'53'26" N Y 99' 32'40" W, 

II agosto 2000, D. Tejero-Diez 4161 (I ZTA). VERACRUZ: Aetopan, earr. Jílotepee-La 

Concha, ca. Jilotepee, 29 d iciembre 1975, S. Avendaño el al. 44 (F, IEB). Coatepee, 7 

noviembre 1908, C. R. Bornes y W. J. G. Land 596 (F, XAL). Orizaba, región de Oriza

ba, 23 abril 1866, M. Bourgeau 28870 (C) 2887 (K, MPU, P Herb. Cerol). Huatuseo, 

cascada Tenexamaxa, 19'08' N Y 96'54' W, 02 septiembre 198 1, J. 1. Calzada 7991 

(XAL). Orizaba, Cabeza del Va lle de Ori zaba, 13 enero 1938, E. B. Cope/and 131 (BM, 

P) . Aguas Santas por Mirador, noviembre 1841 , Herb. C. Christensen s.n. (P). Ixtaczo

quitla, Cuahutlapan, 18'5 l' N Y 97'0 l' W, 7 agosto 1976, R. B. Faden y A. J. Faden 

76/ 170 (F, P). Tlacolulan, Xoxotla, 19'44' N Y 97'01' W, 25 octubre 1984, J. García

Orla 93 (XAL). Cuauhtlalpan, Ixtaczoquitla, 18'5' N Y 97'0' W, 08julio 1976, G. E.. Fa

cen y A. Facen 170 (M EX U, XAL). Jalapa, Cerro Maeultepec, 19'33' N Y 96'55' W, 14 

noviembre 1979, J López Garda y J Palma 60 (F, IEB, XAL). Entre Córdoba y Orizaba 

ruta 150, 15 agosto 1960, J. T Micke/ 738 (MICH, NY). Jalapa; Banderilla, salto El Ga

to, río Sermeño, 10 septiembre 1964, A. Rebolledo s.n. (ENCB). Córdoba, Amatlán; 8 

km SSE Córdoba, 11 octubre 1964, J. Rzedowski 18889 (ENCB, MICH). Fortín de las 

Flores, Fortín a Orizaba, Barrancas, mayo 1948, J Sánchez 573 (U S). Huayacocotla, 

aprox. 5 km al este de Huayacocotla, rumbo a Tlalch ichica, 20°30'38" N y 98°27'54" W, 

2 noviembre 2000, D. Tejero-Diez 4242 (IZTA, UAMIZ). Ji lotepee, Alrededores de El 

Esqui lón, entre Jilotepee y Naolineo, 19'38'20" N Y 96'56'29" W, 15 enero 2002, D. Te

jero Diez 4318 (IZTA, UAM IZ). Maltrata, km 235 red. 150 entre Orízaba y Puebla, 

18' 52'01" N Y 97'16'1 1" W, 27 marzo 2002, D. Tejero-Díez 4330 (IZTA, UAMIZ). Pta. 

de Aire W de Acultzingo a Tehuacán 150, septiembre 1962, D. Ugent y R. Flores 2374, 

2366.249 7, 2420 (N Y). Ocotitlán, Ocotitlán, 19 febrero 1979, F. Ventura 1578/ (ENCB, 

IEB). Acat lán, 6 enero 1975, F. Ventura 10750 (ENCB, MEXU). Acajete, La Joya, I 

abri l 1982, F. Venlura 19580 (ENCB, UAM IZ). Jalapa, Cerro Macultepec, 18 noviembre 

1974, F Venlllra 10688 (MEXU, UAM IZ). NAYARIT: Ahuacatlán, 3.5 millas NW 

Ahuacatlán; base Volcán Cebo ruco, 13 agosto 1959, C. Feddema 462 (CAS, MICH). 

Ahuacat lán, 5 mi llas SE Ahuacatlán a Barranca e l Oro, 25 agosto 1957, R. McVaugh 

16353 (M ICH, NY, US). 9 millas N Composte la, 28 agosto 1957, R. McVaugh 16497 
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(M ICH, US), Ahuacatlán, 6.5 millas NW de Ahuacat lán volcán Cebo ruco, 13 agosto 

1963 , 1. T Mickel 137/ (N Y). JALI SCO: Tapalpa, 2 millas E Tapalpa, 30 octubre 1960, 

R. Mc Vaugh 20530 (CAS, MICH, MO, NY). Tlajomulco, Arroyo de Aguas, 14 agosto 

1970, 1. Rzedo\Vski 27498 (ENC B, MICH). HIDALGO: Mineral del Chico, carr. Pachu

ca-Zacualtipán, 28 febrero 1982, H. Alzale /7 (CHAPA , ENCB, UAMIZ). Jacala, a 41 

millas de Zimapán por la fed. 85 a Tampico, 30 diciembre 1970, D. Dllnn W. y Enrighl 

/7406 (ENCB). Jacala, rancho Viej o, 11 agos to 1946, G. L Fisher 46209 (US). S. M. 

Regla, El Carmen, diciembre 1937, E Lyonnel 2004 (US). Zimapán, km 238 entre Zima

pán y Jaca la; San Vicente, 9 agosto 1942, fI. E. Moore 4428 y C E Wood (GH). Tlahue

lompa, 2 dic iembre 1973 , R. Riba 777 (M EXU). Pachuca, Mineral del Chico P.N., 15 

marzo 1925, C. R. OrcuIl s.n. (CA S). Omitlán, El Carmen, febrero 1948, H. Sánchez

Mejorada 170 (US). Jacala, 6 millas NE Jaca la, 18 julio 1941 , R. W. Slorer 86 (MICH). 

Tenango de Doria. Km 11 (estata l 126), entre Metepec y Tenango de Doria, 20° 17'31" N 

Y 98' 17'20" W, 1 noviembre 2000, D. Tejero-Diez 4223 (l ZTA). Agua Blanca, cascada 

San Pedrito ; a 2.5 km al NNW de Agua Blanca, 20°23'24" N Y 98° 14'22" W 2 noviembre 

2000, D Tejero-Diez 4239 (IZTA). Zacuahipan, 1 km al W de Carpinteros (4 km al SE 

de Zac ualtipán, 20°34'28" N Y 98°33'29" W, 3 noviembre 2000, D. Tejero-Díez 4246 

(IZTA). Molango, Laguna de Atezca, Molango, 20' 48'12" N Y 98' 44'41" W, 3 noviembre 

2000, D. Tejero-Díez 4248 b (IZTA). Zacuahipán, km 2 del empalme a Tianguistengo, 

20'3 4' 9" N Y 98' 39'54" W, 2 marzo 2002, D. Tejero-Díez 4324 (IZTA, UAMIZ), 

QUERÉTARO: Jalpan, 1 km al S de La Esperanza, 9 enero 1990, E. Carranza 2292 

(lEB, MICH). Pinal de Amoles, La Cuesta , 3 km al S de Escanelilla, 14 diciembre 1983, 

R. Fernández Nava y M Acos/a 2134 (ENCB , MEXU), 2/75 (ENCB, NY). San Joaquín, 

Las Ranas 2 km N San Joaquín, 25 agosto 1986, R. Fernández Nava 3588 (ENCB, IEB, 

NY). Landa de Matamoros, Cañada de las Moras, 3 km al NW de Tilaco, 8 enero 1990, 

E. González P. 13 74 (lES). San Joaquín , 2 km al N de San Joaquín ruinas Las Ranas, E. 

Morales 6 (C I-IAPA, ENCB, IEB, UAM IZ). Cadereyta de Montes, 70 km delante de Vi

zarrón rumbo a Jalpan , 6 octubre 1985, G. Rodríguez S. 14 (IEB). Jalpan , 1.5 km al E de 

El Sauc ito , 7 diciembre 1987, H. Rubio /393 (l ES , XAL). Landa de Matamoros, 2.5 km 

al E de El Sabino, 22 febrero 1989, /-1. Rubio 2727 (l EB, UAM IZ). Landa de Matamoros, 
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2.5 km S del Aguacate, 2 I octubre 1989, H Rubio 1244 (IEB , UAM Il). Pinal Amoles, 

ca. Huazmazontla sobre la carr. a Jalpan , 15 enero 1989,1. Rzedowski 48/38 (lES, 

UAM Il, XAL). Landa de Matamoros; 12 km al S de El Lobo-Agua larca, 2 1 febrero 

1987, J. RzedolVski 42593 (IEB, UAM IZ, XAL). Cadereyta, alrededor de El Doctor, 11 

octubre 1988, J. Rzedowski 4507/ (IEB, MEXU , NY, UAMIZ). Km 232 (fed. 120), ini

cio desviación a Valle de Guadalupe, 2 1' 16'25" N Y 99'09'32" W, 5 noviembre 2000, D. 

Tejero-Diez 4252 (IZTA, UAM IZ). A 2 km de la desviación Paso del Lobo-Agua larca, 

2 1' 15'47" N Y 99' 07'10" W, 6 noviembre 2000, D. Tejero-Diez 4260 b (IZTA, UAMIZ). 

Pinal de Amoles, Km 162 (fed. 120) ent re Pinal de Amoles y Jalpan, 2 1' 11'03" N Y 

99'34' W 9 agosto 2000, D. Tejero-Diez 4132 (IZTA, UAMI Z). Jalpan, l O km al E de S. 

P. Escame la rumbo a Jalpan, 3 julio 1987, S. 2amudio y H Diaz Barriga 5182 (IEB, 

UAMIZ). Pinal de Amoles, 3 km al SE de San Pedro El Viejo, 8 febrero 1988, S. 2amu

dio 61n (IEB). GUANAJUATO: San Luis de la Paz, 2 km de Mesas de Jesús rumbo al 

Vergel, 20 julio 1992, H Diaz Barriga y E. Garcia 7/03 (IEB, UAMIZ). Jerécuaro, Ce

rro de Puruagua, 28 octubre 1987, J Rzedowsk; 4545 7 (IEB). 13 km al W Xichó carrete

ra a S. L. de la Paz, 30 octubre 1986, J. RzedolVski 41583 (IEB, MEXU UAMIZ). 

PUEBLA: lacatlán, Rcho. Sta. Teresa, 19'45 '35" N Y 97'56'34" W, 10 noviembre 1998, 

J L. COnlreras 1. 6285 (MEXU). Necaxa, presa Infierno, diciembre 1954, E. Lyonnet 

s.n. 54 1200006 (CAS, MEXU). Cuetzalan , Apulco, potrero ca. cañada, 4 agosto 1993, l. 

Oble 2 y L. Pacheeo (IEB, UAMIZ). Honey, ca. estación FFCC., 1 mayo 1904, e G. 

Pringle 8980 (C). Ib ídem, 7 octubre 1909, G. e Pringle 15707 (CAS, F, US). lacapoax

ti a (desviación Puebla-Cuetzalán), 19' 52'13" N Y 97'35'08" W, 23 octubre 2000, D. Teje

ro-Diez 4219, 4220 (I ZTA). Cascada La Gloria, ca. Apulco, 19'54'3 4" N Y 97'37'04" W, 

21 octub re 2000. D. Tejero-Diez 4205 (IZTA). Teziutlán, Las Coles, 11 diciembre 1969, 

F. VenlUra 219 (ENCB, F, MICH +2), 220 (CAS, ENCB, MICH, NY). MÉXICO: Ixtapa

luca, km 30 carr. Libre México-Puebla. 7 marzo 1982, R. Cuéllar 24 (CHA PA, lES, 

MEXU). Amanalco. 2 millas W Amanaleo fed . 56, 9 agosto 1960, J. T. Mickel 678 

(M ICH, NY). Tenanc ingo, sa lto Santa Ana, a 3.5 km NWW de Tenancingo, 18'58'05" N 

Y 99'38' 1 O" W 22 abril 2000, D. Tejero-Diez 4066 (IZTA, UAM ll). DISTRITO 

FEDERAL: Coyoacán, pedregal de San Angel, octubre 1875, IV. SchaJfner 1/70 (NY 
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+3). s.n. (1'). MICHOACÁN: Morelia, Punguato 29 agosto 191 2, Arséne 8394 (L, P +2). 

Pátzcuaro , cerro Los Lobos entre Pátzcuaro y Morelia, 24 julio 1985 , H. niaz Barriga 

//89 (CHAPA, ENCB, IEB, MEXU). Tzintzunzan, rcho. Los Corrales, 1I octubre 1985, 

H. Díaz Barriga /403 (ENCB, IEB, UAMIZ). Chilchota, 3.5 km al S de Carapan, 29 oc

tubre 1981 , F. Lorea /77 / (lEB). Pátzcuaro , Nvo. Tatumba, 12 noviembre 1890, R. L. 

Oliver el a!' 739 (GH, MICH, MO). Morelia, camino a Zapote vía Morel ia, 2 1 agosto 

1909, E. Rosenslockj1. Mex. /3 (BM). Sta. Clara del Cobre, ca. Agua Verde, Lago Zira

huén 29 noviembre 1987, 1. Rzedowski 46/01 (UAMIZ). Erongarícuaro, malpaís cercano 

a Tócuaro, 2 octubre 1994, ./. Rzedowski 51642 (lEB, MEXU). More lia , ca. Zintzio , ca

ñada rio Grande, 21 octubre 1987, J . Rzedowski 453/7 (lEB, UAMIZ, XAL). Huaniqueo, 

a 0.8 km al NE del Pedregal Grande, 3.3 km al NE de Coeperio, 15 octubre 1992, P. SiI

va-Sáenz 4/7 (lEB). Pátzcuaro, ca. Los Tanques, 6 km al S de Pátzcuaro, 19°27'36" N Y 

10 I °36'49" W, I febrero 2002, D. Tejero-Díez 4320 y S. Zamudio (IZTA). Pátzcuaro, ca. 

Agua Verde perimetro lago Zirahuen, 19°25'27" N Y 101°45'10" W, 2 febrero 2002, D. 

Tej ero-Diez 4322 y S. Zamudio (IZTA). MORELOS: Valle Tepei te, ca. Cuernavaca [Sie 

rra de Ocuilan] , septiembre 1936, E.. Lyonnel/495 (US). Ibidem, octubre 1937, E. Lyon

nel / 833 (US). Ibidem, sept iembre 194 1, E. Lyonnel 3342 (US), 3392 (CAS, MEXU). 

Ibidcm, 17 septiembre 1938, E. Lyonnel 2426 (CAS, IEB, MEXU). Pedregal el Tepozte

co, septiembre-octubre 1955 , E. Lyonne/ s. n. 55/000003 y 5509000/5 (MEXU). 

GUERRERO : Omi ltemi, 13 julio 1952, C. M. RodoeU 3048 (MICH). OAXACA: Ixtlán, 

Barranca la Cumbre a 25 Km de Oaxaca rumbo a Tuxtepec, 1 agosto 1981 , A. Garcia M. 

65/ e/ al. (MEXU, MO). Teotitlán, Tenango entre Jalapa y S. Marti Caballero , 5 octubre 

1971, B. HaUberg /394; /363 (NY). Cuicat lán, ca. Teutila, 25 septiembre. 1973, J. T. 

Mickel 728 / ; 7285 (NY). Ixtlán, 8 km E Ixtlán y N Capulapan, 5 octubre 1970, J. T. 

Mickel 5276, 5315 Y S. W. Leonard (MEXU, NY). Ixtlán, 76 km N Ixtlán ruta 175; 4 km 

S Vi sta Hermosa, 20 septiembre 1973, J. T. Mickel 714 7 (NY). Ixt lán, 2-6 km NE Nati

vidad a Llano Verde, 5 octubre 1972, J. T. Mickel 702 7, 7036 Y L. Pardue (NY). Mixes, 

lad. N Zempoaltepec entre Tontolcpec y Candelaria, septiembre 1970, .J. T. Mickel4614, 

4685, 4772 Y S. Leonard (NY). Teoti tl án , 22 a 29 km NE Teotitlán a Huautla, 1969-

1970,1. T. Micke/4/21 , 4539 (MEXU, NY). Tlax iaco, 38 km SW Tlaxiaco y 52 NE Pu-
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tia, octubre 1969, J T Mickel 3937 (M ICH, NY). Huautla, 8 km NE Huautla rumbo a 

Chilchotla , 18 abri l 1975, J Rzedowski 32806 (ENCB). Dto. Mixe, Totontepec, 1 km al 

N de la desv. a Villa Alta, cerca 7.5 km al S de Totontepee, 17°14' N Y 96°05' W, 25 fe

brero 1988. R. Torres Colin 1/784 (MEXU). CH IAPAS: San Cristóbal de las Casas, ce

rro Huitepee, W de S. Cri stóba l de las Casas, 5 diciembre 1971 , D. E. Breedlove 23020 

(F, MEXU, NY). Motozintla, 11 km W de la Unión earr. A Motozintla, 27 junio 1972, 

D. E. Breedlove 25778 (DS). Villa Corzo, Cerro Bola al W de Villa Corzo, lO diciembre 

1972, D. E. Breedlove 30184 (DS). Cintalapa, 16 km NW Rizo de Oro a Colonia Figue

roa , 8 enero 1973, D. E Breedlove 31325 (NY). El Porvenir, 3-4 km W El Porvenir a 

Siltepec-H uixtla, 17 enero 1973, D. E. Breedlove 31752 (DS, F, MEXU , MICH). La 

Concordia , 96 km S de México, carro 190 en camino a Nuevo Concordia, 10 octubre 

1974 , D. E. Breedlove 38479 (MEXU). Km 99 (fed. 195) entre Pichucalco y Chiapa de 

Corzo, 17°07' N Y 92°52' W, 17 febrero 1987, T B. Croal el 0/.65161 (MEXU, MO). 

Pueblo Nuevo, Salistahuacán, en la reserva nal. Yerbabuena, 2 km al NO del Pbo. Nvo. 

Sol istahuacán, 14 febrero 1990, A. R. Garcia 1599 (INB, MEXU). Huistán, desv. Las 

Flores de la carro San Cristóba1-0cocingo, 23 enero 1975, J García el al. 253 (XAL, 

MEXU). Tenejapa, 2.5 km NE de Tenejapa, 31 octubre 1995, H. Mejia y A. Luna 840 

(CAS, MEXU). 

GUATEMALA: ALTA VERA PAZ: 5 km NW Cobán, 10 mayo 1963, A. R. Molino 

12022 (NY). Al E de Tactic, 14 abril 1941,1'. C. SIandley 92612 (F). Entre Cobán y San 

Pedro Carchá, río Carchá, 26 marzo 194 1, 1'. C. SIandley 90002, 90lll (F). Cobán, 4 km 

E Cobán por rio Cobán, 21 enero 1974, L. o. Wil/iams el al. 43629 (F). QUICHÉ: Nebaj, 

junio-agosto 1964, G. R. ProClor 24944 (US). San Miguel Uspantán, abril 1892, DonneU 

Smilh 3144 (MO). Cañones serranos entre Los Encuentros y Chichiscatenango, 22 di

c iembre 1972, L. o. Wilfiams el al. 41629 (F). ZACAPA: Ri ll ilO Volcán de Moros, 10 

enero 1942, J. SIeyermark 42403 (F, US). Entre loma El Picacho y cerro de Monos, 16 

enero 1942, J A. Steyermark 42830 (F). SAN MARCOS: lO millas S San Marcos a San 

Rafael , 13 julio 1977, T B. Croal 41010 (MO). km 21-8 San Sebastian-San Marcos, 15 

feb rero 1940.1. A. Sleyermark 35 749 (F. US). 6 km N de San Marcos en Sierra Madre, 
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13 diciembre 1%3 . l .. 11. IVil/il/IIIS el a/. 25871 (1", NY). San Andrés, ca. San Andrés 

Tajumulco volcanes. 2 enero 1965, L. o. IVilliallls el al. 26986 (F). QUETZAL TENA

NGO: La Esperanza, 6 km entorno a cantón La Esperanza, enero 1966, A. Molina el al. 

16635 (F). EL PROGRESO: Sierra Las Minas al SE finca Pi amonte, 4 febrero 1942, J. A. 

Sleyermark .J3390 (F). CI-II MALTENANGO: Chiehoy, unión de Quiché y Solá, 14'48' N 

Y 91 ' W, 26 enero 1949, L. O. Wil/iams y A. Malina 15334 (US). SACATEPÉQUEZ: 

Antigua , volcan Agua , 15 febrero 1905, W. A. Kellerman s.n. (F). Volcán de Agua, 22 

mayo 1905, W R. Maxa/! 3 735,3736 (NY, US). Faldas, Voleán de Agua, ea. Sta. Ma. 

Jesús y San Mateo, febre ro 1939, P. e Slandley 65255,66056 (F). SOLOLÁ: Sta. Clara, 

Vo lcán Cara S ladera y sumideros, 5 junio 1942, J. A. Sleyermark 46944 (F). JALAPA: 

N de Jalapa en voleán Jumay, 1 diciembre 1939, J. A. Sleyermark 3624, 32455 (F). 6 

millas S Miramundo a El Cumbre, 5 diciembre 1939, J. A. Sleyermark 32715 (F). Entre 

Palojunoj y San Juan Ostuncaleo, enero 1941, P. e Sland/ey 83428, 84287 (F). STA. 

ROSA : Los Bordes, 1 abri l 1892, Heyde el LIIX 3260 (US). 

HONDU RAS : YORO : 16 km de Y,rucha a Cerro Búfalo, 14 agosto 1982, W e Ha/mes 

43 72 (NY). OLANCHO: río Chiquito a San Esteban, 20 km N de río Chiquito, en rio 

Grande, 14 febrero 1982, S Blackmore y G. L. A Healh /829 (BM, CR). FCO. 

MORAZÁN: montaña La Tigra 20-30 Km NE Tegucigalpa, 20 agosto 1983, R. Andino 

33 (MO). Montaña El Filio; 7 km N de La Libertad, 9 noviembre 1980, G. Barja /10,114 

(MO). Montaña San Juancito ; W lado de Peña, 25 marzo 195 1, e v. Marlon 7452 (MO). 

Cerro Uyaca y Ca. La Labranza, 2 julio 1949, P. e SlOndley 20662 (F). Cerro Uyaca, 

noviembre-diciembre. 1946, P. e Sland/ey y L. o. Williams 778 (F). COMA Y AGUA: 

Comayagua-Cortés, lago Yojoa, carro vieja a S. Pedro Sula entre Tubebe y Peña Blanca, 

febrero 1979, L. D. Gómez 6849 (CR). Montañas de Comayagua, 6 marzo 1975, D. Haz

/ell 2500 (F). EL PARAíso. Los Volcanes, lO km SE El Paraiso, 30 septiembre 1988, O. 

Igles ias 7 (BM). Alrededores de Yusuaran Cerro Monserrat, marzo 1975, C. Nelson y E. 

Vargas 2463 (MO). La Paz, Los Planes, 53 km SW de La Paz, 17 septiembre 1989, M. 

Servel/an 18 (BM ). LEMPIRA : N. P. Celaque; 7.5 Km WSW de Gracias, 14'34' N y 

88'34' W, I1 noviembre 1991 , R. e Moran 55/8 (M O). 
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EL SA LVADOR : STA. ANA: Metapán, 14 millas NE Metapán, 3 1 Julio 1977, T. B. 

Croal 42393 (MO). Cerro Verde, sumidero, 28 agosto 1977, R. SeUer 79 (F). par. nal. 

Saburo Hirao , Monte Cristo, 2 noviembre 1977, R, Seiler 16 7 (F, NY). Volcán Sta. Ana, 

lado N, 24 mayo 1978, R. Se iler 344 (F, MEXU). CHALA TENANGO: al E de l cerro El 

Pital , ID jun io 1978, R. SeUer 407 (F). SAN SALVADOR: volcán de San Salvador, 12 

junio 1977, R. Seiler 27 (F). SONSONATE: Los Naranjos, 5 octubre 1978, R. Se iler 594 

(F, NY). 

NICARAGUA: JINOTEGA: Jinotega, NW Lago de Apanas, 1-2 millas E de Turnoft, ca. 

San Rarael del Norte y Jino tega , 7 agosto 1977, T B. Croal 429 7/ (C R, MO). Jinotega, 

ca. 2 millas NW de Jinotega a San Rafae l del Norte, 7 agosto 1977, T. B. Croa! 43021 

(CR, MO). A 6 km al NW de Puebla, nvo. Camino a Tepesomoto, 28 agosto 1982, E. 

Marlínez y A. Grijalva 1823 (MEXU). Jinotega, 1.9 km NW de Aranjuez, 13' 02' N Y 

S5"5(,' \\ ', 3(\ ,i llni., 10 7S. ji' /l Sr,T(·'I .\' 015./ (CR)' 0ú\lill ,\ \ ';1. SI: .. I ; 1 ~ l l'n i ;1 y (\\I'dilk

ra Central , 17 e nero 1965, L. U. Wi"iam~ el al. 2 71559 (F). ESTELi : ESlcJí , Cerro Quia

bú. 13' 07' N Y 86'26' W, 14 enero 1981 , P. Moreno 6007 (CR). MATAGALPA: Mata

galpa , camino al sanatorio de Aranjuez, 21 febrero 1980, M. Araquislain y J. C. Sandino 

1425 (CR). Ca. Sta. Maria de Ostuma, 22 diciembre 1975, W. G. D'Arcy 10436 (CR, 

MO). Matagalpa, earr. a El Turna, 10 km NE de la cd. de Matagalpa, 8 septiembre 1980, 

M Guzmán, el al. 722 (CR). Sta. Ma. Ostuma al N Matagalpa (Pacífico), 25 agosto 

1976,.J. I-I. Hall y S. M Bockus 7898 (GH, NY). Sta. Ma. Ostuma entre Matagalpa y Ji

notega , 19 feb rero 1963, L. o. Williams el al. 24 779 (F). Sta. Ma. Ostuma, Disparate de 

Poller en la Cordillera Central , 15 enero 1965 , L. o. WilIiams el al. 27624 (F). 

COSTA RI CA: GUANACASTE: Liberia, Mayorga par. na\. Guanacaste, 10°55' N Y 

85' 28' W, 10 febrero 1995 , t=: Alvarado 58 (INB). Parque na l. Guanacaste, La Cruz 9 km 

al Sur de Sta. Cecilia, Es tac. Pitrilla, 10'59'26" N Y 85' 25'40" W, 27 sept iembre 1990, C. 

Chávez /3/ (C R, r , MO). Liberia, Cordillera de Guanacaste, Est. Cacao, l0055'45" N y 

85'28'15" W, 28 septiembre 1990, C. Chávez 145 (CR, INB). Hda. Montezuma, 1 km al 
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E rio Tenorio, 10'40'15" N Y 85' 04' 15" W, 24 enero 1985, M. Grayam y G. Herrera 4848 

(MO). Parque na l. Guanacaste, Es!. Cacao, 10' 55'45" N Y 85'28' 15" W, 5 septiembre 

1996, A. Rojas 3073 (CR). Al W de Tilarán, 3 enero 1964, L. O. Williams el al. 26603 

(F, NY). ALAJUELA: Cupalá, Bijagua; El Reti ro ca. Rio Tenorio, 10' 41'40" N Y 85'03' 

W, 22 julio 1993 , G. Herrera 6328 (CR). Sta. Ma. nat. park, ca. Hac ienda Sta. Ma. , 

10' 46' N Y 85' 18' W, 30 enero 1978, R. Liesner 4762 (MO). San Carlos, Florencia (área 

no protegida), 10' 28' N Y 84' 28' W, 20 febrero 199, A. Rojas 4953 (INB). LI MÓN: Li

món, Almi rante. siguiendo la fila entre la cuenca supo de l río X iichiary y las cabeceras 

del Rio Boyei, 09'46'00" N Y 83'20'20" W, 10 agosto 1995, G. Herrera 8369 (CR). 

PUNTARENAS: Buenos Aires , entre Sipar y Olán, 9° 17' N Y 83°13'5 1" W, 23 septiem

bre 1989, M. Valerio 70 (CR, MO). CARTAGO: Agua Caliente de l Llano, 12 mayo 

1906, A. M. Brenes s.n. (NY). Rio Grande de Orosi entre Orosi y Tapanti, 14 abril 1973, 

W C. Barger yJ. L. Genrry 9210 (CR, F). Turrialba, Tayutic, Grano de Oro 2 km al Oes

te , camino a llanos del Quetzal, 09'48'50" N Y 83' 22'40" W, 28 j ulio 1995, A. Cascanle 

64/ (CR, F). A 1.5 millas E Cachi y 10.2 millas NE de entronque El Paraiso, 5 febrero 

1979, T. B. Croal 47060 (MO). Puebla de Cartago, 09'50' N Y 83'50' W, 28 octubre 

1986, Hennipman el al. 6522 (U). Puebla de Cartago, 1 febrero 1988, E. Hennipman, el 

al. 6522 (CR). Moravia de Chirripó, Ra iz del Hule, 24 julio 1972, R. A. acampo s. 721 

(CR). Turrialba, La Suiza, margen rio Tuiz y Reventazón, 09'5 1 '15" N Y 83'36'56" W, 16 

junio 1994, G. Rivera 2321, (CR). Para íso, Orosi (área no proteg ida), 09°46' N Y 83°52' 

W,4 septiembre 1993, A. Rojas 454 (INB). Turrialba, res. int. Chirripó, Valle del Reven

tazón, La Ziuza, Chirripó abajo, 09°46'45" N Y 83°22'45" W, 7 agosto 1995, A. Rojas 

2150 (CR, INB). SAN JOSÉ: San José City Park, 09'55" N Y 84'05' W, 29 octubre 1986, 

E. Hennipman el al. 6552 (U). 

Forma biológica y microambiente: hemicriptófi ta largamente rizomatosa, principalmente te

rrestre o epi pétrica; el sustrato, sea ti erra o rocas, suele contener una buena capa de materia 

orgánica. Secundariamente epífita en tocones y troncos. Mesofítica, con preferencia por luga

res semi abiertos y sub perturbados a orilla de bosques o cerca de arroyos. 
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lIáhiwf: Escasa en bosque tropic:J1 caducifo lio y bien representada en bosque de Quercus, 

mesófilo de montaña y Q/lercus-Pin/ls o viceversa, entre 700 y 2600 m s.n.m. 

Distribución: México (frecuente en la vertienle de l Golfo de México y escasa en los estados 

del Altiplano y vertiente del Pacífico), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica, Panamá? 

Discusión: Es la variedad más común de las tres aquí mencionadas y se puede confundir con 

Polypodium praetermissum MickeJ el Tejero en el NW de México y con P. conterminans 

Liebm ., a lo largo de la vertiente del Golfo de México. ambas del grupo de P. dulce Poir., las 

cuales presentan mechones de lricomas en las escamas del rizoma y tienden a tener la vena

ción libre, caracteres que las diferencia del grupo aquí tratado. Algunos ejemplares de P. ple

siosorwlI, de Querétaro (R. Fernández Nava 3588 (ENeB, lEB, NY); E. Morales 6 (CHAPA, 

IEB, ENCB. UAMIZ); J. Rzedow"ki 4507 J (IEB. MEXU. NY. UAMIZ) e Hidalgo (G. L. Fis

her 46209 (US» aparecen con peciolos castaños, por lo que fácilmente se confunden con P. 

cnlpodes Kunze , propia de la vert iente del Océano Pacífico; en este caso, las escamas adpresas 

concoloras y la lámina glabra, la di stinguen. En Centroamérica varios ejemplares aparecen 

intermedios entre P. colpodes y P. plesiosoru," (ej . IV. R. Moxon 3 735, 3736 (NY, US) y posi

blemente tienen un origen híbrido. 

2.2-Polypodillm plesiosorum Kunze varo plesiolori Tejero, Anales Inst. S iol. Univ. Nac. Au

t6n. México, Bol. 75(1): 24. 2004. Tipo: MÉXICO. QUERÉTARO: Mpio. Landa, 5 km al 

S de El Lobo. 2 1 enero 1987, J. 

XAL!). 

Rzedowski 42552 (holotipo: UAM IZ!; isotipos: IEB!. 

Fig. 48, 49. 

Se distingue de la variedad tipica por presentar un rizoma más delgado en promedio, (1.5) 2.6 

(3.2) mm, con los filopodios ortósticos ampliamente separados (3.4 a 5 cm), en seco se ennegre

ce. Escamas del rizoma monomorfas, sub-bicoloras y con doble textura (banda central esclero

sada a sub-clalrada, negro y porción marginal membranosa, grisácea) y en ocasiones concoloras 

de color castaño claro o, con frecuencia, grisáceo, flojamente adpresas e incluso enconchadas. 
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Hoja generalmente con pecíolo largo, en proporción de 1/2 del tamaño de la hoja; lámina pinna· 

tisecta-pectinnada (segmentos hasta traslapados en ocasiones), con los segmentos predominan

temente surcurrentes y por tanto los senos agudos. par de segmentos proximales generalmente 

fuertemente descendentes hasta 1400. los segmentos oblongos a levemente lanceolados. en oca

siones algo ralcados y el margen con frecuencia conspicuamente crenado a aserrado. Lámina 

ve rde-gri sácea (verde olivo). Espora: long. (44)56(63) j1, ancho (36)39(44) JiY alto(30)38(43) Ji. 

c... ... ..... _ 
........ , ~"' - ffl~ 
",~, ..,. --

,~~.,~_ ..... -_ . .-.. _ •. _._-_. 
-"'-"-'--'-

'- "'-- .. .... .... " ............ -, ... -.. ~ _ .... _._: .. .. . - -- .- ... " .... , - , ....... " .. -....... , .... -_" ........ _._.M . ,~ .. ,-, .- ..... _. "_ .. ,,,,,. 
,., ".o •• 

Fig. 48. Holotipo Polypodillfll plesiosorum varo plesioJori (J Rzedowski 42552 (UAMIZ). 
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Fig. 49. Comparación de segmentos suprabasales donde se puede observar la base: a) surcu
rrente en P. plesiosorum varo plesiolori. b) sursumcurrente en P. plesiosorum varo rubicundum. 

Distribución y ejemplares representativos examinados: MÉXICO: VERACRUZ: Jalapa, pe

dregal Esquilón, ca. Jilotepec. 10 km N de Jalapa, 31 diciembre 1981 , L. Bohs, el al. 1671 

(XAL). Río Metlac, 18 enero 1938, E. B. Cope/ond /3/0 (B, BM, CHAPA, MEXU, MICH, 

NY, P). Las Minas, vereda de Cruz Blanca a Rinconada, 19"38' N Y 97°09' W, 9 octubre 1988, 

C. Duran y 1'. Burgos 684 (IEB, MEXU, XAL). Tatatila, Tenepanoya, 19°40' N Y 97°08' W, 

25 octubre 1988, C. Durón y P. Burgos 722 (XAL). Entre Orizaba y Jalapa, diciembre 1954, 

E. Lyonnel S. n. 54/200038 (MEXU). Coatepec, camino que une a Jalapa y Orizaba, diciembre 

1954, E. LyO/mel S.n. 54/200023 (MEXU). Banderi lla, Plan de Sendero, 6 enero 1976, IV. 

Márqllez 487 (F, IEB, MEXU, XAL). Acultzingo, cumbres Acultzingo y camino a ?te. Colo

rado, limite entre Veracruz y Puebla, 18°42' N Y 970:2 1' W, 5 noviembre 1985, J. L. Martínez y 

R. Acoslo P. 996 (IEB, MEXU, XAL). Acajete, rcho. Dos Hermanos, 19"37' N Y 97°02' W, !O 

junio 1983, N. Narave F. 67/ (XA L). Calcahualco, 5.3 km W de Escolá a Jacala, 19"10' N Y 

97"1 1' W, 12 enero 1981 , M. Nee y G. Scholl /9706 (F, MEXU, XAL). Jilotepec, El Esquilón, 

7 abril 1984, M Pa/acios-Rios 3205 (XAL). Jalapa, jard. botánico, 19"33' N Y 96°58' W, 8 

enero 1985, F. Vázquez B. 2/ 76 (XAL). Ocotlán , 19 febrero 1979, F. Venluro /5 78 (ENCB, 

XAL). HIDALGO: Tenango de Doria, El Estribo entre Tulancingo y Tenango, 21 marzo 

1972, J. Gimate 54 7 (MO). Zimapán, entre Ventoleras y Verdosas, 10 septiembre 1992, V. M 

Huerta / 736 (IEB). Metztitlán, Rincón los Ahuajes rumbo a Arroyo Claro, 3 marzo 1992, J. 

López Gorda 29 (CHAPA, MEXU, UAM IZ). Metztit lán, 30 diciembre 1992, J. López Gorda 

445 (CHAPA, IEB, MEXU). QUERÉTARO: Arroyo seco, 2 km desde El Jardín a La Florida, 

14 febrero 1989. E. Carranza /4 78 (F, IEB, UAMIZ, XAL). San Joaquín, campo alegre, 1.5 
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km al SE de San Joa4uin , II oc tubre 19H6, A. b'lruJu 6 7 (CHAPA, ENCB, IEB, MEXU, 

XAL). Landa, I km al Oriente de La Lima, 7 sept iembre 1990, H. Rubio 1923 (IEB, MEXU, 

XAL). Landa, El Carrizal 1 km NE pta. Hondo, 7 noviembre 1990, Ji Rubio 2081 (IEB, 

XAL). PUEBLA: estación FFCe. Honey, 7 octubre 1909, C. G. Pringle 15707 (GH, MICH, 

MO). Zacapoaxtla, 1.5 km S. Zacapoaxt la, 19' 52' N Y 97'35' W, 18 noviembre 1985, P. Teno

rio 10659 el al. (MEXU, NY). MICHOACÁN : Villa Madero, Poruas, 2 marzo 1987, Ji Diaz 

Barriga 355 7 (lES) . Erongaricuaro, Cerca de Nocutzepo, 17 septiembre 1989, J. Rzedowski 

48923 (IEB, UAMIZ, XAL). GUERRERO: Gra l. Hel iodoro Cast illo, cañada al E de Pta. del 

Gallo (ladera Oeste del cerro Teotepec), 17'28'34" N Y 100'10'40" W, 15 j unio 1999, E. Do

minguez 643 (FCME). Tlacotepec, km 12 entre El Jilguero y pta. El Gallo, 8 enero 1983, F. 

Lorea 2268 (FCME, MEXU, US). OAXACA : Santiago Zaeatepee, earr. Mitla-Zacatepee 21.6 

km de Ayutlas, rumbo a Zaeatepee, costado 'N cerro Zempoatépetl , 17' 16'38' 'N Y 96' 00'17" 

W, 19 marzo 1998, A. Rojas el al. 4440 (INB, UAM IZ). Dto. Mixe, Totontepee, 1 km al N de 

la desv. a Villa Alta, a 7.5 km al S de Totontepee, 17' 14' N Y 96' 05 ' W, 25 febrero 1988, R. 

Torres Colin y L. Caries A. // 78 (MEXU). CHIAPAS: Chana l, cerca 2 mil I. S de El Centro, 7 

agosto 1955, R. Alava 1238 (MEXU). San Juan Chamula, paraje Toj-Chutie, 25 mayo 1988, 

C. S. Ruiz 8 73, (MEXU). Tenejapa, Banabil , 7 noviembre 197 1, D. E. Breedlove 21988,22036 

(DS, MEXU). Rayón, 10 km de Rayón a Ji lota l, 12 diciembre 197 1, D. E. Breedlove 23//0 

(DS, MEXU, MICH, MO). Huicstan, 7 km NE Huiestán a Oeosingo, 2 1 sept iembre 1972, D. 

E. Breedlove 27696 (DS, MEXU). Tenejapa, Paraje Kurus Ch'en, 29 septiembre 1972, D. E. 

Breee/love 28183 (MEXU). Si ltepec, Hui tl a a Si ltepee, 18 enero 1973, D. E. Breedlove 32005 

(DS, MEX U). S. e. de las Casas, W de S. C. de las Casas., Cerro Huitepee, 21 enero 1973, D. 

E Breedlove 32066, 32067 (DS, CHAPA, MEXU). La Independencia, Las Margaritas a Cam

po Alegre, 18 febre ro 1973, D. E. Breedlove 33522 (MICH, MEXU). A 12 km al S de Teneja

pa, 22 junio 1982, E. Cabrera 2936 y H. de Cabrera (MEXU). Huixtán, reho. Merced-Bazón, 

28 octubre 1988, M. González el al. 581 (CHAPA, ENCB, XAL). Jaltenango, res. biol. El 

Triunfo. 15' 39' N Y 92' 48" W, 16 noviembre 1988, M. Healh y A. Long 235 (CAS, MEXU). 

Chamula, barri o La Fortuna, La Milpoteca, 16°46'44" N Y 9r39'07" W, 27 enero 1995, N R. 

Marcial el al. 636 (CAS, MEXU). Ji totol, comunidad Los Lotes, km 191 de carretera fed. 195, 

entre JOlotol y Pueblo Nuevo , 5 agosto 2002, D. Tejero-Diez 4358 ( IZTA, UAMIZ). 
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GUATEMALA: llAJA VERA I'AZ: Rapinal, carro del Sumidero entre dos municipios, 15'01' 

N Y 90' 29' W, 25 junio 1987, 7: B. Croal el al. 63633 (G I'I, MO, NY). Puru lhá, 15' 18' N Y 

90' 15' W, 7 febrero 1969, L. o. Williams e l al. 40676 (F, GH, MO, NYl. 

EL SALVADOR: STA ANA : Sta. Ana, Cerro el Pilón, 29 diciembre 1991, J. L Linares s.n (MO). 

NICARAGUA: ESTELi : 8 km NW del poblado de Estelí (Pacífico), 19 octubre 1979, A. Grijal

va y M. AraqtlislOin 603 (ENCB, MEXU, NYl. Cerro Quiabú (Cerro Las Brisas), 13'06' N Y 

86'25' W, 24 noviembre 1979, IV. D. Srevens el al. 13266 (MEXU, MO). JlNOTEGA: a 10 largo 

de la carro 3, cerca 1.9 km NW de Aranjuez, 13' 02' N Y 85' 56' W, 24 diciembre 1977, IV. E. Sle

vens e l al. 5563 (MEXU, MO). 

Forma biológica y microambiente: principalmente epífi ta, largamente rizomatosa de hojas 

distantes, erectas, en troncos; ocasionalmente hemicriptófita terrestre o epipétrica; mesofitica, 

csciófila bajo el dosel del bosqllt! en sitios poco perturbados. 

Hábitat : crece en bosque mesófi lo montano y, en menor medida, en bosque de Quercus, Pi

nus-Quercus, Pinlls y Pinus-Abies, entre 900 y 2950 m S.n.m. 

Distribución: México, Guatemala. El Salvador y N de Nicaragua. 

Discusión: Con frecuencia esta variedad está confundida en el herbario con ejemplares de espe

cies del grupo de Po/ypodium loriceum L. con lámina pinnatisecta y una hilera de aréolas férti

les, tal como P. falcaria Kunze, P. Jalipes Langsd. el Fisch. o P. loriceum L. De éstas especies 

P. plesiosorum var. plesi%ri se separa por las escamas del rizoma no clatradas y el raquis pu

bescente en la superficie adaxial. De la variedad típica se le puede distinguir principalmente por 

tener la base de los segmentos basales surcurrentes (fig. 2), la coloración de la lámina verde oli

vo y la proporción de 1/2 del pecíolo con respecto a la hoja. Fournier (Mexic. PI. 1: 81. 1872) 

propuso una variedad muy parecida a la que aquí se describe dado los segmentos muy juntos y 

algunos traslapados (pectinados), a través del nombre de Polypodium anisomeron (Fée) E. 
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rourn. varo IJeL:linalllm E. Founl .: sin cmhargo, el tipo se leccionado (Bollrgeall /943 bis (P!, 

lsoti pos: B! , K!), es P. p/esiosorllm varo p/esiosorum. 

Los caracteres considerados en conj unto para esta variedad aparecen intennedios entre 

las especies del grupo de PoJyodium loriceum mencionadas y P. pJesiosorum. Lo anterior, 

aunado a que son simpátricas, hace pensar en un ori gen híbrido (de aquí el nombre de la varie

dad combinando partes de los epítetos específicos). Si esta suposición fuese correcta, dado que 

las esporas estan bien formadas, podria considerarse como una especie en el futuro. 

2.3- Po/ypodilllll plesiosorlllll Kunze var. rubicllI,dum Tejero, Anales Inst. BicI. Univ. Nac. 

Autón. México, Bol. 75( 1): 28. 2004. 7/po: COSTA RICA. CARTAOO: Paraíso, Orosí, a 

orill as del río Macho, faldas de la sierra Talamanca, 9"45'59" N Y 83'50'38" W, D. Teje

ro-Diez 4308 y A. Rojas. (h%tipo, IZTA;' iSOlipos, CR!, INB!, MEXU, UAM IZ!). 

Se distingue de la va ri edad típica por las escamas del ri zoma ampliamente dimorfas; las 

que se encuent ran en los meristemos caulinar y foli ar son erectas, estrechamente ovadas a 

lanceoladas, largamente atenuadas hacia el áp ice, las cuales termina en una estructura pili

forme con el margen laxamente papilado a papi lado-dentado, 5.9 a 7.8 mm de largo por 

0.9 a 1.6 mm de ancho. La hoja con pecíolo glabro, beige claro, brillante, frecuentemente 

con ti ntes rosados; costa y vena media de l segmento glabras en la superficie inferior y, en 

la superfi cie superior laxamenLc pubescentes en ejemplares de México a glabrescentes con 

tri comas únicamente en la porción dista l del raq uis (en ejemplares de Centroamérica) ; lá

mina verde-azulada, clara, con tintes rosados en la porción costal, cerca de la vena y vénu

las, en ambas superfici es. Indumento generalmente de tri comas de 0.1 mm, de color rojizo, 

coniformes de 2 a 3 cé lulas. Espora: long. (46)57(61) Ji, ancho (34)39(42) Ji Y alto 

(27)37(45) Ji. 

Dislribución y ejemplares representativos examinados: MÉXICO. VERACRUZ: ca. Pta. 

del Aire entre Orizaba y Tehuacán (fed. 150l, 8 enero 1964, D. S. y H. B. Correll 28795 

(O H, MEXU). Jalapa, ce rca 1.5 km W Xico ( 12 km S de Ja lapa), 26 diciembre 1992, P. 

Hielz y U. Seiferl 8/ J (X AL). Cate maco, un km al S de Bastonal rumbo a Arroyo Claro, 
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9 diciembre 1980. R. Lira l/O (MEXU, UAM IZ). San Pedro Soteapan, I km W de San 

Fernando, 13 agosto 1980, R. Ribo el al. 1132 y 11 48a (CHAPA, ENCB , MEXU, 

UAM IZ). Santiago Tuxtla, cerro el Vigía de Santiago Tuxtla, 29 agosto 1967, M. So usa 

3195 (MEXU). 

HONDURAS. FCO. MORAZÁN: Tegucigalpa, Cerro El Picacho, 29 septiembre 198 1, A. J 

Hernández 86 (MO). El Hati llo, 23 agosto 1983 , o. Silva 83 (MO, UNAH). COMAYAOUA: 

ca. planos Siguatepeque, arroyo Achote, 17 julio 1936, T. G. Yuncker el al. 5925 (MO, NY, 

GH). OLANCHO: montaña "Mico" Concordia, 2 octubre 1978, N Castro 2JJ (M O). 15-18 

km N de Pisiji re, 15' 15' N y 85' 25'W, marzo 1972, C. Ne/son y A. C/eweU 54-723 (NY, 

UNAH). Monte Chifi ringo, 6 octubre 1979, L. Vil/e/a 99 (M O, UNAH). 

COSTA RICA. ALAJUELA: 8 km desde Tilarán al W del poblado, 26 julio 1967, J. T. Micke/ 

2895, Y). 20 km N Florencia, 12 julio 1963, FR. Rickson 218 (OH). Sarapiquí (área no 

protegida), 10'15' N Y 84' 10' W, 21 agosto 1994, A. Rojas 1402 (INB). GUANACASTE: La

guna del Arenal ca. de Tilarán, 25 junio 1930, A. M Brenes 12859 (CR). Tilarán, Los Ayotes, 

21 junio 1926, P. C. Stand/ey 45428 (US, F). CARTAOO: La Fortuna, entre Cervantes y Pa

cayas, julio 1906, F BioUey s.n. (P). Ladera de cerro Carpintero W de Cartago, M A. Chrys/er 

y W E. Roever 5528 (U S). Turrialba, NW de Turrialba, ca. La Pastora, 5 agosto 1970, D. B. 

Lellinger /450 (CR, F, US). A lo largo del río Empalme y río Estrella, 1 km S de Palo Verde, 

9' 46' N y 83' 55 '07" 21 abril 1983, W, R. Liesner y E. J udziewicz /4553, (CR, MO). 2 km al N 

de Orosí ca. pte . río Navarro, 3 julio 1967, J. T. Miekel 2288 (NY). Ca. Turrialba. laderas río 

Reventazón, 20 agosto, 1967, J T. Mickel 3347 (US, NY). 22 km E de Turrialba, 22 agosto 

1967 . .J. T Mickel 3387 (NY). Paraiso, Valle de l Reventazón estae. biol. tropical Río Macho, 

09' 46'00" N y 83 ' 52'00" W, 4 octubre 1994, A. Rojas /600 (CR, INB). Paeayas, Volcán Tu

rrialba 16 abril 1953, E. Seammon 7225 (GH). El Muñeco al S de Navarro, 3 agosto 1960, P. 

C. Slandley 334850 (US). Navarro, 20 diciembre 1923, R. Torres 83 (US). 

PANAMÁ . CHIRIQUí: Zona Canal, Fort Clayton, fi nca Coll ins, 24 julio 1966, K. E. B/ume y 

J DlVyel' 25 74 (MO). Cerro Horqueta, 13 agosto 1974, T. B. Croal 26960a (M O). Dexter sen-
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dero. El Boquete. 7 febrero 1918, M. A. Comlllan 866 (MICH). Boquete, fea. Fred Collins, 3 

agosto 1960, 1. B. Ebinger 652 (U S). Rio Calderón, 2 millas arri ba de Chiriqui, 5 rebrero 

1918, E P. Killip 5031 (U S, P). Zona de l canal, S de la ladera Cerro Horqueta, marzo 1911 , 

IV. R. Maxon 5546. 5038 (US). Palo Alto, al E de Boquete, 23 julio 1959, W. Slem el al. 1071 

(MO, NY). 

Forma biológica y microambiente: Epífita ri zomatosa de hojas distantes, erectas; plantas fot6-

filas en árbo les ais lados y tocones. 

Hábitat: En potreros, ruderales, caretales y otros cultivos tropicales, acahual y ambientes se

cundarios del bosque tropical pcrcllnifo lio y montano húmedo; en México entre 500 y 1000 m 

s.n.m. y en Centroamérica, entre 100 y 2 100 rh s.n.m. 

Distribuci6n: México (Ver.), Honduras, Costa Rica y Panamá. 

Discusión: La mayoría de las veces, esta variedad se encontró determinada como Polypodium 

rhodopleuron, debido a los tintes rojizos de la lámina y al estado glabrescente que presenta la 

costa y venas. Esta situaci6n es mucho más extrema en los ejemplares de centroamérica donde 

Jos tri comas dc la superficie adaxial de la costa no se aprecian fácilmente porque son escasos y 

muy esparcidos en la mitad distal En realidad, aparte de la presencia de trieomas en la super

ficie adax ial de la costa, se puede separar esta variedad de P. rhodopleuron tanto por el color 

glauco de la lámi na (vs. verde oscuro) corno por las escarnas notablemente dimorfas del ri zo

ma (vs. escamas monolllorfas). De las variedades propuestas de P. plesiosorum se le separa 

por la forma alargada de la escamas meristemáticas de l riwma (fi g. 50) Y el ambiente mas 

cálido en el que medran. 

Polypodimn plesio.\"orum var. ruhicundwn es fác ilmente distinguible cuando se colecta 

en época de canícula o estiaje, pues adquiere la coloración glauca claro con las características 

tinturas rojizas (aspecto que inspiró el nombre de la variedad), pero en época de lluvia la colora

ción no es tan obvia y hay que acudir a la observación de las escarnas del rizoma. 
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Fig. 50. Comparación de escamas meristemáticas del ri zoma. a-d= Po/ypodium plesiosorum 

varo plesiosorum: a) D. Tejero-Diez 4205 (IZTA); b-c) D. Tejero-Diez 4223 (IZTA); d) J. R2e
dowski 46/0/ (UAMIZ). e-f= P. plesiosorllm varo rubicllndum: e) R. Lira l/O (UAMIZ); f) D. 

Tejero-Diez 4308 (lZTA). g-h= P. plesiosorum varo p/esiolor;: g) D. Tejero-Diez 4358 (lZTA) 
y recuadro 100 x en escala reducida donde se observar la fonna de las celdas o células; h) J. 
Rzedowski 42552 (UAMIZ). 
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8- Polypodium rll odoplellroll Kunze, Linnaea 18: 3 15. 1844 [1845]. Leelolipo: (designado por 

Tejero-Diez y Pacheco, 2004b) MÉX ICO. VERACRUZ: Xalapa, "in nubosis" por Jalapa, 

agosto 1828, Sehiede y Deppe 745 (B!; isoleetotipo Sehiede s.n. Pi). Sintipo: MÉXICO. 

Leibold 91 (Id partem. (P! , marcado con el nO 51 por Kunze; sintipo: MÉXICO. 

VERACRUZ: Zacuapan, Leibold S.n. (K!, Herb. Reichen.). NOTA: En el caso del ejem

plar Leibold 91 que Kunze (op. c it.) mencionó tanto para P. plesiosorum como P. rhodo

pleuron probablemente se trató de una colecta mixta. Los ejemplares que se repartieron en 

los herbarios (K) y (P) no contienen el número de colecta en la etiqueta, pero están marca

dos por Kunze con el número 51. Los números 50 y 51 de Kunzc sobre los ejemplares co

rresponden a P. ples;osorufIl y P. rhodopleuron respecti vamente en la publicac ión. Por 

otra parte, el sintipo de P. rhodopleuron (SeMede y Deppe 745) fue localizado en el herba

rio B y, ante la confusión posible de los ejemplares de Leibold 91, se escogió como Iccto

tipo para esta última especie. Po/ypodium ca/ifornicum Schltdl. y Cham. Linn. 5: 606. 

1830. nomo illeg., non Kaulfus 1824. Goniophlebium rhodopleuron (Kunze) Fée, Mém. 

Foug. 9: 24. 1857. 

Polypodi/lm isomeron E. Foum., Mex. PJ. 1: 80.1872. Tipo: MÉXICO. PUEBLA: Proxi

midades de Teziutlán, Ha/m S.n. (H%lipo: P!). 

Polypodium lesourdianum E. Foum., Mex. PJ. 1: 82. 1872. Tipa: MÉXICO. 

VERACRUZ: Ori zaba, por Escamela, Bolleri y Sum iehrast /47/ a (Hololipo: P! ; iso

tipo MPU! , Herb. LeSourd). 

Ri zoma esbe lto. ramificado. (1.9) 2.7 (3.6) mm de diámetro, superficie ve rde a paJlzo

castaño. laxamenle cubierto a sub-cllbierlo por las escamas; filopodios orlósticos separados 

de I a 1.8 cm. Escamas del rizoma membranosas, canco loras en tonos castaños a castaño

grisáceo o castaño-roj izas, margen entero a irregular, superfi cie glabra, monomorfas, las 

escamas del cuerpo íntimamente adpresas (en seco, se marca el contorno corrugado de l ri

zoma), de orbicular a anchamente ovado-lanceoladas, con la porción apical corto atenuada, 

(2) 2.7 (5) mm de longitud por (0.6) 1. 3 (2) mm de ancho, ápice acuminado. Hojas arquea

das, (10) 28 (45) cm de longitud; pecíolo corto a mediano, proporción pecíolo/hoja 1/4 a 1/3, 
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pajizo a castaño claro. glabro: lámin¡] pinnatisecta. lanceolada, (5) 8 (13) em de ancho, pro

porción ancho/longitud 1/3 a 1/2, ápice subcon formc hasta de 4 cm de longitud o graduado; 

segmentos ( 10) 22 (34) pares, lanceolados a oblongo- lanceo lados, ápice agudo a redondea

do, margen microcrenado dista lmente, par basal opuesto a sub-opuesto, surcurrentes, en án

gulo recto o poco descendentes (90 a 125°), segmentos medios, sursumcurrentes, en ángulo 

recto y los segmentos ap icales poco ascendentes; costa de color pajizo a castaño, glabro; 

venas glabras; vénulas realzadas a medianamente visibles, anastomosadas al menos en los 

2/3 prox imales; aréo las fért il es (aréolas costales con una vénula incluida excurrente) penta

gonales, inclinadas acroscópicamente 45°; aréolas estériles ausentes u ocasionales; tejido 

herbáceo delgado a medianamente grueso, verde-azulado claro, generalmente con tintes roji

zos en el contorno de las venas y vénu las. glabro en ambas superficies. Soros circulares, 

inframedios, 1.5 a 2 mm de diámetro. Esporangios sin epiparáfisis. Espora co lor amari llo a 

ámbar, forma elíptica (2:1 a 3:2), exosporio averrugado homogéneo; perisporio muy delgado 

(deja entrever al exosporio), pliegues casuales, sin cuerpos esfero idales; longitud (50)62(78) 

11. ancho (34)44(58) 11 Y alto (32)44(56) 1'. 

Distribución y ejemplares represen/otivos examinados: MEXICO. NUEVO LEÓN: sld, 28 

agosto 1947, S S While y R. M. Chal/es 34 (MICH). SAN LUIS POTOSi: Xi lit la, 4 km al 

NE de Xilit li lIa, 5 mayo 1959,.!. Rzedowski /0574 (ENCB). VERACRUZ: región de Oriza

ba, 23 agosto 1866, BOllrgeall, 28870 (OH), 2887 (BM, MO, MPU, NY, P), 2887b (C). Ibí

dem, 18 septiembre 1866, BOllrgeall 3063 (P). Entre Ja lapa y Coatepce, 14 diciembre 1902, 

E. Se/er 36/5 (OH). Jalapa, Reho. Ope. jaro bol. a 3 km de Jalapa por la earr. vieja a Coate

pec, 30 julio 1976, G. ClISlillo C. el al. 0005/ (XAL). Tepetzintla, Sierra Otontepee, 21' 16' 

N Y 97'52' W, 14 diciembre 1981 , G. Caslillo el 0/.2502 (F, IEB, MEXU, XAL). Dos milI. 

S de Jalapa, en camino a Coatepcc, 7 enero 1964, D. S. Correll y H. B. Correl/ 28762 

(MEXU). Zongolica, distribuido a lo largo del río Los Reyes-Zongol ica, aprox. a 1 km de 

Zongoliea, 28 noviembre 1980, E. L. Chavero S.n. (FCME). Nautla, 7 km al S de Nautla, 18 

julio 1977 . .!. D. DlI'yer /4384 (eR. MEXU. MO). Ixhuacan, canada rocosa a 4.5 km antes 

de llegar a Ixhuacan viniendo por Pocitos, 22 junio 1986, M. Cházaro y P. Padilla 3807 ( 

IEB, XAL). Cordillera, Junio·Oclubre 1840, H. Galeotti 6331 (P). Atzalán, vico "ple. de rie-
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les", 4 km NE de Altotonga, 16. 5 km por el cam ino a Tlapacoyan, 19"48' N Y 97' 13' W, 28 

junio 1980, M. Nee y 11. F llamen 18700 (1', MEX U, XAL). Jalapa, 10 febrero 19 10, C R. 

OreUlr 2830 b (BM, CAS), 2838 (CA S). Tlatotongo, 10 km SW Huatusco, 11 octubre 1964, 

J. Rzerlowski 18985 (ENCB, MICH). Ca. Jalapa, 2 enero 1894, C L Smirh 22 18 (MICH). 

Ori zaba, 10 km N de Orizaba entre Atzacán y Dos Ríos, 15 julio 1974, H. Sohmer 9511 (F. 

MEXU). Naolinco, Paz de Enríquez, ca. Naolinco, entre Jalapa y Misantla, 30 diciembre 

1979, C R. Sperling 4949 (G H). Huayaeocotla, 17 km NNE Huayacocotla a Zontecomatlán, 

28'38' N Y 90'27' IV, 27 enero 1984, K. Taylar y M Nee 255 (F, NY). Banderilla, ca. 6 km 

NNW del centro de Jalapa, cuenca del río Sedeño, 19' 35' 00" N Y 96' 56' 44" W, 15 enero 

2002, D. Tejero-Diez 4316 (IZTA, UAMIZ). Yecuatla, 6 km al NW de Sta . Rita, 22 febrero 

1975, M Vázquez 1'-1860 (ENCB). Miahuatlán, 18 septiembre 1975, F. Venlura 1/833 

(ENCB, UAM IZ). Chiconquiaco, Planta del Pié, 7 enero 1976, F. Venrura 12270 (ENCB, 

UAM IZ). Coacoatzintla, Chapultepec, 4 noviembre 1977, F. Venwra /46 70 (ENeB, 

MEXU, XAL). San Miguel El Soldado, 29 agosto 1970, F. Ventura 2223 (ENCB). Tepetzin

tia. Sierra Filo de Moral illo, en la sierra de Ocontepec, 2 1°14' N Y 97°5 1' W, 20 septiembre 

1989,1'. Zamora, el al. 11 79 (XA L). HIDALGO: Tlanchino l, alrededores de Tlanchinol, 17 

octubre 1993, M L Arreguin 1099 (IEB). Jaca la, N de Jacala km 330, 21 marzo 1938, E. B. 

Copelands.1I (MICH). Rio Mali la, 9 agosto 1985, B. Pérez-Garcia 752 (UAMIZ). Tenango 

de Doria, El Estribo entre Metepec y Tenango, 3 diciembre 1972, J. Gimale 796 (ENCB, 

MEXU, MICH). Ca. San Bartola, 17 septiembre 1945, E. Hernánrlez X 862 (US). Zacualti

pan, enero 1961, T Herrera y R. Riba S. /I. (MEXU). Nonoalco, 12 km después de Nonoalco, 

Río MaJita , 28 octubre 1994, S. Lara S./I. (FCME). Zacuaitipán, 4 km al N de Tlahuelompa, 

31 julio 1965, R. Riba 60, 67 (MEXU). Tlanchinol, 5 km N Tlalchinol a Huejutla, 25 sep

tiembre 197 1, J. Rzedowski 28694 (ENCB, MEXU, MICH). Tenango de Doria, 2 km al S de 

Tenango de Doria sobre la carr. a Metepcc, 14 enero 1973, J. Rzedowski 30216a (ENeB). 

Molango; Laguna de Alezea, 20°48'12" N Y 98°44'41" W, 3 noviembre 2000, D. Tejero-Diez 

4248 (IZTA). Tenango de Doria, Km 19 (estatal 126), entre Metepec y Tenango de Doria, 

20't7'55" N Y 98' t7'20" W, I noviembre 2000, Tejero-Diez 4228 (IZTA). QUERÉTARO: 

Landa de Matamoros, Joya del I-lielo, 6 mayo 1991, H Diaz y E. Carranza 6642, 6647 (IEB, 

MEXU). Landa, 3.5 km al Sureste de Agua Zarca, 26 octubre 1988, H. Rubio 254 (IEB, 
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MEX U. XAL). Landa. 10 km al NE de Agua Zarca, sobre el cam ino a Neblinas, 23 j unio 

1988. J. Rzedowski 46818 (IEB). Landa, 4 km al N de Agua larca sobre el camino a El Lo

bo. 17 marzo 1987. J. Rzedowski n S68 (IEB, MEXU). Landa 10 km al NW de El Madroño, 

sobre el camino a Tres Lagunas, I agosto 1987, J. Rzedowski 44090 (lEB). Landa de Mata

moros, desviac ión Paso El Lobo-Agua Zarca, km 8 ca. Agua Zarca, 21°13'47" N Y 99°06'48" 

W. 6 noviembre 2000, D. Tejero-Diez 4262 (IlTA). PUEBLA: Xicotepec de Juárez, 5 km al 

NE de Xico tepec carro La Ceiba, 20' 19'00" N Y 97'48'00" W, 23 abril 1987, A. Campos el al. 

192 y G. Toriz 359 (IEB, MEXU). Cerca de Teziut lán camino a Coxeat l, septiembre 1961, T. 

Herrera y R. Riba S.n. (MEXU). Vi lla Juárez, diciembre 1950, H. Sánchez-Mejorada 665 

(US). lacapoaxtla, Cascada La Gloria, ca. Apulco, 19' 54'34" N Y 97'37'04" W, 21 octubre 

2000, D. Tej ero-Diez 4201 (llTA). Huauchinango, barranca de Huauchinango, 1953, A. 

L.e(ebure S.n. (CAS. GH, K). OAXACA: Guevea de Humboldt, Cerro Picacho, 8.3 km al N 

de Gue"ea de Humboldt, 18 rebrero. 1987, R. Torres-Colín el al. 9182, (MEXU). Entre Teo

ti lán y Chilchotla (3 millas-Huautla), 23 rebrero 1979, T. B. Croal 48355 (MO). Santiago 

ComaItepec, 1.9 km en linea recta al S (198') de la Esperanza, 17' 36'37" N Y 96'22'26" W, 

10 enero 1995, C Gallardo 1288 (MEXU, XAL). Tenango, mitad del tramo entre W San 

Mart in y Jalapa, 5 octubre 1971 , B. Hallberg 1366 (N Y). Km 12 entre Oaxaca y Tuxtepec, 2 

agosto 1967, R. L. Hellwig 448 (NY). San Miguel Chimalapa, cima del cerro Salomón al NO 

de Benito Juárez, cerca 44 km en línea recta al N de San Pedro Tapanatepec, 16°46' 15" N Y 

94' 11'45" W, I I rebrero 1986, M Ishiki 1352 (CHAPA, MEXU). Ca. Zacatepec a 1 km por 

el sendero, 30 j ulio 1969,./. T. Miekel 1587 (NY, IOWA). Juqu ila, 33 km N San Gabriel, 41 

km S pte. Juchatenango, 9 agosto 197 1,1. T. Mieke16022, 6196 (ENeB, MEXU, NY). Ix

tlán, 4 km S Vista Hermosa a 174, 17 septiembre 1972, 1. T. Mickel 6601, 6603 (NY). San 

Miguel Chimalapa, cerro Sabinal, 16°44' N Y 94° 11'30" W, 21 diciembre 1984, T. Wendl el 

al. 46 73 (CHAPA). San Miguel Chimalapa, 43 km al N de S. P. Tapanatepec, 16'45' N Y 

94' 11'30" W, 23 diciembre 1985, T. Wendl el al. 5161 (CHAPA, MEXU, MO, NY). 

CHI APAS : El Bosque, 7 km NE de la desv. Pichucalco a Simojovel, 26 enero 1973, D. E. 

Breedlove 32498 (DS). Berriozábal, Pozo Turipache, 13 km N Berriozábal, 197 1- 1973, D. 

E. Breedlove 20283, 2164 7. 30799. 31500 (DS, MEXU, NY). Ocozocoaut1a, 18-20 km N 

Ococingo a Bachaj6n, 1971. D. E. Breedlove 21883 (OS). Ococingo, 6-8 km N Ocosingo a 
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flaehajón, 1971, 1972 D. lo. /lreedlove 22160, 27920 (OS), 27920 (F, MEXU). Ocosingo, 

Laguna Ocotal grande, 6 febrero 1973, D. E. Breedlove 32938 (OS, MEXU, MICH, MO, 

NY). La Trini taria, Sumidero y lagunas de Montebello, 1971-1 973, D. E. BreedJove 22296. 

223 73.32142 (OS), 32197 (DS, MEXU, MICH). Motozint la, 45-50 km NE Huixtla rumbo a 

Motozintla, 17 noviembre 197 1, D. E. Breedlove 22672 (OS, F, MEXU, MICH, MO, NY). 

Ci ntalapa, 16 km NW Rizo de Oro a Col. Figueroa, ca. de Oaxaca, 8 enero 1973, D. E. 

Breedlove 31325. 31432 (OS, F), 31325 (M ICH). Rayón, JO km arriba de Rayón a 1itotol, 

27 enero 1973, D. E. Breedlove 32676 (OS). Cintalapa, 3 km E de Feo. 1. Madero, 25 agosto 

1974, D E. Breedlove 3666 7 (OS). La Independencia, 12 km de Laguna Tsiskaw a Ixcán, 19 

octubre 1974, D. E. Breedlove 38949 (DS). Niquivil , 6.5 km de El Rosario a Ojo de Agua-

iquivil, 5 noviembre 1986, D. E. Breedlove 656/4 (CAS). Las Margaritas, 12 km E Tzis

cao (carretera fronteriza), 16 noviembre 1984, D. Herrit y G. Davidse et al. 29870 (MEXU, 

lJ). 1\ 22 km al E de las lagunas de Monte rk llo. sobre el cami no a Sta. Elena, 22 noviembre 

1982, E. Cabrera 3685 (MEXU), 3699 (MEXU, UAM IZ). Margaritas, 12 km E de Tizcao 

de la carro Fronteri za, 16 noviembre 1984, G. Davidse & M. SOllsa el al. 29870 (M O). Unión 

Juárez, Volcán Tacanáffl alquia y la cima, 19 junio 1985, E. Martínez 13178 (M EX U, 

UAMIZ, XAL). Las Margaritas, a 12 km al E de lago Tziscao, camino a Ixcán, 16 noviem

bre 1984, E. Martínez 8634 (MEXU). Cerro al N de Ocozocuatla, 13 enero 1952, 1. Rze

do\Vski 603 (NY). GUERRERO: Atoyac, Km 20 Pto. El Gallo-Atoyac, 24 agosto 1984, F. 

Lorea 3/ 77 (F, US). 

GUATEMALA. ALTA VERAPAZ: Finca Senahu, 24 julio 1936, w: R. Hatchy C. L Wilson 

/20 (GH). Cobán, 5 km a NW de Cobán, 10 marzo 1963, H. R. Molino /2022 (BM). Entre 

Cobán y S. P. Carcha; río Carchó, 26 marzo t941, P. C. Stand/ey 90049 (F). Cobán, Agosto 

1887 . H. von Tüerckheim /33 7 (P). Cobán, región de Cobán, junio 1908, H. von Tüerckheim 11 

2395 (P). ri nca Searray . 14 febrero 1939, C. L. Wil.WJI/ 203 (F). SAN MARCOS: Una milla 

arriba de África y 3.3 de San Rafael, 13 julio 1977, T. B. Croat 40802, 40914 (MO, MEXU). 

QUETZALTENANGO: Finca Helvelia, 2 mayo 1937, W. C. Mllenscher /2/29 (F). 
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IIONDURAS. COMA Y AGUA : Siguatcpcquc; ra vi ne near El Achote, junio-agosto 1936, T 

G. Yuncker el. al. 5925 (1<). Ca. de El Achote, plano arriba de Siguatepcque,17 julio 1936, T 

G. Yuncker el al. 5925 (U). 

NICA RAGUA. sld. P. Le l'y //86 (1') . 

Forma biológica y microambiente: Epifi ta ri zomatosa colonial de hojas distantes, arqueadas, 

sobre troncos y ramas bajas de árboles, esciófila e higrófila. Raramente epipétrica en sitios con 

gran acumulo de maleria orgánica. 

Háhitat : Básicamente bosque mesófilo de montaña y ripícola, entre (800) 11 00 Y 2300 m s.n.m. 

Distribución: México (NL., SLP., Ver., Qro., ¡·Igo., Pue., Gro., Oax., Chis.), Guatemala, Hon

duras y Nicaragua? 

Discusión: Es evidente el estrecho parecido de la arquitectura rol iar de esta especie con Poly

podillm plesiosorllm, lo que siempre ha hecho dudar a los tax6nomos sobre el rango taxonó

mico que debe ocupar. Polypodium rhodopleuron, en general, tiene medidas promedio de los 

órganos menores al de P. plesiosorum (excepto de la espora) y una serie de diferencias que se 

pueden comparar en la tabla VI. Aunque los trabajos de Li (1997) establecen el alto grado de 

aislamiento reproductivo entre las dos especies mencionadas, en campo se pueden hallar ca

sualmente organismos que aparentemente son híbridos: costa glabra (generalmente también 

con otras características propias de P. rhodoplellron) pero con la vena de los segmentos laxa

mente pubescente (MÉXICO. NUEVO LEÓN: Sta. eatarina, Sierra Anahuac, 27 noviembre 

1949, G. B Hinlon /6920 (GI-I). MÉXICO. VERACRUZ: Jalapa, Las Vigas, S km E entre 

Jalapa y las Vigas. 3 enero 1980. C. R. Sperling 50/0 (GI-I)). 
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Tahla VI. Comparación ent re Polypodium ple,.;io.wrwl1 y P. rhodopleuron. 

Caracteres Polypodium plesiosorum I Polypodium rhodopleuron 
Ri zoma; anchura (1.8) 3.4 (5.4) mm (1.9) 2.7 (3.6) mm 
Escamas del rizoma; long. (2. 1) 4. 1 (8.2) mm cortas, (2) 2.7 (5) mm 
Proporción hoja/peciolo 1/3a 1/2 1/4 a 1/3 
Pecíolo y costa pajizos y verdosos a castaño pajizo a castaño con tonos 

claro (oscuro en alguna pobla- rosados a rojizos 
ción) 

Tricomas en la superficie presentes, al menos somer8- ausentes 
superior de la costa mente en el tercio distal 
Tricomas en el resto de las presentes o ausentes ausentes 
venas 
Vénulas; visibilidad mediana a nulamente alta a medianamente 
Vénulas; colorac ión verdosas y raramente ennegre- verdosas a oscuras con tonos 

cidas rojizos a rosados a francamen-
te rojizas 

Lámina; textura herbáceo de grosor intemledio herbáceo de lgado a intermedio 
a grueso 

Lámina; colorac ión verde claro a verde-glauco; verde olivo a claro frecuente-
ocasionalmente con tintes ro- mente con tintes roji zos 
sados a rojizos cerca de las 
venas 

Células epidérmicas (en est rechamente abolsadas anchamente abolsadas 
corte transversal de lámina) 
Complejo estomático; ano- representa el 20 % aprox. representa el 5 % aprox. 
mocÍlico 
Complejo estomático; dia- ausente representa el 5 % aprox. 
cilico 
Esporas. ornamentación verrugado, perisporio ausente verrugado, perisporio delgado; 
(visto con MEB). o muy delgado; ápice de las ápice de las verrugas farinado-

verrugas con escasa farina. nevadas. 
Háb itat preferentemente terrestre y preferentemente epifito en troncos 

epipétrico, humícola; ocasio- y mmas 
nalmente epífito en troncos o 
tocones 

Vegetac ión amplia variedad de tipos de preferentemente bosque mesó-
vegetac ión, incluyendo el bos- filo de montaña en la vertiente 
que mesófilo de montaña en de) Golfo de México y Caribe 
ambas vertientes 
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b.- Notas taxonómicas y de distribución en Polypudium plesiosorum y P. rhodopleuron 

(Polypod iaccac: Ptcridophyta). Anales del Instituto de Biología de la Uni ver

sidad Nacional Au tónoma de México. se rie Botánica 75( 1): 11 -35. 



.lc/{/ ROIamca Mt'.Tlcona 67: 75· 115 (200-1) 

TAXA NUEVOS. NOMI'NCI.AT1 JRA. REDEFI NICIÓN y DI STRIIlUCIÓN 
IlE I.AS I':SI'IT IES RELACIONADAS CON /'Ol. )' /,O/J/UM COU'U/JES 

KUNZE (POLYPODIACEAE. PTERIDOI'H YTA) 

J. D ANI U . TrJERo- DII:z ' y L E'lleIA PACllITcr 

' lJniwrsidad Nacional Autónoma de Méx ico, Facultad de Estud ios Su per iores 
IZlacula , Currerl1 de Riología. Apdo. postal 314 

54090 T lalncpuntla. Estado de México. 
' Universidad Autónoma Metropo lit¡ma, Unidad Iztapalapa, Departamento de 

l3io logía. Botánica ESlructura l y Sistemática. Apdo. posta l 55-535 
09340 Iztapa lapa. México D. F. 

RESUMEN 

Se descrihen dos taxa nucvos para la ciencia: Po/ypodillm castall<!lIIn Maxon ex 
Tcjcl'O y V (;o/pode.l· val'. I'CIh!zude flSc Tejero. Se proponen dos combinaciones nuevas: 
P. u r CUllIlnI Maxon var. bakeri (Davenp.) Mickel el Tejero y P. colpod e.~ KUllZC var. 
oligomcron (H. Chri st) Tejero. El nombre P. f itscopeliolatunl A. R. $m. se coloca en la 
sinonimia de P. co/podes Kunzc. Se presenta una clave de identificación. as í como la 
descri pc ión y datos de la di str ibución geográfica de los ocho laxa neotropicales ligados 
a r . co/podes Kun7.C. 

Pa labras clave: Améri ca. Polypodiaceae, f'olypO(lillm, taxonomía. 

ABSTRACT 

Two new laxa are described: Polypodillm cas/(¡/lcum MaxolI ex Tej ero and r. 
eo/podcs varo vene:llelense Tejero. Two new combinalions are proposed. r. QrCQllllnI 

MaxQIl va ro hake/"¡ ( Davenp. ) Mickel el Tejero and P. co/podes Kunze varo o/igomcroll ( H. 
Chri sl) Tejero. l'olYIJodium f uscopeliolQwm A. R. $m. is placed in synonymy under !'. 
co/podes Kunl.c. A key. descriptions and geographical distr ibution of the eight Neotropi cal 
taxa in Ihe P. co/podes group are presented . 

Key words: America. Polypodiaceae. f'olypodium. taxollomy. 
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INTRODUCCION 

La circunsc ripción taxonómica de P O~)lpod illll1 es muy problemática. De él 
se han segregado numerosos complejos y géneros, muchos de los cua les contienen 
elementos heterogéneos que no son reconocidos universalmen te (I-Iennipman el al.. 
1990). GOllioph!ehill1ll C. Presl (Rod l-Linder, 1990). Pec:lllma M. G. Priee (Price_198J), 
Phlehodillm (R. Br.) J. Sm. (Smith, 1981) y P/eopeltis I-Ium b. el Bonpl. ex Willd. 
(Weatherby. 1922) son ejemplos de tales grupos, entre los que, con frecuencia, se 
detccta la ex istencia de híbridos in tcrgcnéricos (Anthony y Schlcpc, 1985 ; GÓmcz. 
1975; Mickel y I3citel, 1987; Wagncr y \Vagner, 1975) que ponen a prueb¡¡ los 
conceptos taxonómicos vigentes. De todas fonnas. los estudios de la s istemática de 
PO/YPlldium (de la Sota, 1965, 1966; Maxon, 1903. 1916 a.b,c: Price, 1983; 
\Vcatherby. 1922, 1939. 1947, I-Iensen, 1990; Windhalll , 1993 y Neurolh, 1996) 
muestran que existe la tendencia a definir complejos naturn les morfol6gicamente mas 
hOlllogéneos. 

¡>o/ypodiulII. en su concepción más estrecha, se distingue por el tallo 
ri 7olllatoso alargado)' ra mificado, hojas con pecíolo surcado cil la superficie adaxial 
y lá minü pi nn alisecta a l-pi nnada (excepciona lmente una especie con lámina simple 
y tres o cuatro con la lámi na más dividida) con los segmentos o pinnas no articulados 
al ruquis: las esporas son monoletes, con la superficie típicamente verrugada a 
tu bcrculada. El nümero crol11osómico conoc ido es 11 ::: 37; contado para P. arCal1l1m 

var. arcamufI (Evans, 1963»' en P. colpodl'J (Li, 1997). 
El géncro incluyc 110 a 120 especies, la mayoría concentradas en el 

Continente Americano y unas cuantas en e l Viejo Mundo (Moran, 1995). Autores. 
como dc la Sota (1973). Tryon y Tryon (1982) y Moran (1995), han divid ido A las 
especies de América lfopical (si n cons iderar a l grupo de Polypodillm \'ulgart! L. 
que es de di stribuc ión circumboreal) en varios conjuntos artific ia les, pero di screpan 
proful1dnmcntc en su c ircunscripción taxonómica . Sin em bargo, concuerdan en que 
el complejo P. loriceum L. (formado por especies que presen tan cscarnas del rizoma 
clatradas) tiene su centro de diversi ficac ión en los Andes y que el resto de los grupos 
SOIl de origen México-cent roamericano. De estos últimos, las especies sin escamas 
laminares, incluidas actua lmente en el grupo de P. I'le.\·¡o,wrllm Kunze de Tryon 
y Tryon (1982) o P. pleJio:wrllm Kunze y P. dulce Poir. de Moran (1995), han 
rec ibido poca atención. Por tAl motivo, Sm ith (1981), Stolze (198 1) Y Mickel)' Bcite l 
(1 (88) indican que en su definición subsisten problemas de c ircunscripc ión de 
subgrupos naturales y de especies. A decir de Moran (1995), "son una mezcla 
hctcrogcnc.1 de especies que requieren dc estudio ya que su delimitación (actual) 
no es satisfactoria·'. Por ello, con el am n de aclarar algu nos de estos problemas, 
con el presente trabajo comienza una serie de estudios taxonómicos de los miembros 
del grupo P. p/esio.wrllln Kunze (de acuerdo con el criterio de Moran , 1995). En 
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esta contribución se presentan taxa nuevos, cambios nomenc laturalcs. s inon imia. as í 
como ampl iació n de la descripción y distribuc ió n de cinco especies de este grupo 
( f ofvpodilllJl arCl/I/lIlJI , r . caslul/elllJl , r . cofpodes, r . ea/onU y P. jlagellare), 
estrechamente relacionadas po r su mo rfolog ía. 

MÉTODO 

l o,,> HOmbres y púsibk s inonillliól , diagnos is y di strihu ciún de lus especies se 
determinaron mediante consultas de 1<1 literalu r<l flori stica y taxonóm ica. Entre las 
primeras, se obtuv ieron datos de floras regionales de México, Centro y Sudaméricll 
corno: Amcney ro el al. (1995), Haufler el al. (1 993), Knobloc h y Corre ll (1962); 
La rca ) Vc litzquez (1998); Mickel (1 992); Mickel y Beitc l (1988); Moran (1995): 
Palacios- Rios (1995): Riba el al. (1996): Smilh ( 1981): Sto lze (1981): Tejero-Diez 
( 1998); Tryon y Stolzc (1993); Wiggins ( 1980) . En r ndcx lilicum de Christenscn 
( 1906. 19 13. 191 7), Pich i-Sermo lli et al. ( 1965): Jarrett e t al . (1985) Y Jo hn s el al . 
(1 996, IQ97) se 10ca li 7 .... lron los nombres y las publicac iones para el aná lis is 
l1urnenc lalural de la ~ espec ÍI!s. 

Ejemp l<lfes de herbario selectos. por preselllur sus órganos completos y los 
co lectados en campo por el primer autor en México y Costa Rica (depositados en 
IZTA y UAMIZ principalmente). se rcv isaron en detalle paro apol1ar datos sobre 
la morfo logía del ri LOma. escamas del ri zoma. hoja. soros y esporang ios. Esta 
inlo nnación sc incorporó a las descri pciones de cadu taxon, en las que sc setlalan 
los valores mínimo y máximo de los caracteres cuantitativos entre paréntes is con 
el valor promedio entre ellos. Los ej cmpl ares examinados se dispusieron en orden 
de norte a sur y o e~ te a este respetando los límites po líticos de la s provi nci as en 
cad;, pai s. 

RESULTADOS 

Las especies del grupo de PoJypodiul/I pfesio.mrul/J se di stinguen de los otros 
grupos dd género por presentor: escamas del rizoma no clatradas, s in fasc ículos de 
tricomns en el dorso del punto de adherenc ia. hojas pinnatisectas u pinnndas. con 
las pinnas sési les (ad natas). sursumcurrentcs, auscncia de escamas laminares, 
\cnnl a ... ana :. t ()Il\()"a da ~ all11Cllns en I¡)s 2/3 prox imall!s dI! los segmentos, una hilera 
de arco la s fértiles a cada lado de la vena media, ausenc ia de pnnHisis sora!. A su 
veLo IlolY¡Jlldium arC(Jlllml , 1'. c ll .~/( meum. P. {'o /podes, 1'. elllonii y JI . .I/a}!,elfarc 
difieren del resto de los miembros del grupo de rolypodiul1/ plesiosorum por 
presentar escamas dd rizoma recostadas a erectas, orbiculares a lanceo lado-
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subu ladas. bico loras con tonos roj izos a castaño-roj izos en la base o linea central 
y marfil el resto (o con dom inancia de alguno de estos co lores), y terminadas en 
un ¡ípice piliforme de 0.2 mm o más. aréolas fél1iles pcnUl- y hexagonales (u nión 
de la ramificneión de las vén ul as cont iguas terminada en ángu lo agudo II obtuso) 
y con propensión a formar una hi lera marginal de aréo ltts estéri les (sin vén uJa 
inclu ida) alterna a las félti les. Los laxa cons iderados se pueden sepnmr mediante 
la siguiente clave: 

l . Escamas del rizoma flexuosas (flageladas); lám ina fo liar pinnada en las 3/4 partes 
prox imales. o bien, en pla nt as peq uel1as con un par de pinnas, ghlbra. Costa Rica 
y Panamá ...... ... ...... .. ... ... ...... .. ... .. ...... ....... ..... ............................... P. flagellare 

1. Escamas del rizoma rectas; lám ina foliar pinnati secta a pi nn ati p'lrtida en toda su 
extensión o só lo con el primer par dc segmentos pinnados Y. en este caso, la 
lámina puberu la al menos en la superficie superior de la costa. Hemisferio norte 
de América. 
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2. Segmentos de la lámina anchamente de ltados con una hilera margi nal de areolas 
estéri les al menos en la mitad proximal; margen de los segmentos entero (plano 
o revo luto y recto a repando); lám ina pinnatipartida en la 1/4 parte proximal 
o dc ser pinnatisccta, enlonces con lóbulos proximales en e l margen bas isc6pico 
que se traslapan con el pecíolo o segmentos inferiores. glabra. Veracruz. 
Pucbla y Chiapas ........................................................................... P. t!olollii 

2. Segmentos de la lámina estrechos. lanceolados, oblongos o deltados; de 
presentar aréolas marginales estériles, éstas son salteadas e irregu lares cn la 
parte med ia del segmento; margen de los segmentos microcrenado, erenado 
o lobado; lámina pinnatisecta, si n lóbu los basales, generalmente pubescente al 
menos en la costa . 

3. Escamas del rizoma pubérulas en su superficie, de co lornc ión 
predominantemente rojiza; lám ina ac intada (oblonga a oblongo
lunceolada) y estrecha (3: 1 a S: 1) con nui.s dc 26 pares de segmentos; 
peciolo laxamcnte hisp idul o. Guatemala y El Sa lvador ..... P. casl(meum 

3. Escamas del rizoma glabras (o papiladas), de coloración bicolora con o sin 
predom inancia del rojo o marfil ; lámina ancha, deltoide, ovada ti anchamente 
lanceolada (2: 1 a 3:2). con menos de 25 pares de segmcntos; pecíolo glabro, 
o con tricomas a 10 largo del surco adax ial o en la porción distal. 

4. Tejido de la lámi na glabro: lámi na pinnatisecta en la base; peciolo 
conco loro, paj izo: escamas del rizoma erectas a recostadas, con margen 
cn tero. craso, con dienteci llos o c ilios laxamente dispuestos. 

5. Segmentos deltados a oblongo- Ianccolados: costa genera lmente pu bérula 
en la superfic ie adaxial : esporangios con epipará fisis. Sierra Madre 
Oriental en México ............ .. ...... ........ ....... P. arcanum varo arCanll11l 
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5. Segmentos lanceolados a el ípticos: costa glabra; espora ngios s in 
cpiparáfís is. Vcrticnle cont inenta l de la Sierra Mad re Occiden tal y 
Sierra Madre del Sur en México ....... ... ...... .. P. arcamlm varo bakeri 

4. Tejido de la k¡mina hispídulo a pu berulento al menos en la porc ión proximal 
de la superficie inferior de los segmentos: lám ina con el primer par de 
segmen tos genera lmente pinnado; pecio lo bicolor (castaño en la cara 
abax ial y pajizo en la adaxia l), en ocasiones totalm ente castal\o y 
excepciona lmen te paji zo; escamas del rizoma recostadas, presentando 
margen papi lado o con dienteci llos d ispuestos irregularmente en di fe rentes 
densidades. 

6. SegLllentos basa les ascendentes, predomi nan temente sllrcurrentes, 
largamente atenuados con la porc ión más ancha en e l 1/4 prox imal , 
termi nados en un ápice aeuminado a agudo. earibe en Venezuela. 
ReplIblica Dom inicana y Guayana FmnCCSll ......................................... . 
.......... .... .. .. .......................................... P. ca/podes varo 1:C!IIC!zm!lc.!l/sC! 

6. Segmentos basales en ángulo recto. estrechamente ad natos o 
sursulllcurrentes, cortamente atenuados con la p.1rte más ancha en la 
mitad, ápice redondeado a agudo. 

7. SegLllentos oblongos a oblongo-lanceolados (no angoslndos en la 
base). estrechos. de 4 a 8 mm de ancho. los inferiores fa lcados o 
reCIOS. ápice redondeado: textura de la lám ina coriácea. Monl al1as 
interiores ent re Honduras y Panamá ... ..... ....... ..... ............................ . 
... .......... ...... .... .... ... .... ............. ... ..... ... P. co/podes var. oligomerol1 

7. Segmenlos lanceolados a e lípt icos (angostados en la base), de mas 
de 8 mm de ancho en la parte media. reCIOS; textura de la lámi na 
herbácea delgada a gruesa. Vert iente de l Pacífi co; México a 
Co lombia ............ ....... ......................... P. co/pode,5 Wlr. ca/podes 

1. Po lYllOdi u lll urClI lIlI1ll Maxo n, Proc. Bio l. Soco Wash. 51: 38. 1938. P. 
de/Ioideum Liebm .. Konge!. Danske Vidensl\ . Se lsk. Skr .• Na turvidensk. 
Math . Afd .. ser. 5.1:1 90.1 849. (Mexic. Bregn.). nom o ill eg., non Sw., 1788. 
Sinti pos: México; Puebla. ca. eh inaut la, F. M. Liebmann 1-,. Mex. 155 (e!), 
/56 (e! , US!); F M. Liebmal1n $. 11. (B!. G H!, K!, P! , XAU). Lectotipo: 
Se escoge aquí a I- ~ M. Uebmm1l/ F/. Mex. /56 (F M. Uebmanll PI. Mex. 
2j()8) ((!: Iso lcCl0lilXl : US!). 

I.ichm:mll ddilliú eSla especie con hase en llllOS cuantos individuos que colecto 
en la loca lidad de Chinautla. Puebla (en Mieke l. 1987). En 1900, Underwood asentó 
en el ejemplar Conzafli y GOl/zú/e:: 7 (US!) la denominación de GOl/ioph/ebium 
dllvel//mrfii. hinomio que nunca se publicó. Maxon propuso el nombre sustituto de 
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P. arel/III/III, dado que e l de P. delloidel/m resultó ilegítimo por ser UIl homónimo 
p(J~terior, pero no ampl ió la descripción. Mickel y Seitel ( 1988) Y Mickel (1992) 
proporcionan desc ripciones más precisas, pcro limiladas a las plantas de sus áreas 
de estudio: la siguiente complementa las ya existentes: 

Ri LOlllas e:.be ltos, (2 .5) 3.4 (4 .9) mlll de diámetro (hasta 6 mm cuando 
húmedos), prui noso-cc ráccos, glaucos; filopodios 0116sticos separados 0.5 a 2 cm; 
es¡; amas del ri zo ma erectas, rectas, orbiculares, oVlldo-C¡Hldádl1 s a lam:coladas, 
subuladas. planas a red upli cado- li neares. (2 .2) 5.2 (8) mm de long itud por (0.5) 1.2 
([ .X) 111111 dI.': ancho, derechas, papiráceas o carnlceas. bicoloras ferru gínea'i a 
allltranjadas cn las áreas basal-cen trales y el re sto de color marfil (en oCl1siones 
domina e l unamnjado o el marfil), ápice pil ifonne hasta de 2.0 lllm, margen entero 
o con dien tes di spuestos laxa e irregularmente en dirección basípeta (e incluso con 
al gü n c ilio esporádi co). su perfi cie glabra. en ocas iones con papilas o pe lillos en e l 
¡;slJuekto de las celd illas. 11ujas péndulas, subcrcctas e incluso ercctus. eJe (6.3) 25 
(40) cm de longitud: pecíolo medianamente largo. oc upando (217 ) 2/3 (4/5) de la 
IOllgi tud de la hoja. frecuentemente de co lor paj izo-rosado a pajizo, glabro a 
gla bresccntc en dirección acrópeta: lám ina pinnatisccta. ovada a anchamente 
lanceolada. (3) 8 (16) cm de ancho, proporción ancho/longitud (2/3) 3/5 (1 /1 ), porción 
apica l con los segmentos reducidos en forma graduada o terminando con un segmento 
subconforllle de 0.5 a 9.5 cm de longitud; segmell tos (2) 8-9 (15) pares, estrecha 
a anchamcnte de ltados a oblongo-de ltados, sursumcurrentes, parte proxima l 
generalmente dila!ada y en ocas iones para lela, ápice agudo a redondeado, margen 
inconspieuarnente crenado, los pares mayores (supmbasalcs a medios) de 1.5 a 8.5 cm 
de longitud y 0.4 a 2 cm de ancho, e l par basa l opuesto a subopucsto, surcurrentc 
y gcncmlmellle hend ido en el margen inferior prox ima l (s in fomlar lóbu lo), 
descendentes (1 00 a más de 135"), segmentos med ios en ángulo recto y los api ca lcs 
poco ascendentes; costa pajiza a pajiza con tin tes rosados o francamente rosado
roj iza. de glabreseente a densamen te puberu lenta en la superfic ie adaxia l y glabra 
o en ocasiones puberulenta en la abax ial ; venas glabras a puberu lenl"as en ambas 
superficies. vénulas medianamente visibles a inapreciables. aréolas férti les pentagonales 
y hexagollales, aréolas estériles discont inuas; tej ido herbáceo grueso a cartáceo. 
glauco a verde claro. glabro o raramente glabrcseentc en ambas superficies. con 
frec llcncin I,;nn tint es rosad{l~ a roj izos al lado de la COs!;! y venas, indulllcnto de 
triculllns simple.!.. ca tcni!onnes. erec los, dc 0.1 a 0.3 mm . translúcidos. Soros 
c irculares. de posic ión infnlnlcdia a med ia. (1.5) 2 (3) mm de diametro. ESl>ontngios 
COll I Ó :2 cpiparafisis lrucro·a picales. ,,¡pitados a s imples. de 0. 1 mm . 

Se reconocen las siguien les va riedades: 
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lejcro-l)io } l'ochcco: FspI!cics Relacionadas con PQ{1po<liunI ro/podes 

. ~ ,. " .. 

• • 

F;!!.. 1. l'olYPOtlillln arcallum Maxon varo arcamml. T IPO: México; Puebla, ca. ChinaUl la. 
11196. r M. Licbmann f-7 Mc.t. 156 (LECTOTIPO: C). 
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la , Polypodiu m Ilrcn nUIII Maxon va ro IIrcllI1Um. (Fig. 1). 

Ejemplares examinados: MEXICO. Nuc\!o Lcó n. Santiago: trayecto de Cola 
de Cabal lo a la Laguna de Sánehez., 4~6 oeL 1975. R. Aguirre 579, 577. 565 
(ENCB); ca . COlil de Caballo 25"23' . 100°10' \V. 31 oct. 1989,.J. A. Vil/orcal 
)' A. Carrallza 5553 (MO). Galeana: 15 millas al S\V, Salio Ahllllllr cerca de 
Galcana. 2 jul. 1934, 11. Mueffe,. y M ,'vluelle/" 965 (GI-I , P. US); ibidem, F. L. 
W)'lId y 11. ¡Huelle,. .~ . n. (MEXU). T :tlu:lUlipas . Ocampo: km 23.5 en tre Ocam po 
y Tuln, 22°54'02" N. 99°31'17" W. 10 ago. 2000. D. Tejero~Dil!; .J160 ( IZTA). 
G(ilnCz. F..,rías: Rcho , El C ielo (Res. Biósfera). 23 sept. 1952, A. J. Sharp ef uf. 
5203fi (lIS). Sin (hnos ,1.: Itlculid"d : sIr. .1. 1.. IJerJtWdicr 2178 (13M). S:1Il Luis 
Ilul osí. Tamasopo: km 82.5 fed. 70. entre Talllasopo y Río Verde, estación de 
microondas Tortugas, 21 °53'26" N, 99°32'26" \V, 11 ago. 2000, D. Tt!jero ~ Dit!=.J 162 
(lZTA). Vcracruz. San Miguel del Soldado: San Miguel, 5 mzo. 1970, F. Venfllra 

652 (ENeB, MICI-1. NY). Acallán: Cerro Acatlán, entre Acatlán y Naolineo. 15 km 
N de Jalapa. 30 ago. 1992, P. Hiefz JI U. Seiferl .J66 (XAL). Las Vigas: 22 km 
N\V Jalapa, Pedrega l L.1S Vigas. 3 cnc. 1982, L. Bohf / 785 (GH). Acu ltzingo: 
Cumbres de ACllltzingo, 22 reb. 1938, E. B. Cope/cmd Nab. /6160 (M IC H). 
G u:maju:lto . Victoria: 20 km de San Lui s de La Paz c~ rr . a V ictoria, 12ju1. 1993, 
E. Carrtm=a JI E. Pérez 1641} (l EB). Qucrétllro. Landa de Matamoros: 2 km al 
W de EI I-lumo. 21 °18' N, w005' W, 1 oct. 1994, J. N. Labaf 1569 (P); km 232 (fed. 
120), inicio desviación a Valle de Guadalupe, 2 1°16'25" , <)90()9'32" \Y, 4 no\!. 2000, 
D. Tejero~Di ez 4153 (IZTA ); 2 km de la desviación Paso del Lobo a Agua Za rca, 
21 °15'47" N. 99°07'10" \V. 6 nov. 2000. D. Tejero~Diez 416/ (lZTA). Hidlllgo . 
Chalpuhuacan: km 233 (fed. 85), en tre Jacala y Chapu lhuacán, 21008'83" N, 98°58' 
W, 6 nov. 2000. D. Tejero~Diez 4264 ( IZTA). Jaeala: N de Jacala, 18 ene. 1935, 
o. !vi. Cfark 7013 (MO); km 266 a 1/2 mi lla de Agua Fria. 3·5 jul . 1939, V. H. 
CIl(Ise el al. 7307 (F. US). 7292 (GH); ca. Jacala, 15 no\!. 1937, L. A. h efloVC!r 

fI.¡7 (F, MO); 6 mi ll as NE Jaca la, jlll . 1941 . R. W. Sforer 8718 (M1C H). Molango: 
Laguna dc Alezcn. Molango. 20048'12" N. 98°44'41" W, 3 nov . 2000. D. Tejero
Die; ./250 (IZTA). Zacua ltipán: 1 km al \V de Carpilllcros (4 km al SE de 
Zacualtipán). 20"34'28" N, 98°33'29" W, 3 no\! . 2000. D. Tejero~Díe= ./24./ ( IZTA). 
Agua Blanca: Cascadll San Pedrito, a 2.5 km al NNW de Agua Blanca, 20023'24" N, 
98"14'22" W. 2 no\!. 2000, D. Tejero-Diez ./240 (IZTA). Tcnango de Doria: km 22, 
estalal 126, entre Mctepcc y Tcnango de Dori a. 20°18'57" N. 98°14'22" W, 1 no\!. 
2000. D. Tc.:;em-Diez 4230 ( IZTA); 3 km NE de Agua l31anca Iturbide. 22 jlLL 1973, 
J Gilll(l/e /06./ (C HI\ PA. ENC B, MEX U, UAM IZ). Acaxoc hitlán: c". estac ión 
FFee HOlley (Puc.), 5 oc\. 1909, C. G. Prillg11! 1564./ (G H). Entre Tula el Tarnpico 
(prohabl emente entre Jacala y Chapu lh uacó n). no\' . 1830, G. Ml!lfel1ills ] 178 (MO). 
I)ucb la . I-Ioncy: Est..,ciÓn FFCC Honey. 1 mayo 1904. C. G. Pringlc 13294 (F. 
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G Il. US). Il uauehinango: 10 km SW ¡-ltllluchinRngo, 20007' N. 98°07' \v, 27 jun. 1969. 
B. Marcks y C. Man:ks 753 (ENC O, NY): '-Iunuchinango ( Ilevlldo vivo en marzo 
1947 a Kew Gardcns), 21 nov. 1961 , LefC/JI're /-10 7 (G I-I, K, MO). Zae<l lmuxtla : 
Zac<lpoaxtla (desv iación P ucb l a ~C lI c t za lan ), 19°51'13" N, 97°35'08" \v, 23 ocL 2000, 
o. rejero-Díez ./1/8 (IZTA). Teziutlán: Tez iutlán, 6 scpt. 1991 , e h R. Orcult 399/ 
(US). Esperanza: Esperanza. abr. 1922 . .J. A. Pur/JIIs 222 (U S). Esperanza, 19 nov. 
1907, G. Arsi!J/e 2/91 (RM , G I-I . P +2 , US). Mp io. indefinido: Vil1aJuárez, dic. 1950, 
1/. Sá}}c"e=~ "4 (~i oruda 66.J tUS): Xuchit1. dic. 1907, G. Arsene /0662 (US). 
Oaxaca. Tcotitlán: 22-29 km NE Tcotitlán a I-Iuaut la. 24 jul. 197 1.J. T. Micke /45/ 6 . 

.J/r,7 (ENC B. NY). I x ll ~n de Juárez: 2 mil1as E Ixtlán a Nativ id'ld, 25 j u l. 1964, 
.J. T Mickei 14 /7 (N Y, US); 2 km E Natividad a San P. Nolasco, ocl. 1969 . .1. 
1: Micke/ 4387 (MO. NY): 3 k111<1 1 E Ixtlán . 24 j ul. 197 1, .1. 7: Micke/ 55.J8 (E NC B, 
MEXU. MIC II. MO. NY): 26 km N de Oaxaca. red. 175,24 ago. 1970. D. H. Norris 
y D. J Tarrlll!o 16656 (CA S); km 142 (fed. 175 ) enlre Ixtlán y Llano de las Flores, 
17"23'03" N. 96"30'35" W, 29 dic. 2000. D. T ejero~Díez ./267 (IZTA, UAM IZ). 
Ixtepeji: km 181.5 (fed. 175 ) en tre Las Ánimas y Oaxaca, 17"13 '47" N, 96°34'18" 
W. 29 di c. 2000, D. Tejero-Díez 4269 (l ZTA, UA MIZ). Central: San Fel ipe dcl 
Agutl , 29 ju1. 1983. Y. Saiki M-206 (F): cerro S<1n Fe lipe (lad . norte), 13 oct. 1969. 
J r. Mide/ 4054 (CAS. ENCa, MEX U. NY); ibidem, 9 ago. 1961,1. T Mickel 
J /74 (ENeD, MEX U). Tlacolu la: N Sta. Ma. Albarrada !>. oct. 1969, J T Mickei 
4356 (ENe B. NY). Sola de Vega: 26·28 km W cerca de l Río Grutas de Guevara. 
Río del Vado. ce rca Sta Ma. 1<1 Chixio. 9 oc!. 1969, J. 7: Mickel y R. L. Hellwig 
3904 (ENe S, ME XU. MO). Miahuatlán: Llano Grande, 18 oet. 1995 , 1. Hintoll 

el al. 26/94 (MEX U. NY). Sin datos de localidad: jul.-ago. 1900, C. Cnn=alli y 
V GOl/zátez 7 (P, US) . 

Forma bio lóg ica y microambi ente: epifita sobre tocones o troncos. horquctas 
y ramas hori zontales de enci no princ ipalmente y. en ocas iones. rupíc o l a~ h u m ícola en 
rOC<1 ígnea o sed irne nturi :l; riZO lllatosa <.:olonial de hojas arqueadas a se111 icree tas 
( ilH:luso ere<.:llls en ej emplares peq ueños), tempranamente cad uc ifolia (otoño) . 

Hábi tat : varied<1d mesofit ica, frecuente en la S ierra Madre Oriental en M¿x ico, 
pcro local mente escasa a regular; en bosques de Qucrcus, Qller c l/ s~P inll s . 
.J/ll/ iperJl.\··Qut'rc:/ls, {!1Ir!rClIS· Pill ll.\· y ,hmiperm. limites del bosque mesófi lo de 
1110nlal1a. Qlle r c lI s~l.iqllida m b ar y QlIerClIS con cultivo de café, Q/lercm' con 
elementos de l bosque tropi cal caduc ifo lio, excepc ionalmente e n matorral xerófi lo en 
e l limite inferior del bosque de Quercm: a (800· )2200(·2600) In de alti tud. 
ge neralmente en sotobosque. cerca de alToyos. cañadas, lomas u hondonadas. 
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Distribuc ión: México. Sierra Madre Oriental de Nuevo León y Tamaulipas a 
Oaxaca (principalmen te en la vertiente de barlovento y en menor abundancia en la 
de sotavento): en Oaxaca se esparce ampliamcnte a través de las sierras de l Nudo 
Mixl~co en las vertientes cont inenta les. 

Discusión: a lo largo de su área de distribución, I'o~vp()dillll/ al'Callllll/ vaL 
orCOlIlI1II CS muy variable en la forma y coloración de las cscamas de l rizoma (de 
planas a reduplicadas; bicoloras o COll dom inancia de alguno de los colores) y en 
el grado y di stribución de la pubescencia cn la costa y venflS (glabros a pelosos cn 
amhns supl.! rl1cics. pero especia lmente cn la abaxial). Polypodium arcan /lll/ se 
ruede confu ndir con P. plesiosorum y con P. co/podes (= 1'. juscopeliolafllm). 
SI! diferenc ia de la primera por las escarnas del rizoma recostadas y bico loras (vs. 
adprcsas y concoloras en tOIlOS castaños a grises): de la segunda, por la co lorac ión 
pajita (11:1 pedolo ( ... .... casl¡uin al menos en la su pcrficie abaxial). la fo rma deltad .. 
a oblonga de los segmentos (vs. lanceolada) y la lámina glabra (vs. glabresccntc 
a pe losa al menos en la superficie abaxia l). P. arcunlllll se diferenc ia de P. eauJllii 
por carecer de un lóbu lo proximal basiscópico traslapado a l raquis en los segmentos 
basa les (\'s. lobulado) ; una discus ión mas ampl ia sobre el pm1icular puede verse bajo 
1'. ealOnii. 

lb. 110IYPQdium arca num Maxon varo ba kc ri (Davenp.) Mickel el Tejero, combo 
nov. P. plesiosorum varo bakeri Davenp .. Garden and rorest 4: 155·156. 
1891 . TI PO: México, Michoacán, Patzcuaro, cerca de Pátzcuaro. 14 nov. 
1890, ( '. G. Pringlt' 3351 (!-Io lot ipo GH!; Isotipos. O!, OM !, ENC B! , Fr. K! . 
MO!. NY!. P! dos jucgOS). (Fig. 2). 

Se diferencia de la variedad tipien por tener cl rizoma más robusto, (3.7) 5.1 
(7.0) mm de diámetro, 9.5 mm cuando húmcdo; las escamas de l rizoma orbiculnres 
a ovadas, Inrgam ente subl1ladas. planas. más largas y anchas, (5. 1) 7.9 (10.4) mlll 
x ( 1.0) 2.0 (2.6) mm. bicoloras con el punto de adherenc ia caswn o·ferrugineo a 
anaranjado y e l resto del cuerpo de color marfi l brillante. e l margen es entero a 
laxamen te dentado y por lo general con a lgunos c il ios huSlll de I mm . Las hojas 
son más largas y anchas, (24) 38 (49) x (9) 11 (16) cm, con nmyor número de pares 
de segmentos. (8) 14 (28), lanceo lados a oblongo-- llIllceolados; la costa es glabra en 
la supcrli cic superior y glnbra a glabrcscente en la infcrior; venas glabras en ambas 
superfic ies. Los esporangios carecen de epiparáfisis. 

Ejemplares c>.ami nados: MÉX ICO. Durolngo. El Salto: 75 millas E Villa Unión 
(Sin .)_ 3 scpt. 1967. R. L. Oliver 780 (a) (MEXU_ MO. NY). Ja lisco . Mascota: 
I:.guna Juanacatlán , 14 j un. 1974. C. L. Díaz L. 515 7 (MICH). Purificación?: ca. 
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Fig. 2. I'o ly/)oúillm (ll"C/.1II11111 Maxon varo h(¡,\:c, ¡ (Davenp.) Mickel & Tejero. TI PO: México, 
Michoacán. Pál zcuaro. ca . Pátzcuaro, 14 no\'. 1890. C. G. I'ril/gle 3HZ ( HOLOT1PO: GH). 
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Sta, Monica. 20" N. 104°30' W. 13 nov . 1952, R. McVauxh /-107/ (M ICH, US). 
Aullan: ti 15 mi llas SSE de Autlan aChante, 27 j ll1. 1949, R. L. Wilbllr y C. R. 
Wilhlll' 18XI (MIC H. lJS). Mic hoacán. Zi na pécuaro: El Llan ito. a 500 m SW de 
Jcrahuaro. oct. 1988, M. J .Iasso 40-122 (IEB, MEXU). Charo: cerro La Espadilla, 
ca . de Las Mesas. 12 jul. 1987, J. S. Marlím:: 2/25 (lES, XAL). Morelia: 
Campanario. ca. Morelia. 12 sep!. 1912. G. Ar~ 'i> l1e 8463 (G H, MO): 20 km a l W 
de Cd. Hida lgo sobre carro a Morelia, 21 jul. 1964 . .J. R=et!oll'.\·ki y E. de la Su/u 
18-105 (ENCB). Qui roga: cerro El Despencadero, 20 mayo 1987, J. M Escnhedo 
I 3(i<) t I EO, MEXlJ, NY). Tzin tzlI ntzan: 7 km SW Tzint:w ntzan, rumbo Cucuchllchu. 
11 nov. 1987. J. RZl!doll'ski -15711 (IEB, MEXU). Queréndaro: Otzumatlán (Real 
de Olzurnal lán). 11 km al SE de Querendaro, 24 j uL 1986, .1. Rzedoll'ski 39995 
(lES). Pil1 zcuaro : lado SW cerro El Frijol, 31 oct. 1985. N. Díaz Barriga /684 (IEB, 
MLXU): hills of I)átzcuaro, 12 sept. 1912. R. L. Oliver el al. 780 (G I-I , MO): ca. 
1.¡)s r nnques. kili 34.5 carre let ~ eslntnl 41 entre P~tzc tlnr o y Tac.ímbaro, I ()027'36" N, 
101"36'49" W, I febo 2002. D. Tejero·Díe= n/y y S. Zallllldio (IZTA). Uruapan: 
km 16 cn rr. Uruapan-Los Reyes (vía Pari cutín). 2 sep!. 1958, J. H. Beamall 2420 
(G i l). Aguililln : 12 km NW de Agui lilla rumbo Dos Aguas. 1I j ul . 1985, J. C. SOIO

NwiC!: 9266 (MEXU). Guen "c ro. Chich ihllalco: 1 km al W de El Carrizal, por c.1 
camino de Filo de Cabnllo a Chichihualco, 3 ju1. 1980, F. G. Lorea 639 (FCME); 
Leonnrdo Bravo: a 3 km al SE camino C hich ihualco a Filo de Caba ll o, 
17"36'36" N, 99"7' W, 19 sept. 1997, J. e SolO-N1II1ez -153/ (FCME). Chi lpancingo: 
3 km ni W del caserío del Parque Estatal de Omiltemi. 9 j ul . 1984. J. C. Solo-NlIIie: 
1/29, 1/6J" (FCME). 

Fonml biol6gica y microambien te: epifi ta en troncos de Qlle1"cu.~ y en 
ocasiones ntpíco la: rizornatosa de hojas arqueadas o péndulas, laxarnente sepamdas, 
1empranamente caduc ifolia (otoi'lo). 

J-l itb ila1 : variedad mesofiticn , en bosques de c lima estac ional corno los de 
Ql1I!rcus. QlIerCI/S-PiIlIlS. bosq ue Illesófi lo de montai'ln con domi nancia de QuerclIs, 
/'illlls-Q//erclI.\· y matormles secundarios deri vados de las comunidades an teriores, 
.. (1000) 2200 (2550) m de .. ltitud , esc iófila cn cai'lndas. sOlobosq uc. laderas de 
orientación norte. orillas de .moyos. etc, 

Distrihución : princi palmcllle las laderas de la Sierro Madre Occidental y del 
Sur en Mcxico: de Durango a Micho::tenn y Gucrrero (prob::tb lemen le Oaxnca). 

Discusión: el ejemplar Prillgle 3352 lI::trnó la atención de G. E. Davenport. 
según correspondencia depositada en K, El 3 I de dic iembre de 1890 el mencionado 

86 



Tcjcm. l)Íl'z } I'¡¡chcco: Fspccics R clac iQnad¡L ~ con PV~\ ' fXlllium coIJ>vde, 

autor cscr ihió a J. H. Bakcr indicando que esta colecta podría representar una 
espec ie nue va ca racterilada por tener pinnas (segmentos) fue rtemente crenada s y 
el tipo de escamas largas. claras y cilindas. Sin cmbargo, Baker con testó que se 
tra ta ba de P. pll.'sio.wrlJlII. Davcnport (1891) decidió describir el material como una 
variedad de P. ple.ü ().m/"ul1I "with large r, broader frond s, more strongly sen'at e 
pin nac. lower ones o btusely lobcd , and the unusllnl stout rhizome den sely clothed 
w ith large. long :md beautifully c iliatcd palc scal cs," En realidad. estos caracteres 
se tras lapan en parte con la variac ión extrema de los ejemplares de P. {¡rcal/llm 

varo arcanulII que crecen en lu gares muy proteg idos a lo largo de la Sierra Mad re 
Oriental. Sin embargo. la constan cia de los rasgos diferenc iales aquí considerados, 
aunados a la distribuc ión di syunta. justifican el reconoc imiento de la variedad. 

2. Po lypodiulII C:lS t:lIl CUIII Maxon cx Tejero sp. nov . (Fig. 3) . TIPO: Guatema la. 
Dcpto. Sin . Rosa. Ciencgui ll a. oclLLore 1892. 1 .. :. T lIeyde v E. LI/x -I()9] 

( II nloti po US !). 

P. r.:o lpodi KUllzc afline sed rhi w mati s squam is pilos is, c uprei s. lamina lineari
o blonga, plus quam 26 paribus scgmen li s instructa differl. 

Ri zomas esbeltos. 3.1 a 4.9 mm de d iámetro. no pru inosos; fi lopod ios ortóslicos 
separados 1.7 cm; escamas de l rizoma recostadas, no flexuosas, ovadas a 
anchamcnte lanceo ladas con las porciones apicales largamente aten uadas (subuladas). 
planas. la s del mcristemo más largas « 8.1) 8.3 (8 .7) 111 m) que las de l cuerpo «2.3) 
4.7 (6.2) ml11 de longi tud) y más angostas (0.9) 1.1 (1.2) mm) que las del cuerpo 
«0.5) 1.2 (1.6) 111111 de ancho) re spectivamente, apergam inadas a papiráceas, sub
b icoloras con las bases de co lor rojo osc uro y el resto del cuerpo cobriw a ferrugíneo. 
basc ligu lada, ápice piliforme, de 0.5 a 2.1 111111 de longitud, margen con pap ilas o 
dien tecillos e incluso algunos cil ios esporádicos (la densidad es muy variable), 
indumento de la SUI>crlicie superior con tricomas y papilas o l'ricomas laxameme 
dispuestos. Hojas de 37 a 89 cm de longilud ; pecío lo corto. de (1 11 0) 115 (2/3 ) del 
largo dc la hoja, canco loro. castaño a castaño-verdoso, opaco, laxa a med ianamente 
hi spidulo: lámina pint1ati seCla excepto en el primer () los dos primeros pares de 
segmentos, oblo ngo·ac intada. (8) 9.3 (13 ) cm de ancho, proporción ancho/long itud 
(111 0) 1/5 (1 /4). porción api cal con los segmentos reduc idos en forma graduada o 
terminando con un segmento subconforme ; segmentos (26) 36 (49) pares, 
trian gu lares a oblongo· lanceolados, los mayores (medIOS) de 4 a 6.5 cm de longitud 
y 1.0 a 1.2 cm de ancho. Slll'Sllmcurrentcs. parte suprabasal constrei1ida y en 
ocas iones oblonga, ápict: obtuso a redondeado. margen entero u levemente crcnudo, 
el par hasal opuesto. adnato o algo dilatudo. con una hendidura basiscópica proximal 
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extendida hastit la vena princi pal de l segmento. di spuesto en ángu lo recto, segmen tos 
mcdim. también en :'Itlgulu reclu. el! ocasione.'. c>.cav¡¡dns en e l ma rgenllcroscl'lpi co 
cerC<l de lit bitse. segmentos apicales poco ascendentes (80"); raquis y costa, 
verdosos a verdoso-pajizos, hispidu los en ambas superficies; venns hispíd ultls en 
ambas superfic ies. vénulas resa lt adas. aréo las fél1iles pentagonales. oc upando 90% 
del espac io entre la vena y el margen, areolas estéri les muy raras; tejido herbáceo. 
del gado, verde oliváceo, hi spidulo en ambas superfic ies pero con mayor densidad 
en la aba:< ial. indumento de tricQmas simples. el~'Clo s. caten ifonnes, de 03 a 0.5 1111ll , 

tran slúc idos. Soros c irculares, de posición in framedia a med ia, 1.5 mm de diámetro. 
Espontng.ins l:1l1l O 11 I epiparMi sis simples. de 0.08 mm o menos. 

P:lr:nipo: El S.dvador. Deplo. Sonsonate, cerca de la cúsp ide del Cerro Verde, 
T IJ. C/'oor -/2213 (MOl). 

Il¡ibital: bosques tropical y templado, de c lima estac ional. e ntre 1200 y 
2000 m S. n.m. 

Distribución: Guatemala. El Salvador. 

Disc usión: el ejemplar Ikyde y Ll/x -101)3 (US) fue 1Inolado con e l nombre 
de P o~v p () dilll1l cas/al/eum por Maxon en 1906, binomio que nunca se publicó, como 
lo hizo notar A. R. Smilh sobre e l mismo ejemplar en 1977. Stolze en 1979 10 
detenninó corno P. fuscopeliolal/lm. 

Polypodilllll casUme /lII/ está re lacionada con P. "olpud('s (= P. 
fuseope/iolalllm). con la cual es sil11pátrica en Guatema la y El Salvador. La nueva 
especie se d iferencia de P. colpodes por la ronna de la hoja que es oblonga 
(acintada) a leve mente lanceo lada (ys. tr iangular o dcltada a oblongo-trian gu lar), el 
rnaY(l1' 11 (II11e1'O de segmentos (más de 26 vs. 7 a 25), escamas de l rizoma de color 
c(lbri 7U (\l s. rojizo en la porc ión cen tral y madi l e l1 los lllilrgel1cs). presencia de 
tricomas en la superficie (\ls. glabro a papiloso), la pubescenc ia y colorac ión castafla 
opaca del pecio lo (ys. glabro y bico lor y/o castaño, brillante). entre otros. El nombre 
de la especie hace alusión a la colorac ión de l pecío lo. raq uis y costa. 

3. I'o lypod ium l'ol¡lodcs Kunze, Linnaca 23: 276, 316. 1850. (Fig. 4). T IPO: 
Guatema la. J. Wars:t' lI'icz 54 ( I-Iolotipo LZ destruido: aqu í se selecc iona 
COIllO lectOl ipo a.l. Wars:ewicz 5-1 B! (20 008 7628); probable isolect'Olipo: 
./. lVars:(>II'ic:: IR5 ? (lR.J9'!) "\lerb. G . Mcttcnius" S! (20 OOR 7630). 

1'. !mcoperio/allllll A. R. Sm .. Amer. Fcrn J. 70: 24 . 1980. T I PO: MC>.ico. 
Chiapas: 6 a 8 km al WN\V de Soya ló, D. E. Breedlol 'C> 3 7155 (Holo li po 
DS). 
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Fi¡;. 4. f'o/ypodilltl/ co/podes Kunzc var. ,:ol/)ode: ... TIPO: Guatemala, J. WarszclI'icz 5.J 
(LECTOTI PO: B). 
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Smith (1 (80) asignó el nombre de r. filS('opelio/alwlI para esta espec ie dt.: 
amplia d i ... trihuc i\lIl : si n cmhllrgo. el hinomio PO/YIJOdillll/ eo/podes Ku nze en 1850 
propuesto para el cjempl .. r Warszewic 5.J. coespeci fi co. fue publicado vá lidamente 
c;Isi un sig lo antes. Ilor tal motivo y con base en el princi pio 11 1 y artícu lo II del 
Cód igo Intcrnnc ionnl de Nomenclatura Bo tánica (Greuter et a l., 2000), la 
denominac ión de Kunze debe aceptarse. 

F,n la descripción origi nal de Kunze hay varios errores, tales como apu ntar 
que el ejem plar tipo fu e colectado c n Venezue la y que es muy si milar a P. affille 
M. Manens et G., leotti (= P. illorlellsii MctL) de l grupo de Pu/ypodiulI/ dl//ce. 
rocant e al sit io de co lecta. en el ejemplar Warszewicz 54 (13) la pa labra Venezuela 

se enc uent ra tachn da y se pucde leer clarame nte que fue colectado cn G uatema la. 
L<I bi táco ra de Warszcwiclmucstra que este co lector no estuvo acti vo en Venezuela 
(A. R. Smith, como pers. en febrero 2002). Con respecto n la comparación con otros 
miembros de Polypodium, el ejemplar ti po carece de rizoma y no se observan las 
escamas que diferencian a r o~vpodillm co/podes de las espec ies del gru po con e l 
que se re l<lciona por tener las vénul as anaslomosadas como P. ple.\·iosorum, P. 
hispidu/ulII Bartlctl y P. arCo/l/(m. Sin cmbargo. la coloración castaña de la 
su perficie inferior del ¡x.'Cíolo. raquis y costa. la lámina triangular o deltada a oblongo
triangular. pinnatisecta con e l par basa l de los segmentos pinnados, scgmen tos 
lanceolados. la coloración verde-grisácea de la lámina y la presenc ia de tricomas 
laminares ell 1" supcI1ic ie abax ial. diferencian a P. co Jpodc! . ~ de los taxa 
Illcne iollacln ... . 

En ejcmplares de herbario. plantas de esta cspec ie han sido anotadas con 
nombres al usivoS'l la coloración g la uca de la lámina; si n embargo, ta les binomios 
al parecer no han sido publicados vá lidamente. 

Se reconocen las siguientes tres va riedades: 

311 . PolypodiulII co lJlodc.s Kun ze varo coll)()(.Ics 

Lu siguiente desc ripc ión complementa la breve diAgnos is latina de Smi th 
(1980): 

Ri zom as 2.5 a 4.5 mm de diámetro (7 a 1I mm cuando hÚlIledos); filopod ios 
ortústicos sepArados de 1 a 1.8 cm; escamas del rizoma con los cuerpos apicales 
recostados a subereclos, no fl exuosas, lanceoladas a orbicular-cuspidadas. subuladas, 
planas u rcdup licudas. (3) 4 .7 (7.5) mm de long itud por (0.5) \ . 1 (4 .5 ) mm de ancho, 
p¡¡piraccas o célrtáceas, bico loras, con la base o porción centra l anaranjada a 
rcrruginell y el resto del cuerpo de color marfi l. en ocasiones domina el color marfi l 
o el rojizo. huse redondeadu. ápice pil iforme de 0.4 a 2 mm, margclI laxa a 
densamente papi lado u microdentndo (incluso con a lgún c ilio esporild ico en a lgunos 
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ejem plares), superficie sin ind umen to. en ocasiones con papilas (por excepción muy 
la:-..amente pdosa). Hojas ( 12) 37 (52) cm de longitud; peciolo de ta maño mediano. 
de (1 15) 2/5 (3 /5) del largo de la hoja, genera lmente bico loro. paj izo en la superfic ie 
adaxial y castaño obscuro a negro brill ante en la abax ia l, en ocas iones eoneoloro. 
castml0 bril lan te. glabro o excepc iona lmente glabrescentc en e l cana l en direcc ión 
ac rópcta ; hími n:1 pi nnatisecta excepto el pri mer par de segmen tos, triangul ar o dehada 
:1 o blongo- triangul ar, (11) 14 (22) cm de ancho. proporc ió n anchol long itud 
( 113 ) 3/5 (4/5). porción apical con los segmentos reducidos en forma graduada o 
term ina ndo CO Il un segmento su beonfo rm e hasta 6 cm dc longitud; segmcntos (7) 
18 (25) pares. en general lanceo lados a oblongo- lanceolados. margen inconspicuamente 
crenado, opuestos a subopuestos. los del par basa l surcurrentcs. excavados en el 
margen bas iscópico prox imal hasta la vena principal, en ángulo recto a descenden tes 
(95°), segmcntos medios y ap ica les en ángulo recto a asce lldentes (70°); raquis y 
costa bicoloros. paj izos en la superfic ie adax ial y castaños brillantes a negros en la 
:tbaxia l, pubcrulentos a glabrescentes en ambas superficies (glabros cn la inferior 
en a lgunos ejI!11lplan:s): venas laxa mente pubcrulentas en ambas superfi cies y 
vénu l<l s medianamente visib lcs a inapreciab les. aréolas fé rtiles pentagonales a 
hexagonales. oc upando 60 a 75% del espacio en tre la vena y el margen, aréolas 
secundarias discont inuas; tej ido de la lámina herbáceo grueso a cartáceo, verde
grisáceo en la superfic ie adax ial y glauco en la abaxial. puberu lento o hispídulo a 
glabresccnte en ambas superficies (en ocasiones glabras cn la abaxial), indumento 
de tricomas simples. crectos. cale ni formes. de 0.1 a 0.5 mm. tra nslúcidos. Soros de 
J'KIsición inframcdia a med ia. (0.8) 1.6 (2) mm dc diámctro. Espomngios con O a 
3 ep ipaníli sis simples n cnpillldos, de 0.1 mm. 

Ejemplares exam inados : MÉX ICO. Sin aloa. Concordi a: 35 millas E Vill a 
Unión. 3 sepl. 1967, R. L Olivl!r I!f al. 739 (MEXU. MO, NY). Naya ri!. Tcpie: 
10·16 km del ent ronq ue de la ca!'!'. lzote-Jalcocotá n, camino n E l Cunrenteño. 
21 °28' N Y 105° W, 2 oc!. 1933, G. Flores-Frallco I!/ al. 2932 (MEXU): km S- lO 
termccría a El Cuarenteño que ini cia 300-400 km a l W de El Izote, 6 oc!. 1987, 
o. T¡Jlle: /08 76 (MEXU): km 5 camino a El Cuarcnteño, 21~9' N, 104°54' W, 
17 oel. 1989, o. Tél/ez /1367 (MEXU, US); a I I km sobre la desv . a El Cuarenteflo. 
carro Tepic-M iramar, 4 oct. 1989, R. E. Gon:tilez y E. Velá:que: 856 (MEXU); 
a 12-1 7 km al NW de Tep ic sobre terracería a l El Cuarenteno. que sale a 300 m 
adela nte dc El Izote, camino Tepic-Miramar. 2 IOJO' N y 104°55' W, 9 sept. 1985, 
o. Téllez 9165 (IEB. MEXU, UAMIZ); a 8 km sobre la des\'. a El Cuarenteño. 
carro Tepic-Miramar, 14 jul. 1990, R. E. Gon:úlez 1016 (MEXU); barranca Al W 
dc La Noria &.7 km sobre la des\'. a El Cuarentei,\o. carro Tepic·Miralllélr, 2 oc!. 1989, 
R. E. GOII:ález 794, 795 (MEXU); a 8 mill as \V Tcpic, 10 sep\. 1960, R. A'lc Vaugh 
//1898 (MEX U. MICl-l. MO, NY) . San Bias: río cerca 3 mi llas E de Jalcocotiin. 
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6 ago. 1970, D. H. Norrü .v o. 1. Taran/o 14966 (MEXU); a 3 mi llas NE Puga. 
22 ago. 1959, e h. Feddell/a 8S(¡ (MIC H), .Jalisco. San Marcos: Hda. San Marcos. 
:miba de Acueducto, 17 jul. 1905. P. Go/dsmilh 33 (M ICI·I). Mascota : El 
Agostadero. 26 oC l.1985. E. SahagúII 16157 (UAMIZ). Talpa: Arroyo Las Cruces. 
26 ago. 1971. R. Conzó/ez Tamayo 29.¡ (ENCa , MEX U, MICH ): entre Ca ule y 
La Cumbre Blanca. 2 sep!. 197 1, R. VOl/zó/ez Tamayo 360 (ENeB, M1CH); entre 
El Cau le y El Encino, 18 sep!. 1971, R, Gonzá/ez Tan/ayo 388 (ENCB, MEXU, 
MICI L NY), Unión de Tull1: lO kr;n E de Ul CI11era en carro fed. 80, ¡g:'20' N. 104"38' W, 
10 sep!. 1986, K. Swagel/26 (F). AU llán: 11 10 mill as SSW Autlán por red. 80. 
14 ago. 1966. R. Kra/2 7650 (ENeB. MO); a 16 millas SW de Autlán. 70cL 1960. 
R. l\4cVaugh /9985 (ME XU, MIC H) . Tamazula: cerca de Agua Hed ionda 1.5 km 
al E del Aserradero sobre el cam ino a M. M. Diéguez, 26-27 oc!. 1973,./. Rzedowski 
y R. Mc VallgIJ //03 (CR, ENC R, MEXU, MICH); Agua Hedi onda, km 60 a M. 
M. Diéguez, 27 oc!. 1973. C. L. Dia; Lllna -/523 (MICH). C ihuatltin: 14-1 5 km 
al NW de Minalitlán (CoL). 2· 3 km al S\V de Telcruz. Igo29' 16" N, 104008'06" W, 
12 oc!. 1988. R. Cuevas y G. Lúp/!: 328/ (M EXU); vereda San Migue l Ayotitlán. 
29 jun. 1990, A. L Cárdel/as el al. 109 (MEX U). Teca litlán : cerca dc Pto. 
Resbaloso. 44 km SSE Cd. Gu:¿m<Ín, ago. 1988, M. Fuellles 514 (CHAPA, MI CH, 
NY). 595 (NY). Mun ic ipio indefinido: Et Cua te, 14 sept. 1974, C. L Diaz Luna 

5410 (C HAPA). Co lima. Comala: 1.5 millas arriba de la Hda . San An tonio, fa ldas 
SW Nevado de Col ima, 11 ago. 1957. R. Mc Vaugh /6103 (MICH, NY); a 45 millas 
NE de Man7.anillo: ladera del volcán de Co lima, s. L. G. Kennedy s. 11 . (US). Sin 
datos de loca lidad: E. Kerber 288 s, f (13). Michoacán. Umap<m: Unlapan, 21 juL 
1950. D. Rolfer 2/358 (G H). Apalzingán : Las Barranquil las. 23 ago. 1941. IV. M 
( '. L('(I\;e/ll\'orfh JI J-J. lloog.\'lraoJ 1791 (F. MO). Coolcomán: Puerto Zumon\, 26 sept. 1938. 
(j. B. lIil1(r)JJ 122./9 (G H, K, MEX U. MO, NY +2 ). México. Temasca ltepee: él 

10 km W TClllascaltepcc (km ::!3. fed. 104), Sa lto dc San Pedro. 7 ago. 1988, D. 
Tejl.'ro-Díez 2820 (IZTA): Ri ncón de l Carm cn, 15 sept. 1932, G. 8. Hilito/! 173 7 
(K. MICH, NY). Sto. Tomás de los Plátanos: cOJ1ina de la presa, 3 1 ago. 1991, D. 
Tejero-Die: 3/94 (IZTA). Tenancingo: km 18 (ca. Tlalpizaleo) de la carretera 
TcmlOci ngo a Zum pahuacán, 18"57' N, 99"37' W, 27 ago. 1988, D. Tejero·Diez 2867 
( IZTA ). Ixtapan de la Sa l: km 51 entre Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sa l, 
18°4Q'48" N. 99"42'24" W, 25 ago. 1985, D. Tejero-Diez 2/39 (IZTA). Almoloya 
de Alqu is ira s: entronqu e Los Sab inos (a Ixt apan oe la Sa l) oc la carro red. 140, 
3 ago. 1985, D. Tejao-Díez 2074 (IZTA). Suhcpec: km 15 entre Sultepcc 'j 

Totolmaloya. cerea de Salayat la, 27 jul. 1986. D. Tejero-Diez 2520 (IZTA). 
Zacllalpan : entre Tepatit lan y Allllo loya de Alquiciras (carr. red. 140). 4 ago. 1985. 
D. Tejero-Diez 2107 (IZTA). Guerrero . Taxco: Landa, 5 km al SW de Taxco 
camino Taxco a lxcateopan , 7 j u1. 1982, E. M. M. Salas /237 (MEXU); a 7 mi llas 
N de Ta;.,.co, probablemente cerca de Acamixtla, 14 ago. 1953. W E. MUllll illg y 
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Ai. S Mallning jjl018 (MEXU). Chichi hualco: AtliXlac, Alcozacan, 2 km al E 
d" l ClIlllino At:wcoaloya H Hucycallen<ln go. 4 oct. 1981. F. G. Lo,.ea 1684 (FC ME); 
Yl:x lla. 8 km después de la desviación. [7°36'6" N. 99°49'36" W. 20 sepl. 19<¡7. B. 
0. lIidalKo /298 (rCME). Chil pancingo: I milla N Agua de l Obispo, I jul. 1952. 
eh. M. Rowel/ 1997 (M ICH); 25 millas S de Chi lpanci ngo, 26jul. 194 1, R. fY. Srorer 
111 (M IC H): W orChi1pancingo, 21 oct. 1944, A. J. Sharp 44/./14 (MEXU, US). 
Tixtla : 4 km \V Ti xtla. entre Tixtla y Chilpanc ingo, 17 ago. 1983, F. G. Loreo /436 
(FeME. US). La Unió n: (Mon tes de Oca'!) Val1ecitos, 13 sepl. 1937, G. B. l1i" foll 
1/390 (G i l); 6 km delante del campamellto Los Encinos, km 70 Z ihuatanejo a Cd. 
Altamirano. 30 sept. 1983. F. U Lorea 2533 (FCME). Atoyac de Álvarez: Atoyac. 
6 km del entronq ue q ue va al pob lado, 17°32'36" N, 9cr54' 19" W, 20 sept. 1997, B. 
G. /l idalgo /40.1 (Fe M E): Las De licias, 9 ago. 1985. F. E. Rojo 47 (F, FCME): 
de sviación a Puente del Rey, 10 ago. 1985,.J. R. Sal/los 94 (FCME). Oto. Mina, 
s. l. , 7 sepl. 1936. G. B. N¡wol1 9451 (G I-! , MO, NY +2). Oaxllc:t. Putla de G uerrero: 
La C uevn a 3 1.6 km al N de PU lla , 10 ago. 1985, R. Torres 7203 (MEXU, UAM IZ); 
12 a 15 km S Pt(t la (t 2 km N Mesones). oc l. 1978, ./. T Micke16968. 7005 (ENC13. 
MEXU. N Y); 24 km al N de PUlla, 12 OIgo. 1964, J. Rzltdowski 186n (ENeS ): 
24 km N de Putla, 11 oc!. 11)69. '/' T /I'fickel ./025 J' R. L. lIelll1'ig (ENCS. M EX U, 
MI CII , MO, NY, US); 5 kili al SE de Pte. Grande. barranca El Cangrejo, 10 jul. 1988, 
E . .)o/¡",o ./71 (C HA PA , lES): Putla-Sestt!adero, 500 111 al sur de Sesteadero rumbo 
a Miguel Reyes, 1 sept. 1988. E. Solal/o 52 7 (UAM IZ). Juquila Mi xes: 5 a 29 km 
N San Gllbriel , 10 ago. 197 1../. 7: Mickel 6/29.6130,6/76,6180 (ENCS, MEX U, 
MO. NY, US). Sla Ma Chimalapa: 37 km N de S. P. Tapanatepcc. 16°42' N, 94009' \V, 
18 sept. 1986, Maya 3902 (C HAPA, Y). Slo. Do mingo Zanacatepec: cerro 8 aú[.. 
Sur: 22 km N de S. P. Tapa nalepcc. 16°)3'30" N, 94°10' W. 17 jul . 1985. T Wencll 
(!f al . ./9/ ./ (C HA PA , MEXU. MO) . So la de Vega: 28 km S de Sola de Vega 
(km 105·107),5 ago. 1964 , J T Micke/ /66 / (MIOI, NY, US). Pluma Hi da lgo, 
km 177.5 ( red. 175) entre Suchistepec y Pl uma Hidalgo, 16°00'33 " N. 96°3 1 '23" W. 
4 I!tlc . 2001, D. Tejero-DÍI>: ./170 (IZTA ). Pochutla: 3 1 km N Pachutla a 
Miahuatlán , 15°56' . 96°28' W. 1 ago. 1988, A. Campos 2075 (M EX U, NY); 
N Pochul la 26-80 km (Rio Copa lita). 28-29 sept. 1970, J. T. Micke! 5072, 5083, 
5 /69 (MEXU, NY). C hiapas . Chicoasén: El Sumidero, 22 km N de Tuxtla Gutiérrez. 
1 nov. 197 1. D. E. 8reed/ol'(! 2/593 (MEXU). Soyaló: clín ica La Hierbnbucna. 
I ¡<' tI' N. 92°5 4' W, 14 reb . 1990, H l/eaf" y A. Long 2 J 5 / (MEXU). San Cri stóba l 
de I.as Casas: NE Cerro lIueytepcc. 5 km W-WN de Ins cascadas, 19 abr. 1945, 
1:.:. L U ule y /l . .1. Slwrp 9870 (US ). Ocozoconut lll : 3 km de Ocozoco,autla él 

10 largo de l camino " Mnl Paso, S nov. 1971, D. E. !Jreedluve 21923 (MEX U). 
rllx tla Gut icrrl!z: 2 km al N del mirador Ul Ata laya, camino al Ejido Tierm Color'dda. 
23 nov . 1998, Mu. G. Díll= el al. 5 ( MEXU). TOlolapa: 5 km W Tco pisca, 26 nov . 
1971 . D. E. !Jreed/(Jl'¡' 2286 7 (MEXU. NY). Ángel A. Cor.lO (V illa CorLo): entre 
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Vicente Guc n'cro y S. Juan Custepeq ue. :!O oc!. 1980. D. E. /Jreedlove 466/8 
([Neo. NY); Cd. Vicente Guerrero a Finca Custepeques, 11 sep!. 1976. D. E. 
IJI"I!t'dIOl't' -1006 7 (MO). Frontera Coma lapa: 6·8 km E desde Comalapa a Cd. 
Cuauh lcmoc. 15 ago. 1972, D. E. Breedlol'e 26978 (MEXU, NY); a 6·8 km 
E Coma lapa rumbo Cd. Cuauhlémoc, 22 oc!. 1974, D. E. 8reedlm'e 39083 (MEXU. 
MO. NY). Acacoyagua: Escu intla Salto de l Agua, J ago. 1948. E. Malllel" 18397 
(F. MEXU. US). Motoz intla: a :22·27 km NE Huixtla:I Motozintl a. 7 oc!. 1972. D. 
1:'. IJreL'dlore 2,.,612 (MO). Il uixt la : lI ui xt la . 19 14-19 13. C. A. l'urpus 722J (F. 
Gil , US), 6858 (NY). Tapachula : Manga de C lavo, 23 sep!. 1984, 1::. Vell/uro y 
H. Lrípe= JJ3 (13M, ENC B. MEXU, MO, XA L). Tuxtla Chico: 2 mil las SW de 
Guatema la carr o 200 a Tapach ula. 20 ago. 1977, T. B. Croar 422J7 (M O), -13 770 
(M [XU). Municipio indefin ido: Finca Mexiq uilO, jun. 191 3. C. A . PUl'jJlI.\· 6555 (F). 
6858 (F). Sin datos de localidad: 18 ago. 1947. E. Malllda / 7005 (M EXU). 

GUATEMALA. I-Iuehu etenango. Arriba de San Antonio I-Iuista, 28 SCpL 1944, 
(j. S. (joodmemd (! 1. E. Melhlls 3642 (F): a lo largo de la carro panamericana. 
4 millas E de Teop iscan. 13 ag.o. 1975 • .J. Wmkin.f. D. B. DlIIm y l ~(! Doux 7!i / 
(1 : L B): Cl'rro Pueblo Vieju, abll\'c La Libe'1ad, 20 :lgo. 1942 . . 1. A. ''''·wyel"llwrk 
50988 (F. US). Zllcap:t . S ierra de Las Minas entre Río I-Iondo y Finca Alejandría, 
II oet. 1939,.J. A. S/eyermark 29648 (F). Sun Marcos. Cangutuz' ago. 1922. (j. 

Sal{/.~ JO (US) . .I :11:1pn. Cerca de Jalapa, no\'. 1940. P. C. Slalll llej' 76529 (F): 
en tre Ja lapa y S. Pedro Pinula-Montafias, 12 no\'. 1940, P. C. Standle)' 77032 (F). 
Gua temala . Cerca de Guatemala, ago. 1921 , A. L Tonduz 852 (US ). 
Sac:ltcpéq ul'Z . AIOIenango, 12 sep!. 1995. M. Vélliz 9J.3190, 95.5016 (MEX U); 
AIOIenango, volcán cerca de Villa de Turria lba, 16 jul. 1977. M A. CIII:vsla 5/95 
(MO). Solo l:í . Cerca del Pueblo San Jorge. 12 ago. 1936. IV. R. Halch j' D. L. 
lVi/soll 317(US ); ludo N lago Atitlán, 26jun . 1965, r. 8. CroCl/688{MO). J ut hlp:l. 
J milla s W 01' Jutiapa . 09 sep!. 1964. r. Elias e l al. 852 (M O). $ t:l. Rosa. 
JU1llaytepee. nov. 1892, .J. DOflll. Smilh -1090 (MO); entre Jamay y Tcpeque. nov . 
I M92, E. T lIeyde y E. Lux ·HJ90 (D. Smith) (GH. NY. US). Suchitcpéqu cz. 
Coyotenfl ngo, sep!. 1922, U Rojas I·M (U S). Departamento indefinido: en Baltis, 
Barranca Sapote.j u1. 1860. S. Huyes S. 11. (G I-I . +2). S in datos de localidad: 23 cnc. 
1929. F. MurlOI/ .J96 (B); San Jerónimo, sir.. SO/l/m )' Godman S. 11. (K). 

II ONDURAS. COllan. Los Naranjos. a 2 km al S de C. Copan , 22 ago. 1986, 
R. A. ROlIll'm IN ( MO); a 2. mi llas SW Sta . Ritn sobre arroyo Titorol. 27 ago. 1975 . 
.'l . Molino J0736 ( F). ,,"'.-0. 10n l:l..á Il . Zamorano, 37 km SE Tegucigal pa, 26 oc l. 
1984, I? ""lImdia1/,a 59 (MO); a ldea Yaguusire 10 km a l S de Tegucigalpa. 30 sepl. 
1<)80. ,. Cofil1dr/!s 11 (XA L): quebrada Hierba Buena en Valle de Ángeles a 15 km 
NE cll' Teguc igalpa , 24 sep!. 1983. Rodhecloller R9 (CR); Vil1an uc\'a. 11 2 km al 
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F. Tegueignlpn, 16 ago. 1981. A. Molina 22 (MO); arriba de l Zamorano sobre do 
Caparrosa. sept.-oct. 1948. P. e Slandley 12{J03 (F): entre Zamorano y S. Anton io 
de Oriellle. 9 ago. 1949, P. e Standle."· 2236.1 (F); cerca de Las Mesas, 2 sept. 1951 , 
P. C. Slal/dle.v 28663 ( F); SE Zamora no sobre do Orilla, 28 ago. 1949, P. C. 
Slal/dley 23201 (Fl; 30 km E Tegucigalpa. 2 1 oct. 1987. A. Mircya-Sllazo 69 (F): 
km 20-25 a Sabana Gra nde al SE Teguciga lpa. 9 nov. 1966, A. Molina 1865 7 (N Y, 
US): rnont aiias cerca de Tegucigalpa, 30 jun. 19 18. F. .l. Dye,. A-183 (US); 
Ya gllasil'c :1 10 I.; m S Tegucigalpa , 3D ago. 1980, R. Perdol/Jo 79 (N Y): 
ComayagOcla. Res idencia la Fuente, 15 sept. 1983. S. Palma 170 (CR): 
OcotCI1CqUC. 6 millas NI:: de Ocotepeque, sobre élrroyo S. R. Mataras. 1 scpt. 1975, 
t\ . Molina 309.15. 30953. 30983 (F). [1 Paraíso . El Chimbo a 10 km NE de 
Tegu.: igalpa, 10 nov. 1987, S. Flore.\· 94 (MO); 8 km W de Ojo de Agua . 19 oeL 
1946, L. o. Williams vA. Molina /0667 (F. US). 

EL SALVADOR. Sta. Ana . Finca Sélll Jorge cerca de Las Cruces, 9 ago. 
1950. o. Rohweder 2MI (13M). Chalatcnango. Ca. HuizÍlcar, río Las Lajas, El 
S .. llo. 2 no\'. 1978, R. SeiJer 719 (F, NY). C uscatlán. Cojulcpcque, eerro de Los 
Pavos. jul. 1991. D. Gurda /J J (MO). San Salvador. I3O<luerón, vo lcán San 
Salvador. 28 j ul. 1991. R. Seiler 1691 (MO); Candelaria. 27 sept. 1978, R. SeiJer 
5H.¡ (F, NY): Boquerón, volcan San Salvador 11 jul. 1978, R. Seder 51 .1 ( Y) ~ San 
Snlvador, 1922, S. Calderón 1286 (GH, NY, US); Rio Nanupa, cerca de La Palma. 
22 sep!. 1978. R. SeiJer 573 (F). La Liberhtd . Co lina de Sta. Tecla. sept. 1923, 
S. Calderól/ / 788 (G i l); Sta. Tecla, barrancas de Bcl1a Vista. 18 jun . 1949, L o. 
WiJ/iam,\" y A. Molina 16738 (US). Sonsonatc. Camino a Cerro Verde, 9 jun. 1987. 
R. Seiler 1463 (MO): San Isidro a 3 millas a l S lago Coatcpce por carro 8, 29 jul. 
1977, 7: A. Croaf .12146 (MO): W de El Sal vador, ocl. 1930. L. Schullu .Jt'IW 

679, 827 (13): t\ lmcni a. campos dc lava del Pedregal San Isidro. a lrcdedores del 
C e lTQ Alto (costado sur), I3 n48' N, 89°32' W, 4 oel. 1996,.J. L. Lillares y C. A. 
Mor fim,:z 357.1 (MEXU). Ahuac hapan . S. Feo. Menéndez a 1 milla Ptc. Impos ible 
cntre S. Feo. Mcnéndez y Tacuba. 28 jul. 1977, R. Seiler 1668 (MO); Naranjito 
a 3 km al S de Ataco, 2 1 ju1. 1993,J L. Linares 493 (MEXU). Sin datos de loca lidad: 
Finca San N i co l ¡' I ~. 1923. F. ChOIl.H .'I-· ('3 (US). 

NICA RAGUA. ,Iinotcga . :2 mill as NW Jinotega a San Rafael, 7 ago. 1977, 
r. [J. Croaf .13021 (MO). Es teJi . I km al N del va lle Las Cámaras, cam ino a S .. n 
Nico lás. 12"55' N. 86n 18' W. 23 sept. 1981 , P. P. Moreno 11263 (CR. MO); ca. 
dc Esteli, 23 sepL 1981, P. P. Moreno 11316 (CR, MO); 1 km al N de San José 
de La L.1gulla. 12°58' N, 860:2 0' \V, 24 j un. 1982, P. P. MorCI/O 167.13 (CR). 
M :lIl:lgU:l . Sicrra de Managua (ladera al Pacifico), 10 ago . 1910, Chál'l': 21 
(M ICH): Sierra de Managua ( Paci fico). 10 ago. 19 10. R. BOfIO[Jarle 1/ (P): ca. 
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5 km al I E de El C rucero. camino a la Sierra de Managua cerca de la Hac ienda 
Pal mi ra , 12"01' N. 86" 16' W. 25 ago. 1977. W. D. Slevens el (JI. 3520 (ENeB. 
MEXU. MO): Casa Co lorada y vecindad al S de Managua , 27 jun. 1923 , IV. R. 
¡\4wwl/ 7368 (US); Las Nubes en Casa Colorada, nov. 1976. Gómez y Vil/a 6-1 75 
(CR). CllOnll, lcs . NE de La Libertad, 12"12' N, 85°17' W, 23 Scpl. 1977, W. D. 
Srl'I'l'IIS 4035 (C R). G r:m:ula . La Fuente. Las Delicias, 23 jul. 1980, M. GII:lJlón 
y col. 59i (C R); nOl1c del Volcan Momoacho, 11 °51' N, 85°56' \V, 19 ago. 1989, 
( '. S(/Juli// fJ IJO] (, R). Volc¡\n Momoacho, 2 j u1. 1983, A. Grija/va y A. A)'(!.\',a 
27M (C R), 

COSTA RI CA, G"''''acastc , La Cruz: P",'que Na l, Gua""c"stc, estació" 
Cacao, sendero Maritz.a, I{)OSS' N, 85"28' \V. 23 sept. 1996, U. Chumrria 15.;7 
(l NB); Liberia: Parque Na l. Rincón dc la Vieja, 13 ago. [992,J. Biflner 1636 (CR): 
ibidem, estac ión Las Pai las. Cañas Dulces. 10°46' N, 8 5~1' W, 1 nov. 1992. D. 
Garda 1 (CR, lNB); ibidem. 1 nov. 1992, D. E. Breedlovl! 25616 (INB. MEXU, 
MO): ibídem, 14 mayo 1994, D. Garc:ía 2./1 (C R. INI3); ibidem, Curubandé, 10"47' N, 
8 S~l ' W, 23 mayo 1994, D. Garda 247 (INB); ibidem, Los Copelares, sendero 
al vo lean , 10°49' N. 85"2 1' w. 23 oc t. 1996, R. Espinosa 161./ ( INB); ibidem. 
10 ago . 1998, A. Rojas 4731 (1 B): ibidem, D. Tejero- Diez el 01. 4302 (CR, INB, 
IZTA); above San Isid ro Coronado, dic. 1937, P. H. Allen 5-17 (G H, MO, US). 
Alujucla. Zareero, 31 ju1. 1937, A. Smilh F./ (G H); región de Zarcero, 7 ago. 1937. 
A. Smilh 7117 (F); a 10.6 millas N W de Bárbara. 20 ago. 1965. S. McDlIniel 6682 
(G il ). "'l c rcc.J i:1. Ciudad Heredia, 15 ago. 1982, R. C. Moran 2395 (MO); Los 
Ángeles, 1912, M. llrt!l1e.'· s. 11. (NY): Cd. I-Ieredia (arca no proteg ida), 10"00' N, 
84"07' W. 8 feb o 1994, A. Rojas 2-16/ (INB, MEX U); Bnrba, entre Carri7..a1 y Los 
Cartago en cordillera Volcánica Centrnl , D. Tejero-Díe= el al. 4303 (CR. INI3, 
IZTA ). PUlltarcnas. Montcvcrde: pié de Monteverdc, Pacífico W, 10"18' N, 84°48' W, 
29 m: 1. 1975. W. Burger y R. Baker 962.J (F, NY), S. 11. (C K); Montcverde (área 
110 protegida) val le río Guncann l (Pací li co). 10°18' N, 84"49' W, 4 sept. 1990, IV. 
lIaher 10078 (INB); Monteverdc (árca no protegida), 10°16' N. 84°50' w. 24 nov. 
1990, W. Illlhe /' Jnf 77 (C R. INn): Monlc \lerdc. bnjo Reserva Nal"Ural El Tigre , 
10"18' N, 84"48' \V, S ago. 1992. IV. Haber 11316 (CR. ¡NB); Buenos Aires: 
Reserva Indígena Ujarrás. cordillera Talamallca, 09°16'30" N. 83°14'40" W, 6 scpl. 
1995, Q. .I¡mJuez 1903 (CR, INB. MO): Coto Orus: Reserva l3io l. La Amistad , 
08"57' , 82"49'56" W, 8 ju1. 1994. W. J. Kress 9./-4589 (C R); Sabalito zona 
prolegidn Las Tablas. 08°54' N, 82°45' W, 20 nov. 1996. A. Rojos 3301 (INB). 
O H·lago. IllZO. 1907, ,. Beyer fE. Rose//slock herb.) 296 (13, NY). SlIn Jusé. San 
José: Parque Na!' San José, 09"55' ,84"50' W 29 OCI. 1987. E. lIe//ll ipmull el 

01. 6552 (C R): San José. s/( M. Valaio 1926 (CR); San Juan de Mata? 1889, 
11. l'illil'J" J' T nurÚII filó (MEXU. P): ct.!n:a dI! La Vcrhcna (cu le tal) (por 
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AI:tj uelita). <ISo. 1894. H " iuier y T Durán !t796 (8, P); Ascrri : ceITo Escazú · 
I arbaca, 09"49' 35" N. 84"06' 50" W, 16 jun. 1996. A. Roja.,· 1646 (CR, IN 13): 
I "m N Tarbarea rumbo a Asc rri, 0~59' N. 84006' \V, 26 ago. 1979, IV. D . Sl t! \It'rIS 

IJfi i7 (MOr. Escazú al sur de San José, cerro de Escadl a allo Raiccro. 09"55'20" N. 
84009'40" W, 26 sept. 1993. B. Hall/lile! /90/3 (eR, INO. MO); San tiago: WS\V 
San Jase y 5 km NW Santiago Puriscal, 13 ago. 1970, D. B. Lellinger /558 (F, 
MO. US): NE de El Copey a lo largo río Blanco, 16 d ic. 1925. P. C. SIGndley ./l 90-l 
(F. US); Dota, in med iaciones de Sta. Maria. 09°42'04" N. 83°5 8'02" W. 3 ene. 2002. 
J). Tejero-Diez el l/l . .JJ12 (CR, lN B, IZTA). Pércl. Zcledón Rivas (área no 
protegida) Río Chirripó, 09 ~ 8t N, 8)<J35' W, 31 jul. 1996, A. Rojas 2915 ( INB) . 
Prov incia indefinida . Río Ta\l<lrés, s. f., C. Ho.ffmonll s. 11 . (8); Cuc ric i, 15 sept. 
1969. L. D. (iúml.'; 2367 (F). Sin datos de localidad: 29 ju l. 1875, N. Polakow."ky 
2;1 (B, BM, C). 

PA NA MÁ. C hiriquí . Finca Ojo de Agua a orillas del río Che\lo. 08°52' N, 
82"44' W, 9 OCio 198 1. ,,'o K/UlPP /-163 (MO); finca Hartrnan, cerca del cerro Pun ta. 
nX " 5~' . N ~" 1 1 5' W. :!2 agt). 1C)82. ( '. l/o/",i1lo" 1'/ a/. 85.J (MO): h ills E n I" Auduhn n 
Canin o S o f cerro Punta , 08"52' N. 82Q 35' W, 12 jul. 1983, C. Namillo" y K. Kra~er 
3NJII (MO). JN34 (MO). 

CO LO MBIA. Magd a lena . Sta. Mana. ago. 1901. H. H. Smirh 1030 (B. BM, 
K. M IC H, MO, M PU, NY, P. UC, US): Cd . Antigua rumbo a l A lto Chi mborazo, 
río Fria , 10°59' N. 70004' W (sierra de Sta . Martha?). 26 jul. 1989. S. Madrillcl/I 
y C. J:.'. IJ"rhosa 536 (GH. MO): Sta. Minca. entre 12 y 15 millas (a l SE?) de Sta. 
Mar1ha enviran. 14 Sep. 1917. M. A. Carriker -13 (P. US). 

Forma bio lógic <l y rn icT0ambiente: epífi l<t en troncos de d ife renll.'s esp(,. ~c ic s 

de úrholcs a rllpienln ell pellones, tnl udes y s itios rocosos: rizomutosu co lonial de 
hojas erectas a arqucadas, tempranamente caduc ifol il1 (0101\0 y, en Centroa mérica, 
clle ro). 

Hábi tat : planta lennó fila , generalmente con pocos indi\liduos en cada 
pohlac ión. pero es frecuente encontrarla en e l área de diSlribució n. En Méxi co crece 
principalmellte Cilios hosqucs tropical cadue ifolio. rnesófilo de mo ntuna. de QlIercllS, 
de Qllercus-f'i//IIS, de galeria ( ripícolas) y en arboles fru tales tr opica les entre 1000 
) 1900 ni s. lI .m . A partir de Chiapas a Centro y Sudarnérica también sc encuen tra 
en bosq ues tropica les premon tanos, mont anos bajo y medio, lacuo subperennifo lio 
como pt:rennifolio, bosque de neb lina. cafetales y en árboles fruta les tropica les entre 
( 180) 1200 Y 1900 (2400) nl . 
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Distribución: México (desde S in<1 lo<1, generahnente a lo largo de la vc r1iente 
de barloven to de la Sierra Madre Occidenta l y dcl Sur), Ccntroaméri ea a Co lombia 
(g.e neralmcnte en las sierras paralelas a l Océano Pací lico). 

Di scusión : PO~yp(Jdjlflll c:olpodes varo co l pode~J ha sido con fundida en 
herbarios con P. 1/ll'siosnrulIJ Kunze por la forma de la lamina y con P. hü pidululIJ 
I3nr1 1ell por la pubcscencill del tej ido la minar; sin embargo, se d istin gue de e llas po r 
sus escarnas independientes (vs. escamas adheridas al ri zoma y entre si de tal form a 
que es difici l separar una unidad compl eta), bicoloras en tonos rojizos y de co lor marlil 
t vS. conco loras o sub·bicolora s cn tonos castaiíos), dc textu ra uniforme (vs. pnn:d 
dc I; r ~ cé lulas centra les cngros:ldas y esclerosadas y las paredes de la s cé lulas 
marginales delgadas. sin t!sclerosami enlO. aspecto especia lmen te d ife renciado en P. 
III.\I/MII/llm) y subuladas (vs. anchas y cortamente atenuadas). Además. se di stingue 
de las especies citadas en este estudio (excepto P. caslaneum) por la presencia 
de pubescencia en cltejido (vs. glabras). De P. ('(J . ~tallf!1I 111 se te puede separar por 
1:1 arqu itect ura de la hoja . 

. 1b I'o lypodium ('o l¡lodcs Kunzc var. o ligomeroll ( 11. Christ) Tejero. combo nov. 
1'. loriceum L. var. oligomeml/ H. Christ in Bommer et 1-1 . C hrisl. Oull. Soco 
Koy. l3ot.l3c1g. 35: 221. 1896. T IPO: Costa Rica, San José, La Verbe na pres 
Alajucl ita. L. TOl1du= 1'1804 (Holot ipo P! ; lsoti po US!; imagen digi taII ZTA). 
(F;g. 5). 

Se d istingue de la variedad típica princi palmente por la fonna de los segmentos 
de la lámina. que son ob longos, estrechos. de 0.4 a 0.6 cm de ancho, asce ndentes 
y algo fa lcados (vs. lanceo l<ldos, rectos o descendentes. 0.8 a 1.5 cm). Además. 
se puedc obse rvnr que el peciolo es de co lor pajizo a veces con tin tes castaños en 
1 .. [)¡r sc (vs. bicolor ti castaño) y las escarnas del rizoma tienen el Ill nrgen entero 
o con muy pocas papi las (\'S. con papilas o dientec illos laxos n densos). 

Ejemplares examinados: II ONDU RAS. Feo. Mora:r..án . Nueva Tatll lllba , S. 
1'0111/0 25 7 (NY). 

COSTA RI CA. San José . Río Blanco al NE dc El Copei , P. C. SWI/dle)' 
-I/YO-l (115): La Verbena prcs Alaj uelita, L. TOl/dle /1796 (US): Taba rca: 1 a 2 km 
:11 S Tab:lrclI. 5 jul . 1967. J. T. Micke/139-1 ( Y, US); al E de Sta. María, río 
Albo arri ba de El Copei , N. E. Stork 2987 (G H. MICI'O: Dota, inmediaciones de 
o;;t<"l . María en di rección a Copci. 09"39'15" N. 83"57' 17" \V, D. T(!j e ro~Dí ez 43/1 
)' A. Rujas (eR. INB. IZTA). C;lrt¡tgo. Turrialba. Tayutic-Jitoca. 9'>47' 15" N. 
83"37'50" \v. A. Rojos 2026 (C R, 1 B). Puntarc nas . Ouenos Aires, cntre S ipar 
)' OTAN, 09"17' N. 83°13'51" IV. M Vall!/"io 70 (CR). 
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TCj<:n.l-Dio ) I'achcco: I' sp<:ck s Iklacionadas con I'u l,l'podillm co!/)(X/es 

PANAMÁ . C hiriclu í. La Garita. cerro Punta, R. Caballero 205 (MO). 

Forma biológica y microambientc : cpifi ln en troncos o r:tmas principales 
ho rizontales de árboles; rizomatosa de hojas separadas semierectas, tempranamcn te 
caduc ifolia (otoño). Se cita como nlpíco la. 

l lábital: gencralmentc cn bosqucs dc cli ma estacional, tal como el subt ropical 
montano y de QlferclIs y en cult ivos de mo ntaña como cafeta les. entre 1000 
y 18S0 In S. n . l11 . 

Distribución : Honduras, Costa Rica y Panamá. 

Discusión: es evidente la intcnción de Christ (en Bommer y Ch risl, 1896) de 
inclllir en su diagnosis de 1'. IOl'iCClIm L. varo o!igoll/ero" a 1'. co/podes, pues ind ic6 
que " Le Iypc eroil aux Amil les el du Mexique jusqu 'au Chili". Sin cmbargo, la 
diagnosis de 1'. /oriceulII L. va ro o/igomero" referida a "planl'a pequelia, con pocos 
segmentos, estrec hos, lineares. recIOS y tejido coriáceo un poco glauco", más bicn 
desc ribe la morfología dI! pohlac ionl!s de P. ('o/pode.,· que crecen en las !Ilont:toas 
illlcriores de Cenlroamérica, sujetas a sequía estac ional marcada. 

:h:. P. coll)(ulcs Kun:tc v(lr. vc nl'zuc!c lI SC Tejero va l'. nuv . TIPO: Vcnc¡;ucla. Edo. 
Aragua. a few mi . S and SW of Colon ia Tovar. 18S6·7, A. Fendh'r 142 
( lIo loli po I'!: ISOlipos BM!. MOL YU). (Fig. 6). 

1\ P. ca/podes val'. colpodes atque P. co lp()d( ' , ~ var. oligomerol/ rhi zomatis 
s(juamis rubcseentibus. laminis lale ovatis (6:5). pinn is ascendentibus. longe al1cnuatis. 
acuminati s. segmcn to apica lc scgmcntis latcrnlibus Illcdi(l nis silllili , di screpat . 

Rizomas esbeltos de 4.0 a S.O mm de diámctro; cscamas de l rizoma con d 
cuerpo apica l suben:cto a erecto, no flexuosas, Ilmceoladas. ovadas a o rbiculares. 
cuspidadas. subuladas, planas o reduplicadas, (3.5) 5.2 (6 .7) mm de longitud por ( 1.2) 
I.S (2.1) mm de ancho. membranosas, concoloras a sub--bicoloras de co lor castalio.
anaraluado a ferrugincas, ápicc pilifonne de 0.4 a 2 mm, margen entero o con papilas 
o dicntecillos laxamcnte dispuestos e incluso algún ei lio esporád ico en la base . Hoja 
péndula a arqueada, 23 a 37 cm de longitud; peciolo de tamaño mediano, de 113 ti 

2/5 del largo de la hoja. ge nera lmente verde·pajizo l\ sub·bicoloro. glabro; lám ina 
pinllati secta . excc pto el primer par de segmentos, anchl1lllcntc ovada a ob longa. 
18 ti 20 cm de tlllcho. proporc ión anchollongitud (4/S) 11 1 (3/ 1), ápice con un 
~eg lll t! nl o subconformc de 4 a 9 cm de longitud; segmentos 8 a 13 pares, 
sursum currentes (excepto los basales). ascendentes (65 a 70"). oblongos a 
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I cJ~rn· l) k~ }, 1'.lchcco: I 'S I >l;¡,;ic'~ R<:Iaciunad;IS con I'uh'l)odmm tV!ptll/"\' 

lancco lndos. largamente atenu ados en dirección acrópcta. parte suprabasal ob longa 
a le\'t:mcnte constrcii ida. {'pice acu mi mldo. IIIllrgen crenado: raquis y costa por lo 
g.eneral de color paj izo-verdoso o castaño brillante. g labresccntes a pubcrulel1tos en 
arnba~ supt!rlic ies; vena princi pal laxa mente pubcru lentu a glabrescente en ambas 
superfic ies. venulas visib les u scmi visibles; tejido herbáceo. verde claro a grisáceo. 
puhcrulcnto a glabrescente en ambas superli cies . Soros circula res. de posic ión 
illframedia a media. I.S mm de diametro. Esporangios si n cp iparálisis. 

Ejemplares exam inados: VENEZUE LA. Vnnlc uy. Yaracuy ti 4.2 mill as NW 
Uruch ide emre Urachide y Duca, 10°12' N Y 69°03' W. 16 nov. 1982, A. R. Smifh 
/JJ5 ( MO, UC). L:ml. dpto. Iribarren, qda. G uumasi re, 2 sept. 1984, R. Ril'l'rO 
7/0 (UC). 7/1 (MO. UC). J iméncz, Panlue Nal. Yacambú: 3 km E quehrada El 
Blanco, 09°43' N. 6')034' \Y. 24 OCL 1982.0. Duvidse y A. C. GOII:úla 2IfJ6Y(J 
(MO). Aragu:l . sobre carr. a Choroni, 14 sept. 1940, C. E. ChardOIJ /-14 (US). 
Sin datos de loca lidad: posiblemente Venezuela, Morif: /9/ (L), /94 ( L; foto 
MICI-I !). NOTA: de acuerdo con A. R. Sm ith (como pers., el21 agosto 2003). esta 
variedad tiene una d ist ribuc ión mayor en Venezue la, como lo muestnm los siguien tes 
ejemplares: A III IIZO II IIS . Manapiare. ca. Yutaje, A. Fermíllde= 9672 (PORT. UC). 
Lara. Ril'/!ru y Orlt!ga 320 (UC); Rivel"o y Día: /328 (UC). Port ugucsll . Orlega 
y Ayllwrd 2200 (UC); A. Smilh //72 (UC). Zulia. ZumbrwlO 367 (UC). 

RE PÚBLICA DOMI NICANA. Azu:1. Las Lagunas. II nov. 1912. M 
Fuerl!' ... 185-1 (B). 

GUA YANA FRANCESA. Calb.10. Sector Sur, 03OJS' N, 53°1 8' W, 22 jun. 
1986 . .J. J. de Gram'ille HH99 el (J /. (P). 

Forma bio lógica: epifit~l rizomatosa (y ocasionalmente terrestre) de hojas 
pClldulas a semicrectas. 

Ilahi tat: tCflllúlila. en oosque mon tu no hajo. hosq ue de montaña y bosque 
scmideciduo. en tre 110 y IODO m s.n. m. 

Discusión: planta:. de esta variedad se dete rminaron como Po!y¡wdillm 
¡'wpeOdl.'.5 Li nk o r . latipes Langsd. et Fisch. ambos del complejo P. loricl.'/l1I/ L 
tcon escamas del riLOma c laramente clll tradas). Polypodi/fll/ co/pode,.. vaf. 
l'ene://(d('lIs(' es \JIuy parec ido a P. Jlagellal"e dc Costa Rica y Panamá. de In quc 
sc diferencia por tClle r un só lo par de pilmas en la base (vs. lámina pin nadu). las 
escamas del rizoma rectas (\'s. fl ageladas) y In lám ina pilosa al menos en la costa 
(\ ' ~ . gl'lhra). La rnorrologia de estu varit.-dad. que se cUnlcteriza por la menor can tidad 
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dc segmcntos. la forllla alargada atcll llada dc éstos y la tendencia a alargar los 
l' lIlrl.'scgllll.'lI lns. al P;II"I,:¡;-¡;-r es propia de o rgani smos de l grupo de P. ple.üo'\(}/·//fI/ 
KUllze que crece n en el ambiente cá lido húmedo, lal como ocurre tamb ien en P. 
hispidllJUIII Ilartlet t. 

4. PolypodiulIl ea lo llii Oaker. Syn. Fil. 2: 511. 1874. P. ghieshreghtii O.e. E<.Iton , 
Proc. Amer. Acad . Arts 8: 618 . 1873. nOI11 . illeg., non Linden, 1867. 
(jolliop/¡/ehiwlJ elllonji (Bakcr) Ma :o.:oll , Corll r. U.S. Nat !. Herb. 16: 60. t. 
33. 191 2. TIPO: Mé.xieo, Ch iapas. A. B. Ghiesbreghf 273 ( I-Io lotipo YU: 
Isotipos 13 M! , K!, NY!. foto Pi). 

v(miophlehium pril1glei MaxolI, Proc. U.S . Nat!. Mus. 27: 954. 1. 48. 1904. 
TIPO: México, Vcracruz. cerc" de j" lap", C. G. Prillgle 1/855 ( I-I o loli po 
US!: ISOlipo p, Gil!, MIC H!, MO!, Pi). (Fig. 7). 

La dcsc ripc ión original y las encontradas cn eSlUdios norísticos (COI17 .... 1I1i, 1946: 
Smi th , 1981 ; Mickcl y I3citel, 1988 y Moran. 19( 5) registran conlntdicciollcs 
recíprocas con respec to a la coloración de las escamas de l rizoma, la prese ncia de 
ind umen to en la hoja. proporción de l tamaño del pecio lo con respecto a la longitud 
de la hoja. la presenc ia de un lóblllo en el par de pi llas basa les, e l número de hil eras 
de ar~o l a s en e l hemi segmento, di visión de la lám ina. la textura del tej ido y la 
visibil idad de las ven as. La siguiente desc ripción podría auxiliar a comprender la 
v¡"lriación de la especie: 

Rizo mas esbeltos. 2.0 a 4.5 mm de diámetro (5 a 7 mm cuando húmedo). 
gla ucos, pruinosooceráceos; filopodios ol1óst icos, separados por 1.5 a 2.9 cm: 
c~l.: ama s dd rizuma rccnsladll s o algo ereclas, no nexuosas, cuerpo baSl.ll orbi cu lill". 
ovado a lanceolado y la purte apica l subulada. (2.8) 6.0 (9.5) 111m de long itud y (0.4) 
1.3 (2.0) mm de ancho, papiráceas, bico loras con el cuerpo basal o la zona central 
castalla, o bien castaña en tonos rojizos, anaranjadas a fe rrugíneas o negras)' el 
resto de co lor marfil , ápice pilifo rme retorcido (de 0.3 a I.J mm), margen entero 
o frecucntemen te croso a repando con papilas di spersas princ ipa lmente hac ia la base, 
superficie ~i n indumen to o con papi las d ispersas y plana o ru gosa a ond ulada. Il ojas 
ereclas a péndulas, 14 a 88 cm de longitud; peciolo co110, de ( 1110) 1/4 (1 /2) del 
largo de la hoja, pajiw, hril lan tc, glabro: lami na pi nnalipartida y en ocasiones 
pinnali scda en la parle proximal , dcltada, uvad a o Innccolada. gcncr;tl mc llte al u.:llól, 
proporción I • .trgo/ancho (1 /5) 3/5 (4/5), ápice con un segmento suhcon ronne hasta 
de 1I cm; segmen tos (5) 9 (16) pares, triangulares (t ipo csc:llcno-de ltados) a ohlongoo 

lanceolados, simétricos o los basa les asimétricos, ápice redondeado a obtuso. m"rgell 
entero a repando y plano o revo lulo, el par basal o puesto, su rcUlTcntc y la porción 
bnsiscópien proximullobada '1 traslapada a l raquis o truncada sin lóbu lo, en ángulo 
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Fig. 7. f'olypodium calflll ;1 Oake.-r. TIPO: México, Chiapas. A. B. Ghicsbrcghl 173 
( ISOTII'O: BM). 
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' kla RQ/fllIICU \/ tXI~Yma 61: 15-11 5 12(04) 

rcclo a dcscendcnles hasta 120", segmen tos medios en ocasiones con un lóbulo 
inferior proximal que se t ra ~ lapa ~o n el segmento dI! orden inferior; ~o s ta pajiza. 
gl ahra en ambas superficies: venas glabras en ambas supcrlicies. vénu las res.lladas 
u flCll ltas, anaslomosadas, aréo las férliles hasta el ápice. pentagonales y hexagolHlles. 
ocupando entre 59 y 75% del espacio entre la vena yel margen. areo las estériles 
dispuestas en una o dos hilera con ti nua..,;; (depe ndiendo de l ancho del segmento); tejido 
de las láminas hcrbáceo. dclgado a grueso, verdc subglallco, glabro en ambas 
surcrficics. Soros de pos ición media . redondeados a oblongos, a lgunos a l lado d~ 
la cosl<l. grandes. 2.5 a 3.2 mm dc diámctro. Esporan gios excepcionalmente con 
I.!pip:mi fisi s y pron to decid uos. 

Ejemplares examinados: MEX ICO. Venlc l·uz. San Miguel El Sol<.lado: San 
Miguel El So ldado (Rafael Luc io ), 5 Ill ZO. 1970. F. Vel1lura 649 (ENCB, MIC I-I ). 
Naolinco: en el mirador de la cascada de Naol inco, 1 'Y'40' N. 96"52' W. 1I oc!. 1982. 
J . 1. Ca1=ada 60536 (XAL); Naolineo, 7 sepl. 1973. F. Vell/llra 8918 (C HAPA, 
ENCI3, MEXU, NY ). Ji lotepec: Esqui lón, 1I oc!. 1972, P. Ve//fura 7110 (C HAPA. 
ENe R, MEXU. y): ib idem, 13 febo 1975. F. Vemura 10945 (ENCB, MEX U. 
XA L): Zacata l, 8 febo 1980. F. Ventura 16825 (CHAPA, ENCB, IEB, XAL); 
alrededores de El Esquilón , entre Jilotcpcc y Nao linco, 19038'20" N. 96"'56'29" \v, 
15 l!nc. :!OO:! D. li.dt' ro-Díez 43 /7 (l ZTA). lJanderil la: rancho La Mesa. 6 abr. 
1984. ¡\lI. falacios·Rios 3308 (XA L): rancho La Mesa a l N\V de Ja lapa y ca. 
1 km S de El Curcl-. 29 sept. 1991. f . lIiet= y U. Seifert 529, 530 (XA L); eerC41 
de Banderilla, :!9 nov . 1976, F. Ven/uro /3664 (ENCB. IEB, MEXU, XAL): ea. 
6 1- 111 NN W de l centro de Ja lapa. cuenca del río Sedeño, 19(>35' N, 96"56'44" W. 
15 clle. 2002, D. Tejero-Diez 4315 a.b,c,d (IZTA). Jalapa: cerro La Campana, 
¡,:a. 2 km por la carr. ant igua Ja lapa a Coatepcc. a 2 I-m de La Pi laya , 6 oc!. 1993, 
1'. IIÍ/!/z J' U. 5ir.!ilim 5./6 (XA I.): sa lto El Gato, 7 ene. 19RO. F. Ven/lira 1(,(¡1)9 
(L::NC13, IEI3. MEXU. UAM IZ): a 3 km NE Jalapa. salto El Gato:1 lo largo del río 
Sedcl10, 31 dic. 1973, D. S. COl1an/ 781 el al. (GI-I). Tcoeclo: Tcoce lo. barrancfl 
Texolo. 7 ene. 1964, D. S. Correl/ y /J. /J. Correll28782 (MEXU); La Barr.mca, 
26 ene. 1976. F. Venlllru 12519 (CI-IA PA. ENCB. UA MIZ). l.xhuacán: ca.:!4 km 
S\V de Coatepec. 8 ene. 1993. P. Hietz y U. Seiji.m 998 (XAL): Arenal. 15 mzo. 
1<)80. F. Velltura 16945 (IEB, MEXU. UAM IZ). Puebla. Xicotepcc de Ju:írcz: 
5 km al NE de Xicotcpee. carr. a L1 Ce iba, 20"19' N. 97"48' \V, 24 febo 1987. G. 
To,.;= A. el al. 185 (IEB. MEXU, XAL); ibidc1ll , r . Tellurio 12600 (IEB, MEXU ). 
C hiapas. Tenc-japa: Sumidero Yochib de Pokol um. 11 jul. 1964. D. E. Bn'edlrJl'e 
(í]J() (CAS. Mle ll ): Tcncjapa. s. r.. G. ¡\4iJllc:h 6/ (DS). San Cri stób<ll d~ Las 
C a s a ~: Su n Cristóhal de Las Casas. 1906. <J. MÜIlc:h /3 71} (P). 
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lejao.Di<'7 ) I'achcco: Fspccio:s Ro:!a.c iolladllS 000 l'u ~\fJO'li /lm '·¡)'JJ()de.~ 

Fonn tl biológ ictl > microambiente : epifi ta sobre mmas y troncos de enci nos: 
planta \ ígtlro~ arncntc riLOIllatosa. co lonial. de hojas erectas a pénd ulas. tllrdi,unenle 
caduci fo lia (febrero-abrí 1). 

I lábitat : planta mesofitica, en bosque mesó filo de montaña y en calladas con 
río d(' la vegetación aledaña de bosque tropical caducifolio, de Querc/I.\·, de PinllS
{j/II:n:us y ripieo la. entre los 950 y 1750 III S. I1.m. 

Distribución: México (Puc .. Ver., Chis.). 

Di sc usión : esta ('spcc ie cstá restringid" a tillOS cuantos si t ios en México y c n 
estos lugares su cllracterización morfo lógica es sumamente plásti ca . En una misma 
área pueden existir individ uos en si tios expuestos que desarrollan una hoja xeromorfa . 
y otros. en lugares protegidos y húmedos. desarrollando fo llaj e higromorfo. En la 
descripción, los caracteres c:-< trelllos pertenecen a una u otra clase de hoja . Las hojas 
con pecío lo corto, lám ina ancha y de menor tamaño. pinnatisecUts, pocos segmentos 
angostos. lóbulos basa les en los primeros segmentos y traslapados al raq ui s y tej ido 
grueso, representan el lil)O xeromo rfo. mismo que es muy parecido a l de Pol}]JOdilllll 
ar ('WIIIIII : en este caso la planta de P. eafollii se di stingue por ser g labra y presen tor 
lúhulus en lu parte hasiscópiea prox imal de los segmentos. Las fo rmas h igromorfas 
se C<l racterizan por tener hojas alargadas, pinnatipart idas, con segmentos muy 

separados entre s i, anchos, con dos hileras de aréolas infénilcs entre la vena y e l 
rnMgen. asimétricos y en ocas iones s ill lóbulo aun en el par basal)' tejido laminar 
delgado que deja ver las venas: en este últi mo caso no se confunde con nin guna 
de líts espec ies de l grupo. 

5. l'o l), l'o<1i ulII O;lgc ll:arc H. Chri st, Bull . HcrD. Bo issier 4: 660 . 1896. TI PO: Costa 
Rka. Alaj ucla. Planos dc SUI'IIDres. cerca de Sllll Mateo ni sur de Puntarenas 
(costa de l Pacifi co), ju lio 1890. P. /Jinlfey 167' ( I-Io lotipo C R! ; isotipo P! . 

fragmen to US!). 
CUlliophlebilJ1II p(lfell. ~ J. Sm .. Bol. Voy. HCl1Ild 230. 1854. nom o ileg .. non Sw., 

1788. T IPO: P.rnam:í; hacienda Sta . Rit a, /J. C. SeemCl/m s. 11. ( I-Io loli po K!). 
(Fig. 8). 

Esta espec ie se ca racteriza por tcner rizamos de 2.5 a 5.0 mm de d iámetro 
(hasta 8.0 mm cuando hllllledos): escamas del r izoma erectas. nexuosas. los cuerpos 
basa les son orbic ulares a tlllchamente ovndos y las I>oreiones ap ica les estrcchametHe 
lineare .. , (4. 6) 6.8 (8.4) m lll de lungitud por (0.7) l .::! (1.6) mm de um.: ho en In buse. 
cll rtáceas, sub-bicoloras eastano-anaranjadas a roji7..as oscuras en las áreas basa l· 
centrales y el reslo en tonos mezc lados con color marfi l. ápice Inrgamcnte pilifo nnc, 
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fl PO 

Fig. 8, l'olypudiulII ¡ll/gel/are H, Chri sl. TIPO: Costa Rica, Alajuela, Planos de Surubrcs, 
cerca de San Mateo al sur de l'urltarc ll¡¡s. " , Biolley 167/ (HOLOT1PO: CR). 
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l ej~r\l-l)í~'1 ) I'achcco: I'spccil.'s Rcbcioll3od flS con Pu~,¡xxltum CQf¡xxks 

IIcxtlo<;o. margen laxalllenle papilado a dentado. con los dientes aliemos en dirección 
ha \b..:úpica, ~ up\:rli\:i\: sin ind umento. Ilojas crcclas a pendulas. S a 64 cm de 
hlllgilud: pecíolo largo. de ( 1/3) 2/5 (1 /2) dellttrgo de la hoja. pajizo, glabro; 15111il1a 
pinnada exceplo en la cuarta parte di stal (en Itlminas de menor tamaño só lo se 
observa UIl par de pinnas y la porción apical con un segmen to subconformc), dc ltada. 
o\l uda a anchamente oblonga. (15) 18 (30) cm de ancho, proporción anchnl10ngitud 
(3 /5) 4/5 (6/5). la porción apicul con un segmento subconfo rme; pi nnas y segmen tos 
(3) S (1 3) p,¡res. oblongas a lanceoladas. cortamente sursumcurrentes. derechas o 
algo falcadas, IlUgamente aten uadas hac ia el ápice, ápice acumi nado a agudo, margen 
1l1iCrocrclli¡do. crcnado a repando. par de pinnas basales opuestas a slIbopllcstas. 
ascendentes de 80 a 70°; raqui s y costa de co lor pajizo a paji7.0-casta ño. opaco, 
glabros en mnbas superficies. costa verdosa, glabra en ambas superficies. vénu las 
ocldtas o al go visibles. anastolllosadas, aréolas férti les pentagonales y algunas 
hexagonales, ocup¡m60 il 70% del espacio en tre la vena y e l margen , areolas estéri les 
irreg.ulares: tejido herbáceo delgado a coriáceo. verde claro. glabro en ambas 
superficies. Soros de posición inframedia, redondeados, 1.5 a 2.0 mm de diámetro . 

Ejemplares examinados: COSTA RI CA. PuntarCIIIl .. ~ . ParTita: plnnos de 
Suru brcs (Pacifico este). 1890. ff. P;uier 267/ (P). Garabito: Parque Na!' Caram, 
sector Bijagua l (Molllaila (te Jamaica). 0<)045'20" N. 84°33'50" W. 28 dic. 2001. D. 
TejertJ-Die= .JJ06 y A. Rojo.\' (e R. INB. IZTA); ihidcm. 8jun.1995. A. Ro;as /90$8 
(CR). Sllll Josi'. Sal1 Pablo de Turrubarcs, 2 IllZO . 1968, L. D. Gómez 467 (CR); 
cnlrc qucbmda Azul y San Lu is. 09"50'57" N, 84 ~7'1 6" W. 28 dic. 200 1, D. Tejero 
/)Íl'= .¡J05 y A. R(?;as (CR. INn. IZT A). Los Santos: S,m Luis. península 1 ,os San tos. 
cerca de El Corteza entre Los San tos y Arenas "El Pa vo'" 25 jul .1933, M. V"lerio 
.~ . /l. (eR). Pu riscal: San Martín cam ino al cerro Bola, 09°44' 19" N, 84~J'26" \V, 
4 cne . 2002, D. Te;ero-Die= 4314 y A. Rojas (eR, INB, 12 TA ). 

PANAMÁ. Colón . Gamboa: Zona Canal , cam ino Pipe line. 14 millas N\V ptc. 
Gamboa, 26 sept. 1970, T. 8. Croal 12367 (MO). P1tnumá . Alajucla : río Clulgres. 
4 nov. 1917. E. P. I\illip 268/ (US); Fort Clayton, carro 21 a l N de Carolina, 
1 abr. 1967. R. L. Dressler 3093 (US); 1I mi llas de Can Ión Panamá a Cerro Jefe, 
14 jul. 1970, P. Armol1d 0$47 (F); do Chi vo-Chivo. 11 oct. 1917, E. P. Killip 25iO 
(G H. US): entre Ca lzada Larga y Refonn3, 9"12' N, 79"33' W, 17 jul. 1990, M. /J. 
CrayuJ/I y R. El'OIlS 9869 (F, MO); cerca de Maddcn Dam. 13 ago. 1960, J. E. 
Ehinger 865 (US) ; cerca de Madden Dam por camilla Azote Caballo. ca . Alajuela, 
Zona del Canal. 27 nov. 1934, C. W. Dodge 16567 (F. K. MO, NY. P, U); Zona 
del Canal. río Hondo, 24 ago. 1940. H fI. 8ar,1ell y T. Lasser /6834 (G H, MICH. 
MO). Parque Na!' Georgc. 19 ocl. 1965. E. T.VSOII 1772 (MO); cerro Azul . 23 jt1l1. 

1972. 1: 11. ('mal / 73/ 7 (MO): Cruces 10 I)anamá Trail , 25 nov. 19 17, E. P. l\iIIip 
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2M5 W ). Coele . Antón: 3 millas N El Valle dc Antó n, 7 j ul. 1970. P. Armolld 3fiO 
«(' R. F, MO): entre zona Margarita y El Valle, jul.-ago. 1938. R. E. IVoodson el 
(11. !735 (GH, NY, U, US); valle de Antón y cercan ías, 25 j u1.l93 5. R . ./. Sei{Jerl 
457 (K). Vl'raguas . Los Santos, Mo ntaña del S de Al.uero a 10 km SW El Cortejo. 
27 oct. 1978,8. l-foll/meJ 5360 (e R, MO). Sin datos de localidad: 8. C. Seemann 
IRn (BM ). 

Forma b iológ ica: prim:ipa lmcll lc epi/it;¡ en ramas all<l s de {u'bo les: rizonWlosa 
COI(ltlial , de hoja s arquelld:t s a péndulas. tardíamcnte caduc if(.llia (inv ierno). 

I lábiwl: espec ie lermófila , localmen te escasa , en bosque tropical percnn ifo lio, 
,>ubpcrcnnifo lio y ripico la, en llanuras n baja montm1a, entre 100 y 900 rn s. n.m. 

Distri bución: Costa Rica y Panamá. 

Di:..cusión: Este es el (mico miembro del grupo de cstudio que presenta l:l 
lámi na pi nnadn en su mayor p:lrl c. Es pos ible que los ejemplares pequeños de esta 
c"'f>Ce ic. con un par de p innas y dos a tres pares de segmentos, se confundan con 
fu~"po d i llm ca/podes varo Ve lleZ/felt'lIse. La diferencia radica en el tipo de escama 
del rizoma nagelado (vs. rectos) y el car.kter g labro de la lamina ( \'s. pubéru la en 

costa y tej ido). 

CONC LUSION ES 

De c inco espec ies y t1'<.!S vnriedades propias de M¿xico y Cen tro<lmérica. unll 
l'spcc ie y lII UI variedad son nuevas para la c iencia. Se fo rma lizan cambios 
nomenc latura les cn una especie y dos varieda{J¡:s y en e l resto de los taxa se 
redefinen los límites morfológicos y su di stribución geográfico. Las espec ies descritas 
componen un conjunto muy homogéneo pues comparlcn caracteres tales co mo la 
forma y co loración de la s escamas del rizoma, tipo de aréo las fé rtiles y di sposición 
de las estériles y la arquitectura folia r. 

Ln rcdetenninac ión de nume rosos ejemplares de herbario ha dado mayor 
prec isión a la distribución gcogrúfiea de las especies. PolypodiulI/ coJpode.\· es la 
dc I1lllYur amplitud gcngr;ífica. ya 4ue está representada a partir dc S inaloa y a In 
largo de la vcrtiente de barlovento de la Sierra Madre Occ idental, S ierra Madre de l 
Sur y de Chiapas en Méx ico y contin úa a través dc la misma S ierra Madre en 
( iuatcnlala y El Salvador. A partir del último pa ís se establece también en las 
mon tañas hasta Colombia. En la vertiente del Mar Caribe y Antillas también se 
encuentr,1Il sus representantes. Generalmente esta especie habita en montaña a 
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clc\ acioncs bajas y medias. en las zonas cálido-subh úmedas, cuya comunidad vegetal 
tiene c lara cont inuidad norist icll entre México y Cen tro a Sudamérica (Lauer. 1968: 
(iórncz, 1982). En Chiapas y Centroamérica P. colpodl!s presenta III mayor variación 
morfo lógica y probablcmcnte P. casram!U/1I en e l lado de l I>acifico de Guatema la 
y El Sa lvador y P. j laRel/are en el bosquc tropica l húmedo y subh(lIl1cdo cn Costa 
Rica y Panamá están íntimamente relacionadas con dicha especie o con alguna de 
las variedades de la misma. Lo contrario oc urre con P. arcal1l1m varo arClJllllnI , 
restrin gido a México, prim;ipalmcntc en la zona 1emplada subllúmcda de las 111 0ntañas 
de In Sierra Madre Oriental. desde Nuevo León y Tarnaul ipas hasta Oaxaca. En 
el pasildo reciente, esta t'il t im .t especie probabl emente se di spersó a través de las 
ladcr<ls scptentriona les dc l Eje Volcán ico Transve rsa l (ejcmplar E. Carrau;a y E. 
Pére; 26./9 (lEO), en Guanajuato) hasta Miehoacán donde sc origi nó P. arCClIIUI/J 

var. hakeri, variedad que se ha colectado al norte y sur de la vertien te cont inenta l 
de la Sierra Madre Occiden tal. desde Durango hnsta Guerrero. P. ea/onii, muy 
relaci onada a P. arc O/111m var. arCOllum, cstá restring ida El la región húmeda de 
Jalapa (Ver.) y Puch la y con una pohlac ión di syunta, poco represcntoda en herba rios, 
e ll Chiapas. 
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Notas taxonómicas y de distribución en Polypodium 
plesiosorum y P rhodopleuron (Polypodiaceae: Pteridophyta) 

J . DANiel TEJERO-DiEZ' 

L ETICIA PACHECO " 

Resumen. Se di sc uten los caracteres diacríticos que diferenc ian a Polypodium 
pltsioso"ll/l de P dlOdopleu1"01I; ambas especies crecen en México y Centroamérica. 
Se leclotip ifican los nombres de eSlas especies y algunos de sus sinónimos. Se 
describen dos nuevas va riedíldes de Polypodiwn pús;osonlm . Con base en la revisión 
d t: ejemplares de herbario se acwaliza la di st ribución hasta ahora conocida de 
ambos laxa. 

Palabras clave: Centroamérica. México, fblypodium. Polypodiaceae, Taxonomía. 

Abstraet . The characlers separating fblypodiuTII plesiosorum from P rhodoplturon 
sisler species from Mexico and Central America, are discussed . The llames of 
these spec ies and sorne oflheir synonyms.are leclotypified. Two new varieties of 
the former are described. Based on revision ofherbarium specimens, the known 
distribut ion of both spec ies is updated. 

Key words: Centra l America, Mexico, fbiypodium , Polypodiaceae, Taxonorny. 

Introducción 

El grupo P. plesiosorum, se caracleriza por venas anastomosadas, una hilera de areolas 
con vénula rért il incluida, escamas del rizoma no clatradas, sin mechones de 
tri comas en el dorso del punlo de inserción y láminas sin indumento escamoso 
(Moran, 1995). Dos especies en este grupo, P. pusiosorum y P. rhodopuuron. presen
lan un mayor confl iclo taxonómico. La eSlrecha similitud morfológica entre las 
dos especies ha ocasionado que P. rhodoplLuron se considere sinónimo de P. pltsiosorum 
(Chrislensen, 1906) o como una variedad (S tolze, 198 1). Aunado a lo anterior, P. 

• Universidad Nacional Autónoma de M~xico, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Carrera de 
Biologra ; Apa rudo Postal 311, Tlalnepantla .54090, Esudo de Mtxico. Mtxico~ 

•• Un iversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; DeplO. Biologla. Botánica Estructural 
y Si~temática Vegetal; Aparudo Postal .5.5-.53.5, Izupalapa 09340, Mtxico D. F. 
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/J/eSIOJOrUIfI presenta tilla a m pl ia va riación morfo lógica y una vasta di slribució n 
geográfica y ambi enta l que ha ocasionado la existencia de IHIIl1erosos sinó nimos. 
P? r ~ Il o, .en dis Li lllos eSl u di ~s no r í ~ l icos. exi.slen contradiccio nes ell la diagnosis y 
d istribUCió n de ambas especIes (MlCkel y Bellel. 1988; Moran, 1995: Slllith. 1981, 
Va re ,chi , 1968). 

Hasta el molllelllo no existe ulla monografía del grupo de PoI)'podiulII p/f!s10S011/1J/; 
SII1 embargo, trabajos paral elos aplicados a otros gnlpos o especies de es te género 
han perm itido conocer aspectos citogenéticos relevantes en P plesiosomm y P 
rhodopleuron. Hau ncr y Ranker (l995) estab lecen en su estudio de secuenciaci6n 
de nucleólidos que estas especies surgen COIllO hermanas; sin embargo. se sor. 
prenden de que elnúlllcro de diferencias llucJeóticas sea amplio dada su simili tud 
morrológica. A partir del trabajo de Li (1997) se puede deduci r que la variación 
genética entre las poblaciones de P. plesiosonLrtl es mayor que la obtenida para P. 
rhodoplellrum. A su vez, la variación genética en P plesiosonun es similar al de los 
helechos homospóricos tropicales continentales y la de P. rhodopleuron se acerca al 
de otras especies de origen insular (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Comparación de la variación aloelllimálica. A= número medio de alelos por 
locus. P= proporción de locus polimórficos. H E"" heleroz.igosis esperada . Cuad ro 

generado a partir de los dalos de Li (1977) 

Es pec ies A P H, 

Media en helechos homospóricos 1.65 36.0 0.109 
Media en laxa insulares 1.32 25.0 0.064 
Polypodium pltsiosorum 1.48 35.7 0.245 
Polypodium rhodoplturon 1.25 23. 1 0. 103 

Otro aspecto interesante que se puede extraer del estudio de I.i (1 997) es que 
lan [Q la fór mul a co mo la sime tría del cari otipo en ambas especi es, son 
significativamente di ferentes y que, los análisis de entrecruzamiento practicados su
gieren que existe un alto grado de aislamiento reproductivo entre ellas. Es tos estu
dios permi ten establecer sin duda, la individualidad de las especies consideradas. 

Por otra parte, Li y Haufler (1996) indican que en nueve poblaciones es tudia
das de Polypodiu.m plesiosontm se presentan al menos tres citotipos: 2n= 74, 2n = 
111 y 2n= 148 de origen autopoliploide, a los cuales no se les de tectaron atribu
tos morfológicos. 

Las observaciones morfológicas de un gran número de ejemplares en campo 
y herbario, la redeterminación de ejemplares de herbario, la revisión de literatu
ra pertinente y los ejemplares tipo, ahora permiten establecer con precisión la 
variación, sinonimia y d istribución de ambas especies. 
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Método 

Los nOl1lbrc~. ~ ill ollil1l ia . d iagnosis y disll'ibución de las especies se determinaron 
1I1cdiíllllt' consu lt as a la IÍlcl'tllUra no rísti ca (AJllcncyro ei al.. 1995; H<l ufl er el aL, 
199:1: Knobloch y Correll, 1962: Loreo y Velázquez, 1998: Mickel. 1992: Mickel y 
lle i,e!. 1988: Moroll, 1995: Palacios-Rios, 1995: Ri ba el al., 1996: Smilh, 1981: 
5'01'0, 1981 : Tejero-Díez y Arregíll-Sá nchez, 2004; Tryo n y SIolze, 1993) Y 
'oxonómica (Chri"ensen, 1905-06, 19 13, 1917, 1934; Pichi -Sermolli el al., 1965; 
J orrell el al., 1985 y J oh""1 al., 1996, 1997). 

L1 revisión de cerca de 1500 ejemplares en 25 herbarios permitió establecer 
con precisión la variación de ambas especies y su distribución geográfica. Ejem. 
piares de herbario selectos, por presentar sus órganos comple tos, y los colectados 
en campo por el primer autor en México y Costa Rica, depositados en IrrA y 
UAMIZ, rueron revisados en detalle para aporta r datos sobre la morfología yesca. 
IllttS del rizoma, hoja, soros y esporangios. Esta información se incorporó a las 
descripc iones de cada taxón, en las que se sefialan los valores mínimo y máximo 
de los caracteres cuantitativos, entre paréntesis, con el va lor promedio entre ellos. 
Los especi menes examinados se dispusieron en orden latitudinal (de norte a sur) 
y aque llos ejemplares que coinciden en la misma provincia, en orden alrabético 
del apell ido del colector. 

Taxonomía 

Polypodium plesiosorum y P r/wdopleuron se diferencian del resLO de las especies del 
grupo de P plesiosorum (P arcanum Maxon, P eatonii Baker, P. flagtllare H. Christ, P. 
fraUrnum Schltdl. el eham" R juscopeliolalum A. R, Sm., R hispidulum Bartlel~ R 
kunzeanum C. Chr., P pleurosorum Kunze ex Mell., P rhachipterygium Liebm.), por 
tener la lámina pinnatisecta, tejido laminar glabro y las escamas del cuerpo del 
rizoma de tex tura membranosa, concoloras (a sub·bicoloras con diferencia de tono), 
escasamente traslapadas pero íntimamente adheridas al rizoma y entre ellas, tanto 
en rresco como en seco (excepcionalmente libres y recostadas en algunos ejempla
res de P plesisorum varo plesiolori). 

Entre las dos especies de referencia, el único carácter que permite una correcta 
separación es la presencia o ausencia de tricomas en la costa de la l ám~ na y venas 
de los segmentos: Polypodium rhodopleuron debe ser totalmente glabro mientras que 
P plesiosorum puede es tar desde glabrescente (excepcionalmente glabro), al menos 
en la superficie superior de la mitad distal de la costa, a pubescente a lo largo de la 
costa y venas en ambas superficies. El Cuadro 2 contiene otros caracteres que pue· 
den usarse en su conjunto para separar ambas especies en el ~erbario : 
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Cuad ro 2, Comparación ent re ftJ(vpodilllll pltsiOSOTlIlII y P. rhodopltllTOfl. 

[sClIma s del rizoma ; IOllg 

I'ropUrCitl l1 Imja/pcdolll 

Pedol\) y COSI .. ; t:u!or,lc ió u 

Tricoma s e H la 5u pcrfi cic 
superior de 1<1 (os!;, 

Tricomas 0.:11 el rCl\lO d e IllS 

VC llula s; \' Isihilidad 

Vé ll\1 las; colondó ' I 

Umilla; textura 

UlIIilla; coloración 

Células ep idérm icl/Is (ell 
corlc tra nsversa l de 
lámilla) 

Com plejo CSlOlllálico; 

anOl llodtico 

Complejo cstolllti l ico; 

diacltico 

Esporas. ornamento (viSlO 
con M ES). 

Háb iulI 

Vegetación 

(2 . 1) 4. 1 (H .2) 111m 

11:i :) 112 

pajil.ClS y \'e rdosos ;1 G ISla il(1 

cla,·u «(ISCU f'(1 0.: 11 :.111\'1111:1 

pnll1:u.:ióIL) 

pn:SC lI ICS, al lL lc Lll1S 

)\Olllc mmCIlI C e ll e l h: rc1" di ~ l : d 

I'l'CSC II IC S " allSC ll1 C5 

IlIcdiaml;¡ lIulame lll o.: 

\'c rdosas y ra, ~ .III1CIII C 

C l ll l c~rcc i da s 

hcrhkco de gr050r illlc rl1lec\io 
a gn leso 

verde claro a ve rde-g lauco: 
ocasio nahnellle COII li nles 
ro sados a rojizos cerca dc las 
venOls 

estrechOlme llle abolsadas 

represe nta e l 20 % ap rox . 

ausente 

avemlgado, perisporio OI U$(: nle 
o muy delga do; 40pice de las 
verrugas COII escasa farina. 

preferenteme nte terrestre y 
e p ipétrico, hu mlcola: 
ocasional mente epUi to e ll 
troncos o toconel 

amplia va riedad d e tipos de 
vegeución, incluyendo el 
bosque mesófilo de lIIo lllai'la e n 
a mbas vertientes 

( 1 . !1)~ . 7 CUi)lI1H1 

corllU, (2 ) 2 .7 (!í) 111111 

1/4:1 1/ :-1 

pajil.o a I,;.UI:l íltll,;tlli \(I IIOS 
rosad ()~ a n~ji7 . uS 

aUSC lll CS 

:IIISClltCS 

ah:1 a 1ILcdian:lmCIl [C 

vc n los:.s a UM;ur.n COII [u nos 
roj izos a rosadus a fr,w C,Ulle ll [e 
ruj i1.as 

hc rháceo delgad o a ill lerll\e dio 

ve rde o livo a claro 
frecue llle llle llle COII t intes 
roj izos 

allchame n te abolsadas 

rep resenta el !I % aprox. , 

represen u el !I % aprox. 

ave rrugado, perisporio 
d elga do ; 40 pice d e las ve migas 
fa rinado- nevadas. 

preferenLC mc:ntc: epUito en troncos 
y r.u nas 

preferentem.e nle bosque 
mesófilo de mo uU na en la 
vertieme del Colfo de México y 
Ca ribe 



NOT:\S TAXONÓMI(:AS y DE DISTRIBU(:¡ÓN DE P{)f.YP()fJ/UM 15 

Po/ypodium ples iosorum Kutlze, Lillll<l c<I 18; 3 13. 1814 [1 845]. Lectotipo: (aquí es
cogido) MÉXICO . VERAC RUZ: Leibold 90 (PI, herb. DoeOer marcado por Kunze 
con el número 50; isolectotipos P ?, en herb. Roelller y PI. en herb. DoeOcr). 
Sil/ tipo: MÉXICO. VERACRUZ: Leibold 91 adpm"tem. (P!). GOl/iophlebiul/I plesiosomm 
(Kun ze) Fée, Mém. Foug. 9: 24. 1857. Polypodill11l l01iceu11I L. V<lr. plesioson l.m 
(Kunze) J. BOlllll1er y H. ChrisL , Bul!. Soco BOL Belgique 35( 1): 221. 1896. 
NOTA: Los tipos Leibold 90 y 91 procedentes del herbario Roemer. citados en 
la publicación de Kunze (op. cic) y supuestamente depositados en (P), no han 
sido locali zados nuevamente por varios autores (Smith, 1981 y Mickel y Beitel. 
1988), por lo que se puede presumir que se han perdido, o bien, existió alguna 
confusión en la literatura. Sin embargo, los isosintipos se hallan en el herbario 
(P). El ejemplar Leibold 90, marcado por el propio Kunze con el número 50, 
presumiblemente puede ser el material originalmente mencionado en la publi
cación y por tanto fue considerado en este estudio como lectotipo. 

Rizoma esbelto, ramificado, (2.5) 3,4 (6) mm de diámetro (hasta 9.8 mm cuando 
húmedo), superficie verde a pajizo-castaño, laxamente cubierto a sub-cubierto por 
las escamas; filopodios on 6sticos separados de 1.4 a 3.5 cm. Escamas del rizoma 
membranosas, con paredes de las células en la región de la costa y punto de inser
ción esclerosadas en diferentes magnitudes, concoloras o sub-bicoloras en tonos 
castaños a beige con tonos rojizos o amarillentos, margen entero o con algunas 
papilas, superficie glabra. monomorfas a sub-dimoñas; las escamas del cuerpo 
íntimamente adpresas (en seco, se marca el contorno corrugado del rizoma). 
anchamente ovada a ovado-lanceoladas, con la porción apical corto atenuada a 
cimbiforme, (2) 4 (6 .8) mm de longitud por (1) 2.2 (5 .5) mm de ancho, ápice 
obtuso; escamas de los meristemos apicales y/o foliares erectas o encorvadas, igua
les a las del cuerpo u ovado-lanceoladas a lanceoladas (2.5) 4.8 (6.1) de longitud 
por (0.8) 1.2 (1.5) de ancho, con la porción apical corto atenuada aguda. Hojas 
erectas (arqueadas en los individuos eprtitos), (10) 42 (75) cm de longitud; pecíolo 
mediano, proporción pecíolo/hoja (1 /4) 1/5 (1/2), pajizo a verdoso-pajizo (algunas 
poblaciones castaño oscuro), glabro a glabrescente en dirección acrópeta o pubes
cente a lo largo del canal; lámina pinnatisecta, triangular-oblonga a lanceolada. 
(6) 10 (18) cm de ancho, proporción ancho/longitud (1/6) 1/ 3 (4/5), ápice 
subconforme (2/3 de los ejemplares observados) hasta de 4 cm de longitud o gra
duado; segmentos (10) 23 (4 1) pares, lanceolados a oblongo-lanceolados, ápice 
agudo a redondeado, margen crenado, par basal opuesto a sub-opuesto. 
surcurrentes, en ángulo recto o poco descendentes (90 a 125°), segmentos medios, 
sursumcurrentes, en ángulo recto y los segmentos apicales poco ascendentes; cos
ta de color beige claro a beige-castaño. de glabrescente a densamente puberulenta 
en la superficie adaxial y glabra a medianamente pubescente en la cara abaxial; 
venas medianamente pubescentes en la cara adaxial y glabro a glabrescente en la 
abaxial; vénulas mediana a nulamente visibles, anastomosadas al menos en la mi-

J 



16 .1 " TEJERO-D IEZ r L PAC HECO 

(CId proxi mal (cxcepciollal lllcllle libres); aréolas fértiles pCIl!agollalcs. inclinadas 
<l croscopiCClmente entre 40 y 45"; aréolas estériles ausentes II oC<lsionales; tej ido 
herbáceo medianament e gr ll e~o. verde-amarillento t' n fOIlOS claro ... a algo oscuros. 
glabro en ambas superficies. Indulllento de lricom<ls simples. cél lcnifonncs. l'l"l'C
tos, de 0.1 a 0.3 (004) mlll, translúcidos. Soros circulares , inframcdios, 1.5 él 2 IlIIlI 
de diámetro. Esporangios si n epiparáfisis. Espora color amarillo a j lllb<lr. forma 
elfptica (2 : I a 3:2), exosporio averrugado homogéneo; perisporio muy delgado 
(deja enlrever al exosporio) a ílusente, pliegues casuales y ocasionalmen tc con CUCl"

pos esferoidales. 
Se reconocen las siguientes variedades: 

l . Segmentos basa les d e la lámina dominantemente surcurrentes; segmentos aproxima
dos. alguno de los cuales (generalmente los superiores) incluso se traslapan en oca
siones; margen genera lmente crenado a serrado. Escamas del rizoma mOllolllorfas .. .. 
...... ......... ... ........... .. .... ... ..... . .. ... .. .. ... . ... . .. ...... . ... ..... P. plesiosorum varo plesiolori 

l . Segmentos basa les de la lámina sursumcurrellles (excepto el par basal) ; segmelllos 
genera lmente separados; margen inconspicuame l1te crellado. Escamas del rizoma 
Illonomorfas a dimorfas (diferencia de forma y tamaño entre las escamas del cuerpo 
del ri zoma y las meristemáticas foliares y/o caulinares) . 
2. Escamas del rizoma mono morfas a subdimorfas (yen este caso las escamas de las 

regiones rneristernáticas estrechamente ovadas, corta mente atenuadas); lámina 
verde-amarillenta, raramente con tintes rojizos"""., .. P. plesiosorum varo plesiosorum 

2. Escamas del rizoma evidelllememe dimorfas; las de las regiones meristem~ticas 
lanceolado- lineares. terminadas en un ápice largamente atenuado pilifonne; lá-
mina glauca, clara, generalmente con tintes rojizos .... ..... P. plesiosorum varo rubicundum 

Polypodium plesiosorum Kunze var, plesiosorum 
Polypodium gonalodes Kunze, Linnaea 23: 278, 318. 1850. Sinlipos: GUATEMALA. 

H. V. HouUean 1849 (en Hortus Lipsiensis, probablemente destruido durante la 
11 guerra mundial) . Ibidem H. V. Houllean 1848 (no localizado; probable
mente destruido) (sinónimo de P. pusiosorum según Christensen, 1906). 

Polypodium conjllUlns Liebm., Kongel. Danske Vídensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. 
Math . Afd. sér. 5, 1: 101. 1849. nomo illeg., non R. Brown, 1810. Leclolipo: 
(escogido por Smith, 198 1) MÉXICO. PUEBLA: Chinautla. Utbmann s.n. [PI. 
Mex. 2716; FI. Mex. 696J (C!; isoleclolipos: BM!, K!, fragmento en US!). 

Goniophlebium moleslum Fée, Mém. Foug. 8: 92. 1857. TIpo: MÉXICO. VERACRUZ: 
ca. Huatusco, entre Orizaba y Córdoba, W. Schaffner 180 (hololiPo pI) . NOTA: 
sobre la misma cartulina hay dos ejemplares montados; ambos la misma es
pecie con variación en el color del pecíolo. aspecto normal en algunas colo
nias de Polypodium pleSÍlJsorum por lo que no deben establecerse tipos diferen
tes, tal como s.ugieren las anotaciones en la cartulina. Polypodium anisomeron 
(Fée) E. Foum. varo "",leslum (Fée) E. Foum., Mexic. PI. 1: 81. 1872. NOTA: 
en la publicación se menciona como tipo a W ScluJ.ffntr 181 supuestamente 
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en (P?): Sil} elllbargo, ckbe ser un error, ya que Fée (op. Cilo ) es tableció el 
número W SchnfJlI1'1' 180 . Fourn ier (op . cil .: 8 1) menciona además el siguien. 
te material: SAN I.UIS POTosi: vía a San LlIi ~. 1:' 0'1-10/(5/ 80 (P.!). MÉX ICO . 

VERACRUZ: Mirador, uevlllnll S./lo (r !). MÉXI CO. VERACRUZ; Córdoba, v<1l1e de 
Córdoba, M. BOlngeol/. / 943 tel: (pl. +2: 81). MÉXICO . \'ERACRUZ: ca. Oriz<1ba 
M. B07l1gl'n u 2314 (p] +~; GH!). MÉXICO. Bouel'i)' SlImichrast 1467,1469 (p?). 

COlliop/¡fl'viulII (j '/ÚSOIllf'1'OII Fée, Mém. Fotlg. 8: 9~. 1857. Lectolipo: (<1quí escogido) 
MÉXI CO. VERACRUZ: Orizab<1 W Schaffne1" 182 ad jJm'tem. (p!; rJolectotipo, K!). 
Sil/lipo: W Schaffl/I'r 458 (p?). Pol:vlJodiul/I onrJo lll l!mll (Fée) E. Fourn., Mexic. PI. 
1: 81. 1872 . 

GOl/ iophlevill1ll caLaglla/a Fée, Mém. Foug. 8: 93 . 1857. TiPo: MÉXICO. DISTRITO 

FEDERAL: Coyoacán, Pedregal de San Ángel, W SchaffileT s.n. (h%liPo: RB; 
/.sotilJO MEXU!, p!). NOTA: Christensen (l906) la consideró coespecífica de 
Polypodium fa lcaria Kunze y Hensen (1990) de P lasiopll.7rl Klotzsch; sin embar· 
go. se trata de malas determillacio lles; además, en el va lle de México no hay 
evidencias de la presellcia de llinguna especie del grupo de P loriceum L., 
grupo al cual corresponden las mencionadas (Tejero·Dfez y Arreguín.Sánchez, 
presentado 2002). 

Polypodiwlt aniso7lleron (Fée) E. Fourn. val'. elongatum E. Fourn., Mexic. PI. 1: 81. 
187 2. ú clotipo: (aquf escogido) MÉXICO. VERACRUZ; Orizaba, ca. Orizaba, W 
Schaffner S.n. (p! en herb. Fée; isolectotipo K!) . Sinlipo: MtxICO. VERACRUZ: 

Orizaba, Ixhuatlanci llo, M. Bourgeau 3061bis (pI, isosintipo u l). 
Polypodium anisomeron (Fée) E. Fourn. varo genuinum E. Fourn., Mexic. PI. 1: 81. 

1872. Leclolipo: (aquí escogido) MÉXICO. VERACRUZ; Orizaba, ca. Izhuantlancillo 
M. Bourgeau 3062 (p!; isolectotipos: BM! , cl, GH1, Nvl). Sinüpos: MÉXICO . 
VERACRUZ; Córdoba, valle de Córdoba, Bourgeau 1434 (p! +2; isosintipos: F!, 
MEXU!, UC). Murco. Bolltri y SumichTasl 1474 (p?) . Murco. VERACRUZ: ca. 
San Pedro Nolasco, juTgersen 893 (K!). MurCO. VauthieT 598 (p?). 

Polypodium anisomeron (Fée) E. Fourn. varo pectinatum E. Fourn., Mexic. PI. 1: 8 1. 
1872. TIPo: Murco. VERACRUZ; valle de Córdoba, Bourgeau 1943 bis (hololiPo: 

l " I 1) P.; 150tlPOS B., K. 
Polypodium anisomeron (Fée) E. Fourn. varo abortivum E. Fourn., Mexic. PI. 1: 82. 

1872 . TIpo: Murco. VERACRUZ: Orizaba, región Orizaba, Bourgeaus.n. (hololiPo: 
pi). 

Polypodiumfeei E. Fourn., Mexic. PI. 1: 82. 1872. Nom. illeg., non Metl. , 1857. 
Leclolipo: (aquí escogido) MÉxrco . OAXACA: Cordillera, Caleolli 6412 (pi; 
isolectotipo usl fragmento, m ! segmento). Sintipos: MÉXICO. VERACRUZ: Orizaba, 
cercanía de Orizaba, BoUen y Sumichrast 1422 (MPU!, herb. LeSourd), 1422 b 
(P!). NOTA: Bolleny SumichTasl 14220 (p!) en realidad es PolypodiumThodbplruron 
Kunze . 
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Polypodmm ~a71-he1Lrckii E. Fourn., Mexic. PI . 1: 82. 1872. uctolipo: (escogido por 
A. R. SmIth, 198 1) MÉXICO. VERACRUZ: región de Orizaba, ca. Escamela, Bollen' 
,}I Sllmichrasl 1471b (Pl herb. van Heurck). 

PolypodiulII pachyrhizon H. ChriSl, Notu!. Syst. (Paris) 1: 231. 191 0. Lec/o/ipo: (es. 
cogido por A. R. Smith, 1981) MÉXICO. MICHOACÁN : al O de Punguato, Anene 
2588 (P!; iso/eelolilJOS 81, MPU !). 

Polypodiu.l/I mssii H. Christ ex H. Ross, Mem . Acad. Nac. ei. Antonio Alzate 32: 
19 1. 1 9 12 . Tipo: MÉXICO. MORELOS: Cuernavaca. Santa María . Ron Fl. Mex. 
281 (holotipo: M, ro to en BM !). 

GoniophlehiulII slmmineum Underw. ex Conz3u i. Fl. Tax . Mex. 1 (2) : 105. 1939, 
Nom. nudo Basado en: MÉXICO. PUEBLA: ca. es tación FFCC. H o ney, ?ringle 
8980 (pi + 3; distribuido en: CAS!, GH !, MEXU!, MO ! +3, US! ). 

Es una va riedad cuyas principales caracter{sticas que la diferencian son las 
anoladas en la clave. Sin embargo, presenta amplia variación en las escamas del 
rizoma (de monomorfas a subdimorfas), concoloras a subbicoloras en tonos cas ta
¡io-amari llentos a beige) y grado de pubescencia en cos ta y venas. Espora: long. 
(48)58(72) 1', ancho (38)43(55) l' Y alto(3 1)42(48) /L 

DIslribuci6n y tjtmplarts rtprtstnlalilJos txaminados. MtXICO. COAHUILA: Monclova, Gloria 
Montains , 3 agosto 1939, E. G. Marsh 1926 (F, CH). Zapo lin am~, Las Cabritas, 2 octubre 
1942, E. Lyonntl s.n. 42 1000002 (CAS, IEB, MEXU). NUEVO LEÓN: Santiago, Camino entre 
Cola de Caballo y Adjuntas, 27 septiembre 1975, R. AguifTt 513 (ENCB, XAL) . Cana Carda. 
Meseta Chipingol, 15 abri l 1976, R. AguifTt 741 (ENCB). Entre Sta. Catarina y Santiago 
Hisiloca, 26 agosto 1976, R. AguifTt 910,912 (ENCa ). Santiago; salto Cola de Caballo, 1975, 
R. Aguirrt 688,683,672,684,679,685,678 (ENCS). Zaragoza, Rfo Blanco (cabecera), 31 di· 
ciembre 1978, G. B. Hinlon 175 15 (ENCB, IEB ). Villa Santiago. al S de Monterrey, ca. Villa 
Santiago (6 km El, 25°22' N Y 1000S' W, 15 mayo 1964, / . W. Knoblocn 1976 (MICH, US) . Sierra 
de la Silla, frente a la Cd. de Los Ni ños, Sierra de la Silla, 12 febrero 1975.}. Moya R. 35 
(MEXU). Cuadalupe, Rincón de la Sierra, 15 junio 1986, R. Rodrlguu 131 (ENeB, UANL). 
Monterrey, SW Mo nterrey en Mesa Chapinque, 16 noviembre 195B. R. C. RoUins, R. M. 
Tryon 5869 (CH, US). Monterrey, Cola de Caballo, 20 millas Monterrey por red. B5, 25°02'30" 
N Y 1000 10' W, 1 marzo 1983. G. YalSkutl)ch 83-80 (MO). Monte Morelos, Km 20 carro La 
Pa lma-Rayones, 25 febrero 1991. S. Zamudio tt al. 6198 (IEB, UAMIZ, XAL). TAMAUUPAS: 
Marmolejo, Pico del Diablo ca. Marmolejo, 12 agosto 1930, H. H. Barlúlll0913 (MICH), 
Ul71 (MEXU, NY, US) . Ocampo, 32 km [de Tula a Ocampo, 3 septiembre 19B6, D. E. 
Brudlovt 63690 y B. Anderson (CAS). Mina La Homogenca, hasta el parte-aguas de la Sierra 
San Carlos, 2B septiembre 19B5, o. L Brionts V. 2047 (MEXU). J aumave, Sierra de San Lu is, 
enero 1937, H. W Hm Rozynski 683 (NY). 10 km NW El progreso y 18 km NW Ocampo, 23° 
N Y 9go30' W, 22 agosto 1941 ,}. R. Slanford el al. 1066 (GH, MO, NY, US). Cómez Farias, 
Reserva de la Biosrera El Cielo, 2~OO~ ' 3 2 " N y 99012'25" W. 9 agosto 2000, D. Ttjero-Dút 
4148 (IZTA) . SAN LU IS POTQSf : Cd. Maíz. 20 mi llas E Cd. Mafz· ruta 80, 1 agosto 1960,J . T. 
MicJcel568 (NY, MICH). Regió n de San Luis Potosf, agosto 1878, C. C. Ehrry y E. lblmtr 973 
(BM, F, MO. NY) . ca. Álvarez, 13julio 1904, E. Fhlmer 17J (F, CH, K, MO, NY, us). 22 km WSta. 
Catarina por carro no. 86 y 49, 22°05' N Y 100040' W, 29 septiembre 1965, K Roe & E. Rot 
2193 (MICH). Cd. Mafz, 27 km al E de Cd. Mafz red. 80 (Km 235), 22°30' N Y 99°2.5' W, 2 
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oc tubre I 96:J. K. Ro~ & E. ROl 23 78 (MICH, US), Rayón, 15 km E Rayó n a Cd. Valles, 12 
septiembre I 967,j. Rudowshi 24461 (ENCS, NY). San Miguelilo, sepliembre 1877, W. SchoffiuT 
40 (P). Tamasopo, Estación microondas Tortugas: Km 82.5 elllre Tamasopo y R(o Verde, 
2 1"53'26" N Y 99" 32'40" W, 11 agoslo 2000, D. nj~ro-Dítl. 4161 (IZTA). Vt:RACRUZ: Actopan. 
ca rro j ¡lolepec- La Concha, ca. j ilolepec. 29 diciembre 1975, S. At l~nda,io ~I al. 44 (F, IEB). 
Cot\tcpec. 7 nov iembre 1908, C. R. Bonus y w.j. G. LAlld 596 (F, XAL) . Orizaba, Región de 
Onzaba . 2:\ abril 1866, M. BO!ll'K~ou. 2887a (e ) 2887 (K, MPU, P herb . Ce rol). Huatusco. 
Cascada Tenexamaxa, 19"08' N Y 96°54' W, 02 septiembre 1981,]. /. Calzada 7991 (XAL). 
Orilaba. cabeza del Va lle de Orizaba, 13 enero 1938, E. B. Cop~land 131 (BM, P). Aguas 
Samas por Mirador, noviembre 1841, lurb. C. Chnstenstn s.n. (P). Ixtaczoquidán, Cuahutlapa n, 
18"5 1' N Y 97"0 1' W. 7 agosto 1976, R. B. Foden y A. ]. Fadtn 76/170 (F, P). T lacolulan, 
Xoxotla, 19"44 ' N Y 97u Ol' W, 25 octub re 1984,]. Carda-Orta 93 (XAL). Cuauhtla lpan, 
1xtaczolitan, IS"5' N y 97"0' W, OSjulio 1976, G. E. Facen y A. Facen 170 (MEXU, XAL). jalapa, 
Cerro Macuiltepec, 19033' N Y 96°55' W, 14 nov iembre 1979,]. L6pez Carda y]. Fb.ima 60 (F, 
IE8, XAL) . Emre Córdoba y Orizaba ntta 150, 15 agosto 1960.]. T Mic1t.e1738 (MICH, NY). 
Jalapa; Banderilla, sa lto El CalO, do Ser'mei'l o, 10 septiembre 1964, A. Rebolledo S.n. (ENCB). 
Córdoba, Amatlán; 8 km SSE Córdoba, I1 octubre 1964,]. Rudowski 18889 (ENCB, MICH). 
Fortín de las Flores, FOrl(n a Orizaba, Barrancas, mayo 1945,]. Sánchtz '73 (US) . 
Huayacocolla, aprox . 5 km al eSle de Huayacocotla, rumbo a Tlalchichica, 20o~W'38M N y 
98"27'54" W, 2 noviembre 2000, D. Tejero-Díel. 4242 (II_TA, UAMIZ) . jilotepec, alrededores de 
El Esquilón. entrejilotepec y Naolinco, 19°3S'20" N y 96°56'29n W, 15 enero 2002, D. Tejero 
Diez 4318 (lZTA, UAMIZ). Maltrata, Km 235 fed . ISO entre Orizaba y Puebla, IS052'01 " N y 
97° 16' 11 " W, 27 marzo 2002, D. Ttjero Diez 4330 (IZTA, UAMIZ). Pto. de Aire W de Acotzingo 
a Tehuacán ISO, septiembre 1962, D. Ugrnt y R. Flores 2374,2366, 2497,2420 (NY). Ocotlán, 
Ocotlán, 19 febrero 1979, F. ~nlura JJ781 (ENCS, lES) . Acatlán, 6 enero 1975, E VmluT4 
10750 (ENCB, MEXU). Acajete, La j oya, 1 abril 1 982. E VrntuT419'80 (ENCB, UAMlZ). Jalapa, 
Cerro Macuiltepec, lS nov iembre 1974, El+ntura 10688 (MEXU, UAMlZ). NAYARIT: Ahuacatlán. 
3.5 millas NW Ahuacatlán; base Volcán Ceboruco, 13 agoslo 1959, C. ~d.tUma 462 (CAS, 
MtCH). Ahuacatlán, 5 millas SE Ahuacatlán a Barranca el Oro, 25 agosto 1957, R. McVaugh 
16J53 (MICH, NY, US). 9 millas N Compostela, 28 agosto 1957, R. MdiJugh 16497 (MICH, 
US). Ahuacatlán, 6.5 millas NW de Ahuacatlán Volcán Ceboruco, 13 agosto 1963,]. T. Midul 
JJ71 (NY). JALISCO: Tapalpa, 2 millas'E Tapalpa, 30 octubre 1960, R. McVaugh 20'30 (CAS, 
MICH, MO, NY). Tlajomulco, Arroyo de Aguas. 14 agosto 1970.]. RuM~"i 27498 (ENeB, 
MICH). HIDALGO: Mineral el Chico, carro Pachuca·Zacualtipán, 28 febrero 1982, H.Alzaü 17 
(CHAPA, ENeB, UAMIZ). jacala, a 41 millas de Zimapán por la fed. 85 a Tampico, 80 diciem
bre 1970, D. Dunn W. y Enright 17406 (ENCS). jacala, Rancho Viejo. 11 agosto 1946, G. L 
Foher 46209 (us). S. M. Regla, El Carmen, diciembre 1937, E. Lyonnt/2004 (US) . Zimapán, 
Km 238 entre Zimapán y j acala; San Vicente, 9 agosto 1942, H. E. MOMe 4428 y C. E. Wood 
(CH). Tlahuelompa, 2 diciembre 1973, R. Riba 777 (MEXU). Pachuca, Mineral El Chico P. N., 
15 marzo 1925, C. R. Orcuus.n . (CAS). Omitlán, El Carmen. febrero 1948, H. Sáncluz+Mejorada. 
170 (US). jacala, 6 millas NEJacala, ISjulio 1941 ~ R . W. Storer 86 (MICH). Tenango de Doria, 
Km 11 (estatal 126), entre Metepec y Tenango de Doria, 20°17'81" N Y 98°17'20" W, 1 
nov iembre 2000, D. Tej~ro·Dlu. 4223 (IZTA). Agua Blanca, Cascada San Pedrito; a 2.5 km al 
NNW de Agua Blanca, 20<)23'24" N Y 98°14'22" W 2 noviembre 2000, D, Tejern+Dlez 4239 
(tZTA). Zacuahipán, I km al W de Carpinteros (4 km al SE de Zacualtipán, 20084'2S" N y 
9S033'29" W, 3 noviembre 2000, D. njero-Dlez 4246 (IZTA). Molango, Laguna de Atezca, 
Molango, 20°48' 12" N Y 98044'4 In W, 3 noviembre 2000, D. Tejero-DIez 4248 b (lZTA). 
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Zacualupán, Km 2 del cmpalme a T ianguistc ngo, 20"34'9" N Y 98"'39'54" W, 2 marzo 2002, 
D. Ttjno-Dítt 4324 (IZTA, UAM IZ) . QUERhi\RO: Jalpan, 1 km a l S de L.1 Esperanza, 9 enero 
1990, E. Carw1lta 2292 (IEB, MICH ). Pinal de Amoles, La Cuesta, 3 km al S de Eseancl ill a, 14 
dic iembre 1983, R. Fel"1uilldtl. Nat'(I y M, Acolla 2134 (ENC B, MEXU) , 2175 (ENCB, NY) . Stl. 1l 
J otl.qllín, Las Rantts 2 km N San Joaquín, 25 agosto 1986. R. Ftnuílldet Nat'(I J588 (ENCB, 
IE8, NY ). Landa de Matamoros, cailada de las Moras, 3 km al NW de Tilaeo, 8 enero 1990, 
E. Gonuilez. P. 1374 (IEB ). San Joaquín. 2 km al N de San Joaqllin nlinas L.1S Ranas, E. 
Momü$ 6 (CHAPA, ENCB, IEB , UAM IZ) . C;ule re)'ta de Montes, 70 km delante de Vizarrón 
nimbo a Jalpan, 6 octubre 1985, G. Rodríglltl. S. 14 (IE8 ). Jalpttn, 1.5 km al E de El Saucito, 
7 d iciembre 1987, H. Rubio 1 J93 (IEB, XAL). Landa de Matamoros , 2.5 km al E de El Sabino, 
22 febrero 1989, H. Rllbio 2727 (IE8, UAM IZ) . Landa de Matamoros, 2.5 km S del Aguacate, 
2 1 oc tub re 1989, H. Rubio 1244 (IE8, UAMJZ). Pi nal Amoles, ca. Hllazmazo ntla sobre la carro 
a Jalpan , 15 enero 1989,). Rudowski 48138 (IEB, UAMIZ, XAL). L.1nda de Matamoros; 12 km 
al S de El Lobo-Agua Zarca, 21 febrero 1987,I Rudourshi 42593 (IEB, UAMIZ, XAL). Cadereyta, 
alrededor de El Doctor, I I octubre 1988,]. Rudourshi 45071 (IEB, MEXU, NY, UAMIZ). Km 
232 (fed. 120), in icio desviac ión a Valle de Guadalupe, 21"' 16'25" N Y 9Q009'32" W, 5 no
viembre 2000, D. Tejero.DÍtz. 4252 (IZTA, UAMIZ). A 2 km de la desviación Paso de l Lobo
Agua Zarca, 2 1" 15'47" N Y 99"'07'10" W. 6 nov iembre 2000, D. Tejero-Díet 4260 b (IZTA, 

UAM IZ). Pinal de Amoles, Km 162 (fed , 120) elllre Pi nal de Amoles y Jalpan, 21"' 11 '03" N Y 
99°34' W 9 agosto 2000, D. Ttjno-Dítt 41)2 (IZTA, UAMIZ). Jalpan, 10 km al E de S.P. Escamela 
rumbo a Jalpan, 3 julio 1987, S. Zamudio y H. Díaz. Barriga 5182 (IEB, UAMIZ). Pinal de 
Amoles, 3 km alSEdeSan Pedro El Viejo, 8 febrero 1988, S. Zamudio 6142 (IEB). GUANAjUATO: 

San Luis de la Paz, 2 km de Mesas deJesús rumbo al Vergel, 20 julio 1992, H. Díat Barriga 
y E. Carda 7103 (IEB, UAM IZ). Jerécuaro, Ccrro de Puruagua, 28 octubre 1987,]. Rudowski 
45457 (IEB ). 13 km al W Xichó carretera a S. L. de la Paz, 30 octubre 1986,]. Rudowski 
4158) (IEB, MEXU UAMIZ). PUEBLA: Zacatlán, Rcho. Sta. Teresa, I go45'35" N Y 97°56'34" W, 
10 noviembre 1998.]. L Contreras). 6285 (MEX U). Necaxa, Presa Infierno, diciembre 1954, 
E. Lyonnel S.n. 541200006 (CAS, MEXU) . Cuetzalán, Apulco, potrero ca. cañada, 4 agosto 
1993, l . Oble 2 Y L PacJuco (IEB , UAMIZ). Honey, ca. estación FFCC., 1 mayo 1904, C. G. 
Pringle 8980 (c). Íbidem, 7 octubre 1909, G. C. Pringle 15707 (CAS, F, US). Zacapoaxtla 
(desv iación Puebla-Cuetzalán), 19°52' 13" N Y 97°35'08" W, 23 octubre 2000, D. Tejero-Díez 
4219,4220 (IZTA). Cascada La Gloria, ca. Apulco, 19o54'S4" N Y 97°37'04" W, 21 octubre 
2000, D. Tejero-Dúz 4205 (IZTA). Teziutlán, Las Coles, 11 diciembre 1969, F. Ventura 219 
(ENCB, F, MICH +2),220 (CAS, ENeB, MICH, NY). MtX ICO: Ixtapaluca, Km 30 carr. Libre 
M~xico-Puebla, 7 marzo 1982, R. Cuillar 24 (CHAPA, IEB, MEXU). Amanalco, 2 millas W 
Amanalco fed . 56, 9 agosto 1960,]. T. Mickel678 (MICH, NY). Tenancingo, salto Santa Ana, 
a 3.5 km NWW de Tenaneingo, 18°58'05" N Y 99°38'lO"W 22 abril 2000, D, Tejero.Dítz 4066 
(IZTA, UAMIZ). msrnITO FEDERAL: Coyoacán, Pedregal de San Ángel, octuore 1875, W Schaffiu:r 
1170 (NY +3), s.n. (p). MI CIIOACÁN: Morelia, Punguato 29 agosto 1912, Arsine 8394 (1., P 
+2). Pátzcuaro, Cerro Los Lobos entre Pátzcuaro y Morelia, 24julio 1985, H. DÚlz. Barriga 
1189 (CHAPA, ENCB, IEB, MEXU). Tzintzunzan, Rcho. Los Corrales, 11 octubre 1985, H . Díaz 
Barriga 1403 (ENCB, IEB, UAMIZ). Chilchota, 3.5 km al S de Carapan, 29 octubre 198 1. F. 
úma 1771 (IEB). Pátzcuaro, Nvo. Tatllmba, l2 noviembre 1890, R. L Oliver d al. 739 (GH, 
MICH, MO) . Morelia, Camino a Zapote vía Morelia, 21 agosto 1909, E. RoseTlJlock jl, Mex. 13 
(BM). Sta. Clara del Cobre, ca. Agua Verde, Lago Zirahllén 29 noviembre 1987.]. Rz.edowshi 
46101 (UAMIZ). Erongarfcuaro, malpaís cercano a Tócuaro, 2 octubre 1994,]. Rudowshi 
51642 (IED, MEXU). Morelia, ca. Cimtzio, cañada Río Grande, 21 octubre 1987,]. Rzedowski 
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-153/7 ( IEB , UAM IZ, XAL). Hua lllquco, a O.S km al NE dd Pedregal Grande, 3.3 km al NE de 
Cocpcrio, 15 oc tubre 199'2, P. S¡{pa-Sa ~ lIt 4 J 7 ( lEO ). P:'illcuaro, ca. Los Tanques , 6 km al S de 
PáIlCII;lro. 1!l"27':Hj" N y 10 1"36'4.9" \\'. I febrero 2002, D. Ttjtl"o-Di~t 4)20 y S. Zamudio 
( IZTA ). P:'ilzClIaro, ca . Agua Ve rde perillH."lro lagoSirahuen, 19"25'27" N}' 101"45' 10" W, 2 
febrero 2002. D. Tt j tl"o-Dí~1. 4)22 y S. Zmulldio ( IZTA) .. 'IOIU:¡.oS: \f.\ lle Tepeile, ca. Cuernavaca 
[Sic ITa de ~c\li l a lll . septielllbre 1936, E. L.l·OIl,,~1 1495 (US). Íbidem, octubre 1937, E. 00nntl 
18)) (US ). Ibidelll , septiembrel941, E. L.\"o"ntl 3342 (US) , 3392 (CAS, MEXU) . Íbidem. 17 
septiembre 1935, E. L)'omltl 2426 (CAS, IEB, MEX U). Pedregal el Tepozteco, septiembre
oc tubre 1955. E. L)'oIHltl s. n. 55/000003 y 550900015 (MEXU). ( :Ut:RRt:RO; Omiltemi, 13 
ju lio 1952. C. M. R odo~" 3048 (MICH). O¡\Xi\CA: Ixtl:in , Barranca la Cumbre a 25 km de 
OaX;lca I1. lInbo a TlIxtcpcC, 1 agosto 19S I, A. Ga rda M. 651 t i al . (MEXU, MO ). Teotitlán, 
Tell;lllgo elltre J alapa y S. Manf Caba ll ero, 5 octubre 1971. B. Hallhtrg 1394; 1363 (NY ). 
Clllcatl :i n, ca . Tellli la, 25 septiembre . 1973.). T. Micktl 7281; 7285 (NY). Ixtlán, S km E 
Ixtláll y N Capll lapan , 5 octub re 1970,). T. Micktl 5276,5315 Y S. w Ltot/{l7d (MEXU, NY). 
1xtJ:in, 76 km N Ixtlán ruta 175; 4 km S Vista Hermosa, 20 septiembre 1973,]. T. Micktl 
7147 (NY). 1xtlán, 2-6 km NE Natividad a Llano Verde, 5 octubre 1972,]. T. Mickt17027, 
7036:~ L ftlldut (NV) . Mixes, lad . N Zempoaltepec entre Ton.tolepec y Cande laria, septiem
bre 1970.]. T. Mickt14614, 4685, 4772 Y S. Ltonmd (NY). Teotitlán. 22 a 29 km NE TeOli tlán 
a HlIallt la, 1969-1970,]. T. MicJul4 1 2 1, 4539 (MEXU, NY). Tlaxiaco, 38 km SWTlaxiaco y 52 
NE Put!a , octubre 1969,]. T. Micktl 3937 (MICH, NY). Huautla, 8 km NE Huaut!a rumbo a 
Chilchot la, 18 abril I 975.). Rudoul$ki 32806 (ENCB ). Oto. Mixe, Totomepec, I km al N de la 
desv. a Villa Alta, cerca 7.5 km al S de Totontepec, 17u 14' N y 96°05' W, 25.febrero 1988, R. 
Ton'ts Colín JJ 784 (MEX U). CIl IAPAS: San Crist6bal de las Casas, Cerro Huitepec, W de S. 
Crist6bal de las Casas, 5 diciembre 1971, D. E. Brttdlout 23020 (F, MEXU, NY). Motozintla, 
11 km NW de la Uni6n carro A MOlozimla, 27 junio 1972, D. E. Brttdlovt 25778 (OS). Villa 
Corzo, Cerro Bola al W de Vi lla Cono, 10 diciembre 1972, D. E. Brttdlotlt 30184 (OS). 
Cintalapa, 16 km NW Rizo de Oro a Colonia Figueroa, 8 enero 1973, D. E. Brudloue 3JJ25 
(NY). El Porvenir, 3-4 k.m W El Porvenir a Siltepec-Huaxtla, 17 enero 1973, D. E. BrttdJ.otlt 
31752 (DS, F, MEXU, MICH). La Concordia, 96 km S de México, carro 190 en camino a Nuevo 
Concordia , 10 octubre 1974, D. E. Brttdlovt 38479 (MEXU). Km 99 (fed. 195) entre Pichucalco 
y Chiapa de Cono, 17°07' N Y 92°52' W, 17 rebrero 1 9S7, T. B. Croat t i al. 65161 (MEXU, MO). 
Pueblo Nuevo, SaliSlahuacán, en la Reserva Nat. Yerbabuena, 2 km al NW del Pbo. Nvo. 
Solistahuacán , 14 febrero 1990, A. R. García 1599 (lNB, MEXU). Huistán, desv. Las Flores de 
la carro San Crist6bal-Ocosingo, 16° 18' N Y 98° IS' W, 23 enero 1975,]. Carda t t al. 253 (XAL, 
MEXU). Tenejapa. 2.5 km NE de Tenejapa, 31 octubre 1995, H. Mtjia yA . LuTUl 840 (CAS, 
MEXU) . 
GUATEMALA : ALTA VERAPAZ: 5 km NW Cobán, 10 mayo 1963, A. R. Moüna 12022 (NY). Al E 
de Taclic. 14 abril 194 1, P. C. Standley 92612 (F). Entre Cobán y San Pedro Cercán, 110 
Carchán, 26 marzo 194 1, P. C. Standlry 90002,9011 1 (Fj. Cobán, 4 km E Cobán por n o 
Cabán, 21 enero 1974, L O. WiUiams ti aL 43629 (F). QUICHt: Nebaj,junio-agoslo 1964, G. 
R. Proclor 24944 (US) . San Miguel Uspantán, abri ll S92, DonruU Smith ) 144 (MO). Cañones 
se rranos entre los Encuentros y Chichiscatenango, 22 diciembre 1972, L o. Uollliams el aL 
41629 (F). ZAGA I'A: Rillito Volcán de Moros, 10 enero 1942.]. Steyermarlt 42403 (F, US). Entre 
loma El Picacho y Cerro de Monos, 16 enero 1942,]. A. Steyermarle 42830 (F). SAN MARCOS: 

10 millas S San Marcos a San Rafael. 13 julio 1977, T B. Croat 41010 (MO). Km 21·8 San 
Sebaslian ·San Marcos, 15 febrero 1940.]. A. Sleyffma.rk 35749 (F, US) . 6 km N de San Marcos 
en Sierra Madre, 13 diciembre 1963, L O. Williams ti al. 25871 (F, NY) . San Andr~s. ca. San 
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Andrés T Tajumulco Volcanes, '2 enero [965. L o. ¡·Hlliams el al. 26986 ( F ).1.JLJ~ : l·/'¡\l :n :NANt;( 1: 

La Esperanza, 6 km entorno a camón La Esperanza, enero 1966, A. Molina t'1 al. 166)5 (r ). 
f.L PROG RESO: Sierra Las Minas al SE finca Pi a ll1 o nt~, -1 febrero 1912.). , 1. Sll'yumnrk 4 JJ90 
(F). GHIMALTt:NANGO: Chíchay, U ni6n de Quiché y $011, 14" 48' N y 9 1" \Y, 26 cuero 19-19, L 
o. Williams y A. Molino. J 5)34 (US). SACAT f.ptQUEZ: Ant igua , Volcán Agua, 15 febrero 1905, 
W A. Kellermo.n S. n . (F). Volcán de Agua, 22 mayo 1905, W R. Mo xotl 3735,)736 (NY, US). 
Faldas , Vo\d n de Agua, ca . Sta. Ma . Jesús y San Maleo , febrero 1939, P. C. Slalldltv 
65255,66056 (r). SOLOU.: $t3 . Clara, Volcán Cara S ladera )' sumideros, 5 junio 191 2.]. ti. 
Slryn-ma rlc 46944 (F) . JAIAI'I\: N de J alapa en Volcá n Jumay, 1 d iciembre 1939.). A . SI~Jl' ,.ma,.k 

)624, J24JJ (F). 6 millas S Miramnnrlo a El Cumbn-. 5 diciemhre: 19:19.j. ,-1. Sft'l''''lI/ark 
)271.1 (F). Entre Paloju noJ y San Juall Ostullcalco. enero 19 <1 1. P. C. S t n"d/~ . y 8)428: 84287 
(F). STA. ROSA: Los Bordes. 1 abril 1892, Htydt ti Lux 3260 (US ). 
HONDURAS: YORO: 16 km d e Yanlcha a Ce rro Búfalo, 14 agosto 1982. W. C. Holmts 4372 
(NY). OLAN CHO: Rlo Chiqu ito a San Esteban, 20 km N de Rlo Chiquito, en Río Grande, 14 
febrero 1982, S. BÚlckmort y G. LA Htath 1829 (BM, CR). FC':O. MORA7.ÁN: Monta!'la La Tigra 
20·30 km NE Teguciga lpa, 20 agosto 1983, R. Andino 33 (MO). Monta ila El Filio; 7 km N d e 
La Libertad , 9 noviembre 1980, G. Borja 110,114 (MO). Montaila San J uancito ; W lado de 
Peña. 25 marzo 1951, C. lo:' Morlon 7452 (MO). Cerro Uyaca y ca . L"\ Labranza, 2 julio 1949, 
P C. Standley 20662 (F). ~rro Uyaca, noviembre·diciembre. 1946. P C. Staudlty y L O. Williams 
778 (F) . COMt\YACUA: Comayagua·Cortés, Lago Yoj oa, carro Vieja a S: Ped ro Sula ent re Tubebe 
y Peña Blanca, febrero 1979, L D. Górnt'l. 6849 (CR). Momailas de Comayagua. 6 marzo 
1975, D. Hazktt 2500 (F). EL PARAfso. Los Volca nes, 10 km SE El Parafso, 30 septiembre 
1988, o. Igksias 7 (BM). AJ rededores de Yusuaran Cerro Monserrat. marzo 1975, C. Ntlson y 
E. 1il'l4S 2463 (MO). La Paz. Los Planes, 53 km SW de la Paz, 17 septiembre 1989, M. 
SmJtllcn 18 (BM). LEMPIRA: N. P. Celaque; 7.5 km WSW de Gracias. 14°34' N Y 88°34' W, 11 
noviembre 199 1. R. G. Moran 5518 (MO). 
EL SALVADOR: STA. ANA: Metapán, 14 m illas NE Metapán , 3 1 J ulio 1977, T. B. Groat 42393 
(MO). Cerro Verde, sumidero, 28 agosto 1977, R. Súkr 79 (F) . Par. Na!' Saburo Hirao. Monte 
Cristo, 2 noviembre 1977, R. Stikr 167 (F, NY). Volc1n a Sta . Ana , lado N. 24 mayo 1978. R. 
Stiln- 344 (F, MEXU) . CHAL\TENANCO: a l E del cerro El Pital, 10junio 1978, R. S ~ikr407 (F). 
SAN SALVAOOR: Volcán de San Sa lvador. 12 j unio 1977, R. S~ikr 27 (F). SONSONATF.: Los 
Naranjos, 5 octubre 1978, R. Stikr 594 (F, NY) . 
NICARAGUA: J INOTECA: J inotega, NW Lago d e Apanas, 1· 2 millas E de Turnofl, ca. San 
Rafael del Norte y Jino tega, 7 agosto 1977, T. B. Croat 429 71 (CR, MO). Jinotega, ca. 2 m illas 
NW de J inotega a San Rafael del Norte. 7 agosto 1977. T. B. Croal 43021 (CR, MO). A6 km al 
NW de Pueb la. Nvo. Cam ino a Tepesomoto, 28 agosto 1982, E. MartCmz yA. Grijalua 1823 
(MEXU).Jinotega. 1.9 km NW de Aranj uez. 13°02' N Y 85°56' W, 30junio 1978, W. D. Sleveru 
9154 (CR). Ocoti llo ca. Sta. Laste nia y Cord illera Central, 17 enero 1965, L o. J.Yilliams ~t aL 
27859 (F). ESTELI: Estel!, Cerro Quiabú, 13°07' N Y 86°26' W, 14 enero 198 1, P. MOTmo 6007 
(CR). MATAGALPA: Matagalpa, camino al sanatorio de Aranjuez, 2 1 febrero 1980, M. Araquistain 
yI G. Sandino 1425 (CR). ca. Sta. Man a de Ostu ma, 22 diciembre 1975. W G. D~n:7 10436 
(CR, MO). Matagalpa, ca rro Al Tu rna , 10 k.m NE de la Cd. d e Matagalpa, 8 sep tiembre 1980, 
M. Guzmán, tl al. 722 (CR). Sta. Ma. Ostu ma a l N Matagalpa (Padfico), 25 agosto 1976.]. H. 
Hall y S. M . Bockus 7898 (CH, NY). Sta. Ma. Ostum a entre Matagalp a y J inotega, 19 febrero 
1963, L o. Williams tl al. 24779 (F). Sta. Ma. Ostuma, Disp arate d e Potter en la Cord illera 
Centra l. 15 enero 1965, L o. Williams el al. 27624 (F). 
COSTA RICA: GUANACASTE: Liberia, Mayorga Par. Na!' Guan acaste. 10°55' N Y 85°28' w. 10 
febrero 1995, F. Alvarado 58 (INB). Parque Nac. Guanacaste. La Cru z 9 km al Sur d e Sta. 
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Cecdla. es!. Pilrilla , 85"25'40" N Y 10°59'26" W, 27 septiembre 1990, C. Chavt1. 131 (CR, F, 

MOl· Liberia, Cord illera de Cuanacaste, est. Cacao, 10°55'45" N Y 85°28' 15" W¡ 28 septiem
bre 1990, C. Chávtl. 145 (CR, ¡NB ). Hda , Montezuma, 1 km al E rfo Tenorio, 10°40' 15" N Y 
85"01' 15" W, 24 enero 1985, M. Cmyllm y C. HtlTtm 4848 (MO). Parque Nac. Cuanacaste, 
es!. Cacao, 10°55'15" N Y 85°28'15" W, 5 sept iembre 1996, A. RojaJ 3073 (CR) . Al W de 
Ti laráll, 3 enero 1964, L. o. William.s tt al. 26603 (F, NY). ALAJUEI.A: Cupalá, Bijagua; El 
Retiroca . Río Tenorio, 10°41'40" N Y 85°03' W, 22 julio 1993, C . HtTTtrtl 6328 (CR). Sta. Ma. 
Na!. P<lrk , ca. Hacienda Sta . Ma., 10°46' N Y 85°18' W, 30 enero 1978, R. liwur 4762 (MO). 
San Carlos, FloI"C ncia (á rea 110 proteg ida ), 1 0~8' N y 84°28' W, 20 rebrero 199,A. Rojas 4953 
( I NB). I.IMÚ N: Limón, Almirante, siguiendo la rda e mre la cuenca supo del rfo Xi ichiary y las 
cabeceras del Río Boyei, 09°46'00" N Y 83°20'20" W, 10 agosto 1995, G. HtTTertl 8369 (CR) . 
I'UNTAI-tENAS : Buenos Aires, entre Sipar y Olán, 9° 17' N Y 83°13'5 1" W, 23 septiembre 1989, 
M. ,-almo 70 (eR, MO). CAItTA(;O: Agua Cal ieme del Llano, 12 mayo 1906, A. M . Brenes S.II . 

(NY ). Río grande de Orosi ent re Orosi y Tapant i, 14 abri l 1973, W C. Burger y J. L. Ctntry 
92 10 (CR, F). Turria lba, TaYUlic, Grano de Oro 2 km al Oeste, camino a Llanos del Quetzal, 
09"18'50" N Y 83°22'40" W, 28ju li o 1995 ,A. Cascantt 641 (eR, F). A 1.5 millas ECachi y 10.2 
millas N E de entronque El Parafso, 5 rebl--ero 1979, T. B. Crool 47060 (MO). Puebla de Canago, 
09"50' N Y 83°50' W, 28 octubre 1986, HtnniPman ti al. 6522 (U) . Puebla de Cartago, I 
rebrero 1988, E. Htnlljpman, tt al. 6522 (CR). Moravia de Chirripó, Rafz del Hule, 24 julio 
1972 , R. A. Ocampo S. 721 (CR). Turrialba , La Suiza, margen Tia Tuiz y Reventazón, 0905 1'15" 
N Y 83°36'56" W, 16junio 1994, G. R ivera 2321, (CR) . Parafso, Orosi (área no protegida), 
09°46' N Y 83°52' W, 4 septiembre 1993, A. Rojas 454 (I NB). Turrialba, Res . lnt. Chirripó, 
Va lle de l Reventazón, La Ziuza, Chirrip6 abajo, Ogo46'45" N y 83°22'45" W, 7 agosto 1995, 
A. Rojas 2 J 50 (CR, INB ). SAN JOS r.: San José City Park, 67°09'55" N Y 84°50' W, 29 octubre 
1986, E. HtnniPm(lTI d al. 6552 (U). 

Fonn.a biológica y microambiente. Hemicriptófita largamente rizomatosa, principal. 
mente terrestre o epipétrica; el SuStraLO, sea tierra o rocas, suele contener una 
buena capa de materia orgánica. Secundariamente epífita en tocones y lroncos. 
Mesofitica, con preferencia por lugares serniabiertos y subperturbados a orilla de 
bosques o cerca de arroyos. 

Hábitat. Escasa en bosque tropical caducifolio y bien representada en bosque de 
Quercus, mesófi lo de montaña y Q:urcu.s.Pinu.s o viceversa, entre 700 y 2600 m 
s.n.m. 

Distribución. México (frecuente en la vertiente del Golfo de México y escasa en los 
estados del Altiplano y vertiente del Pacffico), Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá? 

Discusión. Es la variedad más común de las tres aquf mencionadas y se puede con· 
fundir con Polypodium praetennissum Mickel et Tejero en el NW de México y con P. 
contenninans Liebm., a lo largo de la vertiente del Golfo de México, ambas del 
grupo de P. dula Poir., las cuales presentan mechones de tricomas en las escamas 
del rizoma y tienden a tener la venación libre, caracteres que las diferencia del 
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gru po de P. pLellOlOrlllll. Algunos cjcllIpbres de P !J/('SiOSOnflll, de Qucré¡<tro (R . 
Fernández Nava 3588 (ENes, IED , NV); E. Morales 6 (C HAPA, IE8 , ENeS, UAMIZ);j. 

RtedOUlski 4507 J (IE8, MEXU, NY, UA~ {J Z) e I-licl<ll go (G. / .. Fü/'('J' 46209 (US » íllKlrc
cen con pedalos caslaf'los, por lo que fácilmente se confunden con P. co/podes KUllze, 
propia de la vertiente del Océano Pacffico; en este caso, las eSCllllas adpresas 
cancolaras y la lámina glabra, la distinguen (\'5. escamas rccost<ldas. bicoloras y 
con lámina generalmente pubescente en la cara abaxia l). En Centroamérica varios 
ejemplares aparecen intermedios entre P. colpodes y P. plesiosontm (ej. W R . MaxolI 
3735,3736 (NY, US) y posiblemente liencllllll origen híbrido. L, mayor parte de 
los lipos vistos de los si nón imos de esta varieoad, eS lán basados en íl lgún ejemplar 
con variación de la hoja o leratológicos, por lo que en ningún CílSO hubo coi nci
dencia con las var iedades propuestas. 

Polypodium plesiosorum Kunze varo plesiolori Tejero, va l'. nov. (Fig. 1). 
TiPo: MÉX ICO. QUERtrARO: Mpio. Landa, 5 km al S de El Lobo, 21 enero 1987, 
J. Rudowski 42552 (holotipo: UAMIZ!; iJotipos: IEB !, XAL!) . 

A P. ples iosoro Kunze va ro pluiosoro difrerl lamina pinnalisec la peclinala, segment is 
proximalibus praecipue sul'turrcntibus el sinibus inler segmenta acutis; a P lorieto L. differr 
rhizomale sine squamis c1athralis el costa pubescenti . 

Se distingue de la variedad típica por presentar un rizoma más delgado en prome
dio, (1.5) 2.6 (3.2) mm, con los filopodios ortósticos ampliamente separados (3.4 a 
5 cm), en seco se ennegrece. Escamas del rizoma monomorfas, sub-bicoloras y con 
doble textura (banda central esclerosada a sub-c1atrada. negro y porción marginal 
membranosa, grisácea) y en ocasiones concoloras de color castaño claro o, con 
frecuencia, grisáceo, Oojamente adpresas e incluso enconchadas. Hoja general
mente con pedolo largo, en proporción de 1/2 del tamaño de la hoja; lámina 
pinnatisecta-pectinnada (segmentos hasta traslapados en ocasiones), con los seg
mentos predominantemente surcurrentes y por tanto los senos agudos. par de 
segmentos proximales generalmente fuertemente descendentes hasta 140°, los 
segmentos oblongos a levemente lanceolados, en ocasiones algo faleados y el mar
gen con frecuencia conspicuamente crenado a aserrado. Lámina verde-grisácea 
(verde olivo). Espora: long. (44)56(63»)1. , ancho (36)39(44»)1. Y alto(30)38(43»)I.. 

Distribución y ejemplares represenlatiIJos examinados. MtXICO: VERACRUZ: jalapa , Pedregal 
Esquilón, ca. Jilolepec, 10 km N de jalapa, 3 1 diciembre 198 1, L Bohs, el al. 1671 (XAL). Río 
Metlac, 18 enero 1938, E. B. Copeland j)la (8, 8M, CHAPA, MEXU, MICH, NY, P). Las Minas, 
Vereda de Cruz Blanca a Rinconada, 1 ga38' N Y 97°09' W, 9 octubre 1988, C. Duran y P. 
Burgos 684 (IEB, MEXU, XAL). Talati la. Tenepanoya, 19040' N Y 97°08' W, 25 octubre 1988, C. 
Durán'j P. Burgos 722 (XAL). Emre Orizaba y jalapa, diciembre 1954, E. Lyonnel s.n. 541200038 
(MEXU). Coatepec, camino que une a Jalapa y Orizaba, diciembre 1954, E. Lyomut s.n. 
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Fig. l . Holotipo Pblypodium pusiosorum varo púsiolori (J. RudoW5ki 42552 (UAMIZ). 
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541200023 (MEXU). Banderi lla , Plan de Sendero, 6 enero 1976, W Marqluz 487 (F, IE8, 

MEXU, XAL). Acuhzingo. Cumbres Acullzingo y camino a Plc: . Colo rado, Iflllite entre Vera
cru z y Puebla , 18°42' N Y 97u2 1' W, 5 noviembre 1985.). L Martinn" R. Acosla P 996 (IE8, 

MEXU, XAL). Acajc:te. Rcho. Dos Hermanos. 19"37' N Y 97"02' W, 10 jllllio 1983. H. Namllt 
F. 67 } (){AL) . Ca lca huaico. 5 .3 km W de Escolá a J aca la. 1 gol O' N Y 97° 11' W, 12 enero 198 1, 
M. Nu y G. Schatt 19706 (r, MEXU, XAL). Jilotepec, El Esquilón, 7 abril 1984.. M. Fblacios-Rios 
320' (UL). Jalapa , jaTeL Botánico. 19"33' N Y 96°58' W, 8 enero 1985, F. Vázquu B. 2176 
(XAL). Ocot lán , 19 febrero 1979. F. ventura J 578 (ENeB, XAL). HIDALGO: Tenango de Doria. 
El Estribo entre Tulancingo y Tenango, 21 marzo 1972.]. Gimatt 547 (MO). Zimapán, Entre 
Ventoleras y Verdosas, 10 septiembre 1992, V. M. Hutt·ta 1736 (tE8 ). MelZlillán, Rincón Los 
Ahuajes rumbo a Arroyo Cla ro, 3 marzo 1992,]. Lópt l. Garda 29 (C HAPA, MEXU, UAMIZ) . 

MelZlitlán, SO diciembre 1992,]. Upez Garda 445 (C HAPA, tEB, MEXU) . QU ~ : RÉTARO : Arroyo 
Seco, 2 km desde El Jardfn a La Florida, 14 febrero 1989, E. Carranza 1478 (r, tEB , UAMIZ, 

XAL). San joaqufn, Campo Alegre, 1.5 km al SE de San J oaqufn, 11 octubre 1986, A. Eslrada 
67 (C HAPA, ENCB, IED, MEXU, XAL). Landa, I km al oriente de La Lima, 7 septiembre 1990, 
H. Rubio 1923 (IED, MEXU, XAL). Landa, El Carrizal l km NE Pto. Hondo, 7 noviembre 
1990, H. Rubio 2081 (IEB, XAL) . PUEBLA: estación FFCC. Honey, 7 octub re 1909, C. G. Pringu 
15 707 (CH, MICH, MO). Zacapoaxtla, 1.5 km S. Zacapoaxl1a. 19052' N Y 97Q 35' W, 18 noviem· 
bre 1985, P. Ttnorio 10659 ti al. (MEXU, NY) . MICIiOACÁN: Madero, Pomas, 2 marzo 1987, H. 
Díaz Barriga 3557 (IEB ). Erongarfcuaro, Cerca de Nocutzepo, 17 septiembre 1989,}. Rudowski 
48923 (IE8, UAMIZ, XAL). GUERRERO : Gral. Heliodoro Castillo, cañada al E de Pto. del Gallo 
(ladera oeste del cerro Teotepec), 17°28'34" N Y 100° 10'40" W, 15 junio 1999, E. Domíngutz 
643 (FCME). Tlacolepec, Km 12 entre EIJilguero y Pto. El Gallo. 8 enero 1983, F. !..orea 2268 
(FCME, MEXU, US). OAXACA: Santiago Zacatepec, carro Mitla·Zacatepec 21 .6 km de Ayudas, 
rumbo a Zacatepec, costad o N cerro Zempoat~petl, 17° 16'38' 'N Y 96°00'17" W, 19 marzo 
1998, A . Rojas el al. 4440 (IND, UAMIZ) . Oto. Mixe, Totontepec. 1 km al N de la desv. a Villa 
Alta, a 7.5 km al S de Totontepec, 17° 14' N Y 96°05' W, 25 febrero 1988, R. ToTT'ts Coün y L 
CorusA. 1178 (MEXU). CHlAPAS: Chanal, cerca 2 mill. S de El Centro, 7 agosto 1955, R. Alava 
1238 (MEXU). San juan Chamula, Paraje To}Chutic, 25 mayo 1988, C. S. Ruir. 873, (MEXU). 
Tenejapa, Banabil, 7 noviembre 1971, D. E. Brudlovt 21988, 22036 (DS, MEXU). Rayón, 10 
km de Rayón aJilotal. 12 diciembre 1971. D. E. Breedlout 23110 (DS, MEXU, MICH, MO). 

Huistán, 7 km NE Huistán a Ocosingo, 21 septiembre 1972, D. E. Brudlout 27696 (DS, 
MEXU) . Tenejapa, Paraje Kurus Ch'en, 29 septiembre 1972, D. E. Brttdlout 28183 (MEXU). 
Siltepec, Huida a Siltepe, 18 enero 1973, D. E. Brudlout 32005 (DS, MEXU). S. C. de las 
Casas, W de S. C. de las Casas., Cerro Huitepec, 21 enero 1973, D. E. Brudlout 32066, 
32067 (os, CHAPA, MEXU). La Independencia, Las Margaritas a Campo Alegre, 18 febrero 
1973, D. E. Breedlout 33522 (MICH, MEXU). A 12 km al S de Tenejapa, 22 junio 1982, E. 
Cabrera 2936 y HolÚ Cabrera (MEXU). Huixtán, Rcho. Merced·Bazón, 28 octubre 1988. M. 
Gonzáuz el al. 581 (CHAPA, ENeB, XAL). jaltenango, Res. BioI. El Triunfo, 15°39' N Y 92°48" 
W, 16 noviembre 1988, M. Healh yA. Long 235 (CAS, MEXU). Chamula, barrio La Fonuna, La 
Milpoteca, 16°46'44" N Y 92°39'07" W, 27 enero 1995, N. R. Marcial el al. 636 (CAS, MEXU). 
Jitoto), Comunidad Los Lotes, Km 191 de carretera Fed. 195, entrejitoto) y Pueblo Nuevo. 
5 agosto 2002, D. Ttjtro.Dúz 4358 (IZTA, UAMIZ). 

CUATEMALA: BAJA VERAPAZ: Rapinal, carro del Sumidero enlre dos municipios, 15°01' N y 
90~9 ' W, 25 j unio 1987, T. B. Croal tlai. 6J63J (CH, MO, NY). Purulhá. 15°18' N Y 90°15' W, 
7 febrero 1969, L O. Williams el al. 40676 (F, CH, MO, NY). 
EL SALVADOR: STA. ANA: Sta. Ana, Cerro el Pilón, 29 diciembre 1991,]. L linares s.n. (MO). 
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NICARAGUA . F.'\TELf. 8 km NW del poblado de ESlclí (Pacífico), 19 octubre 1979, A. Gnjalua 
)' M. Amqmslaill 603 (ENGS, MEXU, NY). Cerro Quiabll (Cerro Las Brisas ), 13°06' N Y 86°25' 
W. 24 ll o\'lembl'e 1979. W D. SI"" "Hlal. /)266 (MEXU, MO) . .IINOTH~A: a lo largo de la carro 
:l. cerca L9 km \\" de Aranjuez. 13"02' N )' 85"56' \\1, 24 diciembre 1977, Iv. E. Stevms el al. 
JJ6J (MEXU, MO). 

Fonlla biológica y lIIicroalllbiellte . Principalmente epífila, largamente rizoma tosa de 
hojas dist3ll1es, erectas, en troncos; ocasiollalmcllle hcmicriptófita terrestre o 
epipétrica; Illesofitica, esciófi la bajo el dosel del bosque en sitios poco perturba
dos. 

Hábitat. Crece en bosque mes6fi lo montano y, en menor medida, en bosque de 
QuerwJ, Pin7LJ-Qu€rCIIs, Púms y Pin,ns-Abits, entre 900 y 2950 m snm. 

Dish"ibl/.ciólI. México, Guatemala, El Salvador y N de Nicaragua. 

DiscusiólI. Con frecuencia esta variedad está confundida en el herbario con ejem
plares de especies del grupo de Polypodiwn loriceum L. con lámina pinnatisecta y 
una hilera de aréolas rértiles, tal como P. falcaria Kunze, P. lalipes Langsd. el Hsch, 
o P. lorictum L. De éstas especies P. plesiosorum varo plesiolori se separa por las esca
mas del rizoma no c1atradas y el raquis pubescente en la superficie adaxial. De la 
variedad típica se le puede distinguir principalmente por tener la base de los seg
mentos basales surcurrentes (Hg. 2), la coloración de la lámina verde olivo y la 
proporción de 1/2 del pedal o con respecto a la hoja. Fournier (Mexic. PI. 1: 81. 
1872) propuso una variedad muy parecida a la que aqur se describe dado los seg
mentos muy juntos y algunos traslapados (pectinados), a través del nombre de 
Poiypodium anuomeron (Fée) E. Fourn. varo peclinalum E. Fourn.; sin embargo, el tipo 
seleccionado (Bourgeau 1943 bis (p!, Isotipos: 8!, K!), es R plesiosorum varo pltsiosorum. 

Los caracteres considerados en conjunto para esta variedad aparecen interme
dios entre las especies del grupo de Polyodium lonceum mencionadas y P. plesioJorum. 

Fig, 2. Comparación de segmentos suprabasales donde se puede observar la forma de la 
base de los segmentos: a) surturrente e n P. púsiosorum var. pltsiolori . b) sursumcurrente en P. 
pltsiosorum var, rubicundum. 



28 J. O TEJ ERO-DI EZ Y L I'AC HECO 

Lo 31llcrior, aunado a que son simpátricas, hace pensa r ell un or igen híbri do (de 
aquf el nombre de la variedad combinando parles de los epítc lo!i específicos). Si 
es ta suposición fuese correcta, dado que las esporas está ll hic ll ro nll;lc!as. podrííl 
considerarse como una especie en el fu turo. 

Pofypodiurn plesiosorum Kunze varo rubicundum Tejero , varo liD \'. (Hg. 26) 
TiPo: COSTA RICA. CARTAGO : Para íso, Orosí, a orillas de l río Macho, faldas de la 
sierra Ta lamanca, 90 45 '59" N Y 831150'38" 0, D. Tejero- Díez 4308 ..... A. Rojas. 
(holotipo, IZTA ; isotipos, CRl, INB!, MEXU, UAMIZ!) . 

A P pl~s i o s o r o Kunze varo pllsiosoro el P rhodoplturo KUll ze dlITcrt rhizomatis squamis valde 
dimorp hi s el costa glabrescenti ex mbello pallidc glauca . 

Se distingue de la variedad típica por las escamas del ri zoma ampliamente dimorfas; 
las que se encuentran en los meristemos caulinar y foliar son erectas, estrechamen
te ovadas a lanceoladas, largamente atenuadas hacia el ápice, las cuales termina en 
una estructura piliforme con el margen laxamente papilado a papilado-dentado, 
5.9 a 7.8 mm de largo por 0 .9 a 1.6 mm de ancho. La hoja con pecíolo glabro, 
beige claro, brillante, frecuentemente con tintes rosados; costa y vena media del 
segmento glabras en la superficie inferior y, en la superficie superior, laxamente 
pubescentes en ejemplares de México a glabrescentes con tricomas únicamente en 
la porción disral del raquis (en ejemplares de CeI1lroamérica); lámina verde-azulada, 
clara, con tintes rosados en la porción costal, cerca de la vena y vénulas, en ambas 
superficies . Indumento generalmente de tricomas de 0. 1 mm, de color rojizo, 
coniformes de 2 a 3 cé lulas. Espora: lo ng. (46)57(6 1) 1', ancho (34 )39(42) l' Y alto 
(27)37(45) 1'. 

Distribución y ejemplares representativos examinados. MtXICO. VERACRUZ: ca. Pta . del Aire entre 
Orizaba y Tehuacán (Ced . 150),8 enero 1964, D. S. y H. B. COTTell28795 (GH, MEXU). J alapa: 
cerca 1.5 km W Xico (12 km S de Jalapa), 26 diciembre 1992, e Hietz J U. Seiftrl 8 11 (XAL). 
Catemaco, un km al S de Bas tonal rumbo a Arroyo Claro, 9 diciembre 1980, R. Lira 110 
(MEXU, UAMlZ) . San Pedro SOleapan, I km W de San Fernando, 13 agosto 1980, R. Riba ti al. 
11 32 y 1148a (CHAPA, ENeB, MEXU, UAMIZ). Santiago Tuxtla, Cerro el Vigía de Santiago 
Tuxlia, 29 agosto 1967, M. Sowa 3195 (MEXU). GUERRERO: Atoyac, Km 20 Pto. El Gallo
Atoyac, 24 agosto 1984, F. l...orta 3177 (F, US). 
HONDURAS. FCO, MORAZÁN : Tegucigalpa, Cerro El Picacho, 29 sep tiembre 198 1, A. J. 
Hmulndez 86 (MO). El Hatillo, 23 agosto 1983, O. Silva 83 (MO, UNAH) , COMAYAGUA: ca. 
Planos Siguatepeque, arroyo Achote, 17 julio 1936, T. G. func,!¡er el al. 592' (MO, NY, GH). 

OLANCHO: Montaña "Mico" Concordia, 2 octubre 1978, N. Castro 211 (MO) . 15- 18 km N de 
Pisijire, 85°25' N Y 15° 15' W, marzo 1972, C. Nelson J A. CltwtU 54-723 (NY, UNAH). Monte 
Chifiringo, 6 octubre 1979, L Villtla 99 (MO, UNAH). 

COSTA RICA. ALAJUELA: 8 km desde Tilarán al W del poblado, 26 julio 1967,]. T. Mic"'l 
2895, (NY). 20 km N Florencia, 12 julio 1963, F. R. Ricluon 218 (GH) . Sarapiqul (área no 
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protcgida ). 10" 15' N Y 84" 1 O' \'11, 21 agosto 1994. A , Rojm /402 (INB). CU,\."W :,\ST1'.: Laguna 
del Arenal ca. de Titarán. 25 j unio 1930, A. M. Br m~.s /2859 (CR). Tita rán. Los AyOles. 21 
j un io 1926. P C. Sla /l dlr)' 45428 (US, F). C .. \lf l l\(:O: La Fort u\la. e ntre Cl'f'"\'anlcs \. Pacavas. 
julio 1 !l06, F Biol/e)' 5./1. (P). Ladera de ce rro Carpilllcro W de Can<lgo. M . ,,1. C,,¡ )'~ { ('I')' I.í: E. 
RO ~lIU 5528 (US). Turri,dba, NW de Turrialba, ca . La Pastora, 5 agosto 1970, D. B. LLlli7lgrr 
/450 (CR, F, US ). A lo largo del Río Empalme y Río Estre lla, I km S de Palo \.erde, 9"46' N" 
83"557" 21 abril 1983, V/, R. Li ~.s n~ r y E. jlldúewicz /4553, (C R, MO) . 2 km al N de Orosí c ~ . 
Pt e. Río Navarro, 3 julio 1967.]. T Mickel2288 (NY ). ca. Turrialba, laderas Río Reventazón, 
20 agos to. 1967,]. T Micke13347 (US, NY ). 22 km E d e Turrialba, 22 agoslO 1967.]. T Mickel 
3387 (NY ), Paraiso, Valle del Reventazó n Estac. Biol. Tropical Río Macho, 0g<'46'00" N y 
83"52'00" W, 4. octubre 1994, A. Rojas 1600 (CR, INB) . Pacayas, Vo lcán Turrialba 16 abril 
195:\. E. Scamlnoll 7225 (G H). El Mui\eco al S de Navarro, 3 agosto 1960, P C. Slal/dley 
33485a (US) . Navarro. 20 diciembre 1923, R. Torre.s 83 (US). 
PANAMÁ . C1l1RtQul : Zona Cana l, For Clayton, finca Coll ins, 24 julio 1966, K. E. Blume yJ. 
DlI'''jf'l' 2574 (MO ). Cerro Horqueta, 13 agosto 1974. T. B. Croat 26960a (MO). Dexter sendero, 
El Boque te, 7 febrero 19 18, M. A. Gomman 866 (MICH). Boquete: Fca. Fred Collins, 3 agosto 
1960.j. B. Ebinger 652 (US). Rro Calderón, 2 millas arriba de Chiriquf, 5 febrero 1918, E. P 
Killip 503 1 (US . p). Zona del canal, S de la ladera Cerro Horqueta, marzo 1911, W R. Maxoll 
5546.5038 (US). Palo Alto . al E de Boquete, 23 julio 1959, W Slem el al. /071 (MO, NY) . 

Forota biológica y microambienle. Epífita rizomatosa de hojas distantes, erectas; plan· 
tas fotó fil as en árboles aislados y tocones. 

Hábitat. En potreros, ruderales, cafetales y otros cultivos tropicales, acahual y am· 
bientes secundarios del bosque tropical perennifolio y montano húmedo; en México 
entre 500 y 1000 ro snm y en Centroamérica, entre 100 y 2 100 m snm. 

Distribución. México (Ver., Gro?), Honduras, Costa Rica y Panamá. 

Discusión. La mayorfa de las veces, esta variedad se encontró determinada como 
Polypodium rhodopleuron, debido a los tintes roj izos de la lámina y al estado 
glabrescente que presentan la costa y venas. Esta situación es· mucho más patente 
en los ejemplares de Centroamérica donde los tricomas de la superficie adaxial de 
la costa no se aprecian fácilmente porque son escasos y muy esparcidos en la mitad 
distal. El caso del ejemplar F. Lorea 3177 (F, US), determinado como P. rhodcpleuron 
por ser glabro, presenta el resto de los caracteres de P. p~iosorum varo rubicundum. 
Este último ejemplar es la única referencia para la vertiente del Océano Pacífico en 
México. En realidad, aparte de la presencia de tricomas en la superficie adaxial de 
la costa, se puede separar esta .variedad de P. rhodopleuron tanto por el color glauco 
de la lámina (vs. verde oscuro) como por las escamas notablemente dimorfas del 
rizoma (vs . escamas mono morfas). De las variedades propuestas de P. plesiosorum se 
le separa por la forma alargada de la escamas meristemáticas del rizoma (Hg. 3) Y 
el ambiente más cálido en el que medran. 

Polypodium plesiosorum varo rubicundum es fácilmente distinguible cuando se co· 
lecta en época de canfcula o estiaje, pues adquiere la coloración glauca claro con 
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Fig. 3. Comparación de escamas meristemáticas del rizoma. a-d= Fblypodium pusiosorum varo 
p/¿s¡"sorom: a) D. Tej<rO-Dl., 4205 (IZTA); b-c) D. Tejero-DI., 4223 (IZTA); d)J. RudowsAi 46101 
(UAMIZ). e-f= P. pksicsorum varo rubicundum: e) R. Lira no (UAMIZ); f) D. njero-Diez 4308 
(IZTA). g-h= P. pllsiosorum varo pltsiolori: g} D. TejtTO-DilZ 4358 (IZTA) Y recuadro 100 x en 
escala reducida donde se obsclVar la form a de las celdas o ctlulas; h) J. Rudowski 42552 
(UAMIZ). 
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las características IIIHur<1S rojiz¡¡s (<1s pecto que inspiró el nombre de 1<1 va riedad), 
pero en época de lluvia la coloración no es tan obvia y hay que acudir a la observa. 
ción de las escamas del rizoma. 

PolypodiU1n rhodoPleuroll Kunze, Linnaea 18: 315. 1844 [1845 J. úclolipo: (aquí 
escogido) MtXICO. VERACRUZ: Xalapa, .<in nubosis» por Jalapa. agosto 1828, 
Sdliede y Deppe 745 (n!; isolectotipo Schiedes.n. pi) . Sinlipo : MÉX ICO. úibold. 9 1 ad 
parlem. (p!, marcado con el número 5 1 por KUl1ze ; isosintipo: MÉXICO. VERACRUZ: 

Zacuapan, Leibold s.". (K!, herb. Reichen.). NOTA: En el caso del ejemplar 
Leibold 9 1 que Kunze (op . cit.) mencionó tanto para P. plesiosoTum como P. 
d/.Odopleu.roll probablememe se trató de una colecta mixta. Los ejemplares que 
se repa rtieron en los herbarios (K) y (p) no comienen el número de colecta en 
la etiqueta. pero estáll marcados por Kunzc con el número 51. Los números 50 
y 5 1 de Kunze sobre los ejemplares corresponden a P. plesiosorum y P. rhodopleuron 
respeclivameme en la publicación . Por otra pan e, el simipo de P. rhodopleuron 
(Sch iede y Deppe 745) fue locali zado en el herbario n y. ame la confusión posible 
de los ejemplares de úibold. 9 1. se escogió como lectotipo para esta última 
especie. Polypodiwll califomicum Schltdl .y Cham. Linn. 5: 606. 1830. nomo illeg., 
non Kaulfus 1824 . Goniophlebium rhodopleuron (Kunze) Fée, Mém. Foug. 9: 24. 
1857. 
Polypodiwll isomeron E. Fourn ., Mex. PI. 1: 80. 1872. Tipo : MtxICO. PUEBLA: 

Proximidades de Tezuitlán, Hahn s.n. (holo/ipo : pI). 
Polypodiumlesourdianum E. Fourn., Mex. PI. 1: 82 . 1872.1ipo: MÉXICO. VERACRUZ: 

Orizaba, por Escamela, BoUen y Sumichras/ /4 7 la (Holo/ipo: pI ; iso/ipo MPuI, 
herb. LeSourd). 

Rizoma esbello, ramificado, (1.9) 2.7 (3.6) mm de diámetro, superficie verde a 
paj izo-caslailo, laxameme cubierto a sub-cubierto por las escamas; filopodios 
ortósticos separados de 1 a 1.8 cm. Escamas del rizoma membranosas, concoloras 
en tonos castaños a castaño-grisáceo o castaño-rojizas, margen entero a irregular, 
superficie glabra, monomorfas, las escamas del cuerpo íntimamente adpresas (en 
seco, se marca el contorno corrugado del rizoma), de orbicular a anchamente 
ovado-lanceoladas, con la porción apical corlo atenuada, (2) 2.7 (5) mm de longi
tud por (0.6) 1.3 (2) mm de ancho, ápice acuminado. Hojas arqueadas, (lO) 28 
(45) cm de longitud; pedolo corto a mediano, proporción pedololhoja 1/4 a 1/3, 
paj izo a castaño claro, glabro; lámina pinnatisecta, lanceolada, (5) 8 (13) cm de 
ancho, proporción ancho/longitud 1/3 a 1/2, ápice subconrorme hasta de 4 cm de 
longitud o graduado; segmentos (10) 22 (34) pares, lanceolados a oblongo
lanceolados, ápice agudo a redondeado, margen microcrenado dislalmente, par 
basal opuesto a sub-opuesto, surcurrentes, en ángulo recto o poco descendentes 
(90 a 125°), segmentos medios, sursumcurrentes, en ángulo recto y los segmentos 
apicales poco ascendentes; costa de color pajizo a castaño, glabro; venas glabras; 
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véllu las real zadas a llIedian;¡lllcn le visibles. ;¡ nastolllosadas a l !llenos en los 2/:1 
p rox imales : ;¡réolas fértiles (aréolas costales con una \Iénula incluida eXClllTe ntr) 
pel1lagoll<lles. inclinadas <l croscópiC<llll ell IC 45"; ¡l réol;¡s es té r iles ;111 SCllf CS II oca. 
51011;1 1('5: Ie.J ido herbáceo delgado ;¡ Illedi;¡namellle grueso. verde-awl;¡do c!;¡ro. 
gCIICI;dIlLCIIIl' t..on [nltcs I"OJII.OS en el contorno de bs venas y vé llulas, glabro en 
ambas su perfic ies . So ros circula res, infrClmedios. 1.5 a 2 mm de d iáme tro . 
Esporangios sin epiparáfisis. Espora color amari llo a ámba r, forma elípl ica (2: 1 a 
3:2), exosporio averrugad o ho mogéneo: perisporio muy de lgad o (deja e lllrever al 
exosporio). pliegues casuales, sin cuerpos esferoidales; lo n gi tud (50)62(78) J1., an
cho (34)44(58);< Y olto (32)44(56);<. 

D iSll'lb,IC¡Ó71 y tjtl//plm·ts I'tprtsw flJlWOS txa minMos. MtXICO. NU EVO I.H)N: sld, 28 agosto 1947, 
S S. IV/llft.y R. M. Chatlts 34 (MICH). ~¡\N LU I ~ l'oTo~f : Xi litla. 4 km al NE de Xilit lilla . 5 
m;lyo 1959.). Rudowski /0574 (ENC B). Vt:Ri\CIWZ: Región d,e Orizaba, 23 agosto 1866, 
BO/llgtall. 28870 (e H). 2887 (SM, MO, MPU, NY , P), 2887b (e) . Ibidem, 18 septiembre 1866, 
BOlIIgta ll 306) (P). ElltreJal .. pa y Coatepec. 14 diciembre 1902, E. StlLr 36 / 5 (c H).Ja lapa. 
Rcho. Gpe. J ar. Bol. a 3 km deJalapa por la ca rro vieja a Coatepec. 30 julio 1976, G. Castillo 
C. ti al. 0005 / (XAL). Tepetzit1l1a, Sierra Otontepec, 2 10 16' N Y 97°52' W, 14 diciembre 198 1, 
G. Casfillo d al. 2502 (F, lES, MEXU, XAL). Dos mili. S de J alapa , en camino a Coatepec, 7 
enero 1961, D. S. Cornil y H. B. Con·t1l28762 (MEXU). Zongol ica. di stribuido a lo largo del 
río Los Reyes-Zongolica, aprox . a I km de Zongol ica. 28 noviembre 1980, E. L ChaUiTQs.n. 
(F'CME). Nau tl a, 7 km al S de Nau tla. 18 j u lio 1977.). D. Dwytr /4384 (C R, MEXU, MO). 
Ixhuacan, cañada rocosa a 4.5 km an les de llegar a Ixhuaca n viniendo por Poc iIOS, 22junio 
1986. M. CMwro y P Padilla 3807 ( IEB, XAL) . Cordillera , junio-octubre 1840, H. Gauotli 
633 / (P). Huauc hinango. barranca de Huauchinango, 1953, A. úftburt s.n. (CAS, CH, K). 
Atzalan, vic. "pte. de rieles .. , 4 km NE de AJtotonga. 16.5 km por el camino a Tlapacoyan. 
I go48' N Y 97° 13' W, 28 junio 1980, M. Net y B. F Hamen /8700 (r, MEXU, XAL) . J alapa, 10 
febrero 1910, C. R. Orcuu 2830 b (SM, CAS), 2838 (CAS). TIatotongo, 10 km SW Huatusco, 11 
octu bre 1961.j. Rudowski 18985 (ENCB, MICH). ca. Jalapa, 2 enero 1894, C. L Smith 2218 
(MICH). Orizaba, 10 km N de Orizaba entre Atzcacan y Dos Rfos , 15 julio 1974, H. Sohrrur 
95// (r , MEXU) . Naolinco, Paz de Enr'quez, ca. Naolinco, enlre ] alapa y Misantla. 30 di
ciembre 1979. C. R. Sptrling 4949 (CH). Huayacocotla, 17 km NNE Huayacocoda a 
Zomecomallán, 28°38' N Y 98°27' W, 27 enero 1984, K. Taylor y M. Nu 25' (r, NY). Bande
rilla, ca . 6 km NNW del centro deJalapa, cuenca del rfo Sedefio , 19° 35' 00" N Y 96° 56' 44-
W, 15 enero 2002, D. Ttjero·Díez 4316 (IZTA, UAMIZ). Yecuada, 6 km al NW de Sta . Rita, 22 
febrero 1975, M. Vd"",,, u-1860 (ENCS ). Mi a huatl~n, 18 septiembre 1975, F. Vrntura 118JJ 
(ENC8, UAMIZ) . Chiconquiaco, Planta del Pié, 7 enero 1976, F J.olntura 12270 (ENeS, UAMIZ). 
Coacoalzintla, Chapultepec. <{ noviembre 1977, F Vrnturo 14670 (ENes , MEXU, XAL). San 
Miguel El Soldado, 29 agoslO 1970, F. ~n tu ra 2223 (ENCS). Tepetzin tla, Sierra Filo de 
Moralillo, en la sierra de Ocolllepec. 2 1 ° 14' N Y 97° W, 20 septiembre 1989, P. Zamora, ti al. 
1/79 (XAL). HI DALGO: Tlanchi nol, alrededores de TIanchinol, 17 octubre 1993, M. LArnguln 
/ 099 (IEB). J acala, N de J acala Km 330, 2 1 marzo 1938, E. B. Coptlmui s.n. (MICH). Rfo 
Malila, 9 agosto 1985, B. Pirtz-GarcÚl 752 (UAMIZ). Tenango de Dona, El Estribo entre 
Metepec y Tenango, 3 diciembre 1972,]. Gimale 796 (ENCB, MEXU, MICH). ca. San Bartolo, 
17 sepliembre 1945, E. Htrnáruitz X. 862 (US). Zacualtipán, enero 1961 , T Herrera, R. Riba 
S.n. (MEXU ). No noalco, 12 km después de Nonoalco, Rfo Malila, 28 ocLUbre 1994, S. LAra 
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S.II (FCME). Z<lc\lahLpán, ·1 km al N el e Tlahuelolllpa. 3 1 julio 1965. R. Riba 60 , 67 (MEXU). 
Tbnchino l. :1 km N Tlalchino l a 1-I1Iejutl<l , 25 septiembre 1971.). R z.edou'ski 28694 (ENCS, 
MEXU, MICH). l c nango de Doria , 2 km al S de Tcnango de Doriíl sobre la can. a MClepec, 
14 cnero 1973,). Ru doJIIski 3021 6a (ENCS). Mol<l ngo; laguna de Alezca, 20"48' 12" N Y 
98"44 '41 " \V,:1 non embl'C 2000, D. Ttj~JY) .Dí tl. 4248 (IZTA ). Tenango de Doria, Km 19 (esta. 
lal 126l. e llll'C Metepec y Tenango de Do ri a, 20() 17'5S" N y 98" 17'20" W, I noviembre 2000, 
Tl'jl'l"o. Dín 4228 (IZTA ). QUERhi\lm : Landa d e Malamoros, j oya de l Hielo, 6 mayo 1991. H. 
Dim." E. Cnnmnn 6642, 6647 (lES, MEX U). L1uda, 3.5 km al Suresle de Agui'l Zmca, 26 
oClllb re 1988. H. RI/bio 254 (IE8, MEXU, XAL). La nda , 10 km al NE de Agua Zarca , sob l'C el 
call1l llO a Neb linas, 23 Junio I 9S8,). Rudou'ski 46818 (IE8 ). Lalldíl, 4 km al N de Agu<I l.'l I'C;¡ 

sobrc el cíl mino a El Lobo, 17 IlI :WLO 1987.j. Rudou>skl 42868 (IE8, MEXU). Landa 10 km al 
N\V de El M;,d rofI O, sobre el camino a Trcs Lagunas, I agosto 1987,). Rzedou>$ki 44090 
(lES). L.1l1da de Míllamoros, d esviación p¡¡SO El Lobo-Agua Zarca , Km 8 ca. Agu¡¡ Zarca, 
2 1" 13'4 7" N )' 99"06'48- \V, 6 noviemb re 2000, D. T ~j tr o .Dítz 4262 (IZTA). I'U EIU.J\: XicOlepec 
de Juárcz. 5 km al NE de Xicotepcc carro La Ceiba, 20" 19'00" N y 97"48'00" W, 23 abril 
1987, A. Campos ti ni. 192 y G. Toriz 359 (lES, MEXU) . Cerca de Teziutlán cami no a Coxeall. 
septiembre 196 1, T Ht rrtm y R. RIbo s. n. (MEXU). Villa Juárez, diciembre 1950, H. Sánchtz
Mejorada 665 (US ). Zacapoaxtla, Cascada L1 Gloria, ca . Apu\co, 19°54'34" N Y 97u37'04"W. 
21 octubre 2000, D. T ~jnY)- D í ~z 4201 (IZTA). OAXACA: Guevea de Humboldt. Cerro Picacho, 
8. 3 km al N de Guevea de Humboldt, 18 febrero. 1987, R. TO)TtS-Colín ~tal. 9182, (MEXU). 
Entre Tcotilán y ChiJchoda (3 millas- I-Iuaulla), 23 febrero 1979, T B. Croat 48355 (MO). 
Santiago Co mallepec, 1.9 km en línea recta al S (198<» de la Esperanza, 17°36'37" N Y 
96"22'26" W, 10 enero 1995, C. Gallardo 1288 (MEXU, XAL). Tenango, mitad del tramo entre 
W San Manfn y Jalapa, 5 octubre 197 1, B. Hallberg 1366 (NY). Km 12 entre Oaxaca y Tuxtepec, 
2 agosto 1967, R. L Htllwig 448 (NY) . San Miguel Chimalapa, cima del cerro Salomón al 
NO de Benilojuárez, cerca 44 km en línea recta a l N de San Pedro Tapanatepec, 16<>46' 15" 
N y 941> 11 '4S" W, 11 rebrero 1986. M. Ishiki 1352 (CHAPA, MEXU). ca. Zaca lepec a 1 km por 
el sendero, ~ Ojul i o 1969.j. T. Mickt l1587 (NY, IOWA). J uqu ila, 33 km N San Gabriel, 41 km 
S Pie. juchatenango, 9 agosto 1971,). T Mickt16022, 6196 (ENCB, MEXU, NY) . Ixtlán. 4 km 
S Vi sta Hermosa a 174, 17 septiembre 1972,). T Micktl 6601, 6603 (NY). San Miguel 
Chimalapa , Cerro Sabinal , 16°44' N Y 94°11'30" W, 2 1 diciembre 1984, T Wtndttt al. 4673 
(CHAPA). San Miguel Chimalapa, 43 km al N de S. P. Tapanalepec, 16°45' N Y 94° 11 '30" W, 
23 diciembre 1985, T. Wrndl d al. 5161 (C HAPA, MEXU, MO, NY) . CHIAPAS: El Bosque. 7 km 
NE de la d esv. Pichucalco a Simoj ovel, 26 enero 1973, D. E. Brttdlow 32498 (OS). Berriozábal, 
Pozo Turipache. 13 km N Berriozábal, 197 1-1973, D. E. Brudlove 20283, 21647, 30799, 
J 1500 (OS, MEXU, NY). Ocozocoautla, 18-20 km N Ococingo a Bachajón, 1971, D. E. BTt~dlout: 
21883 (OS). O cocingo, 6·8 km N Ococ ingo a Bachajón, 197 1, 1972 D. E. Bretdlovt 22160, 
27920 (OS), 27920 (r, MEXU). Ococingo, Laguna Ocotal grande, 6 febrero 1973, D. E. Br~~d1ovt 
32938 (DS, MEXU, MICH, MO, NY). La Trinitaria, Sumidero y lagunas de Montebello, 197 1· 
1973, D. E. Brttdlovt 22296, 22373, 32 /42 (OS), 32197 (OS, MEXU, MICH) . Motozintla, 45·50 
km NE Huixtla rumbo a Motozinlla, 17 noviembre 1971, D. E. Brttdlow 22672 (DS, r, MEXU, 
MICH, MO, NY). Cintalpa, 16 km NW Rizo de Oro a CoL Figueroa, ca. de Oaxaca, 8 enero 
1973, D. E. Brttdlov~ 31325,31432 (OS, r ), 3/325 (MICH). Rayón, 10 km arriba de Rayón a 

Jil OlO l, 27 enero 1973, D. E. Brttdlov~ 32676 (OS). Cintalapa, 3 km E de Fco. I. Madero, 25 
agosto 1974, D. E. Brttdlov~ 36667 (OS). La Independencia, 12 km de Laguna Tsiskaw a 
Ixcán, 19 octubre 1974, D. E. BTttdlov~ 38949 (os). Niqui l, 6.5 km de El Rosario a Ojo de 
Agua . Niquiuil, S nov iembre 1986, D. E. Brudlovt 65614 (CAS). Las Margaritas, 12 km E 
Tziscao (ca rre tera fronteriza), 16 noviembrt: 1984, D. Heml, G. Davids~ el al. 29870 (MEXU, 
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U) . A 22 km a l E d e las lagunas de Mo nl e Be llo, sobre e l camino a Sla . Ele n:l, 22 nov iembre 
1982, E. Cabrera 368' (MEXU), 3699 (MEXU, UAMIZ). Margaritas, 12 km E de Tizcao de la 
ca rro Fronteriza , 16 noviembre 1984, G. Davidse & M. Sonsa el al. 29870 (MO ). Ullión Juárel, 
Volcán Tacaná/Tlalquia y La Cima. 19junio 1985, E. Morti"n. 13178 (MEXU, UAMIZ, XAL). 
Las Margaritas , a 12 km al E de Lago Tziscao, camino a Ixcá n , 16 noviembre 1984, E. 
Marlínez 8634 (MEXU). Cer ro al N de Ocozocua tl a, 13 enero 1952.]. RzedolJlslti 603 (NY). 
GU ATE~tAU. . ALTA VERAI'Al : Finca Se ll a hu, 24 j ulio 1936. W. R. Haleh y C. L Wilson 120 (GH). 
Cobán, 5 km a NW de Cabán, 10 Illarzo 1963, H. R. Malina J 2022 (BM). Entre Cabán y S. p. 
Carchá; Rfo Carchá, 26 ffiílrzO 194 1, P C. Standle) 90049 (F). Cobán , Agosto 1887, H. UO?I 

Tlierckhtim 1337 (P). Cobán , Regi ón d e Cobá n, j un io 1908, H. VO ?I T ütrdh,im 11 2395 (P). 
Finca Searray, 14 febrero 1939, C. L. Wilsoll 203 (F). SAN MARCOS : Una milla a rriba d e Áfric<t 
y 3.3 de San Rafae l, 13 juli o 1977, T B. Gmal 40802, 409 14 (M O, MEXU). QUt:17.ALTt:NANt;O: 
Finca Helvetia, 2 mayo 1937, W C. Mueruche1· J 2 J 29 (F). 
HONDURAS. C:OMAYAGUA: Sigualepeque; n\\' ine nea r El Achole, junio-agoSlo 1936, T G. 
Yimcker ti. al. 5925 (K). ca . de El Achote, plano arriba de Sigu<llepecquc, 1 7 ju lio 1936, T G. 
Yuncktr el al. 5925 (U). 
NICARAGUA . sld, P J-I1I'j 1/86 ( r ). 

Forma biológica y microambienle . Epíflla rizoma LOsa colonial de hojas distantes, ar
queadas, sobre troncos y ramas bajas de árboles, esci6fila e higr6fi la. Raramente 
epipétrica en sitios con gran acumulo de materia orgánica. 

Hábita/. Básicamente bosque mesófi lo de montaña y ripfcola, entre (800) 11 00 Y 
2300 m snm. 

Distribución. México, Guatemala. Honduras y Nicaragua? (vertiente del Océano 
Atlántico). 

Discusión. Es evidente el estrecho parecido de la arqui tectura foliar de esta especie 
con Polypodium plesiosonun, lo que siempre ha hecho dudar a los tax6nomos sobre 
el rango taxonómico que debe ocupar. Polypodium rhodopleuron, en general, tiene 
medidas promedio de los órganos menores al de P. plesiosorom (excepto de la espo
ra) y una serie de diferencias que se pueden comparar en el Cuadro 2. Aunque los 
trabajos de Li (1997) es tablecen el alto grado de aislamiemo reproductivo entre 
las dos especies mencionadas, en campo se pueden hallar cas)Jalmente organis
mos que aparentemente son hlbridos: costa glabra (generalmente también con 
otras características propias de P. rhodopleuron ) pero con la vena de los segmentos 
laxamente pubescente (MÉXICO . NUEVO LEÓN: Sta. Catarina, Sierra Anahuac, 27 
noviembre 1949, G. B. Hin/on 16920 (CH). MÉXICO. VERACRUZ: jalapa, Las Vigas, 5 
km E entre jalapa y las Vigas, 3 enero 1980, C. R. Sperling 5010 (CH)). 
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Discusión y conclusiones 

En trabajos reciemcs de citolaxollomía y genética se ha demostrado que Polypodlll/JI 
ptesiosOrlt lll y P "¡' odoplenroll SO Il especies hermanas y con un gran p~ r ccido 

morfológico. La redeterminación de numerosos ejemplares en herbarios y In co
lecl" en campo han permitido definir cada una con mayor precisión y ahora se 
puede da r un conjunto de caracteres que auxil ian a su COITCCla determinación 
(véase Cuadro 2). Además se ha establecido que la di slribución de P rhodoplew'01J 
es mucho más res tringida de lo que el1 la literatura se había cilado; Smilh (1981); 
Mickel y Beite l (1988) Y Moran (1995) indicaron que en general se establecía en el 
sureste de México (Pacífico y Golfo) y en toda Centroamérica. Como cabe de espe
rar en una especie con características genéticas de tipo insular (Li , 1997) (tabla 1), 
tanto el hábitat (principalmente en bosque mesófilo de montaila en la vertiente 
del Golfo de México y mar Caribe en Guatemala-Honduras), como su distribución 
(Megaméxico 2 según Rzedowski (1991» son más estrechos de lo que hasta ahora 
se había pensado. 

Aunque el trabajo de Li y Haufler (1996) ha permitido conocer la posible exis
tencia de poblaciones de Polypodium plesiosorum con diferente número cromosómico 
(citotipos), al parecer éstas no tienen una correlación morfológica [además de que 
no citan material de herbario para compararlas con el material estudiado en este 
trabajo} para poderlas determinar. Sin embargo, en este trabajo se ha podido esta
blecer que esta especie presenta dos principales variedades morfológicas y ecológicas 
que en el fmuro, con auxilio de técnicas de biosistemática, podrán auxiliar a en
tender mejor las relaciones poblacionales de la especie. 

Por otra parte, en este estudio se ha establecido el lectotipo para los nombres 
de las especies lratadas y algunos de sus sinónimos. En el caso del nombre prima
rio de las especies consideradas, Kunze (Linnea 18:313-316. 1844) las describió 
mencionando para cada una al menos dos sin tipos. Dado que los ejemplares Leibold 
90 y 91, procedentes del herbario Roemer que Kunze mencionó. nc han sido loca
lizados nuevamente por varios autores (Smith, 1981; Mickel y Beitel, 1988), se 
decidió usar el isosintipo úibold 90, procedente del herbario Doefler (p) y marca
do por el propio Kunze con el número 50, como lectotipo para Polypodium pWWsOTUm. 
Por otra parte, el sintipo de Polypodium rhO<Ú1pleuron (Schied. y Deppe 745) fue loca
lizado en el herbario (B) y, ante la posible colecta mixta de los ejemplares de úibold 
91, se escogió como lectotipo. 
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APÉN DICE 11 

Exsiccata de las especies de Polypodium tratadas taxon6micamente. 

( 1) Polypodium hispidulum 
(2.1) P. plesio,mrllm var. ple . ~iolori 

(2.2) r. plesio.l'Orll1ll var. plesiosonlln 
(2.3) P. plesiosonlm var. rubicundum 
(3) P. rhodop/euron 

A. R. Ghiesbreghl 246 
A. Compos Y col. 191 yG. Tori: 359 
A. Carcame 641 
A. cslradb 67 
A. Grij(l/va y M. Ar(lquiSf(lin 60) 

JI lIerrero /7 

A . .I. lIemández 86 
A. Ji",b,tl 2415 

A l~fobu,.dJ 119/ 
A. J,efob u ~ s.n 
A. Limon 5J, 1/7 

A. M. 8re~s 12859 
A. M. Brenes VI. 

A. M. Brenes s.n 
A M. Ton 7/42, 7/99 
A. Molino 12022; y col. 01. 166)5 
A. Ochoo 0 78 

A R. Carda 1599: y col. 65/ 
A. Rebolledour, 

A. He ~s y A. Chuflenger1597 

A. Rojal /402, 1600 
A. Rojas 21S0, 3052, 4953, 4954 
¡j . Rojas 4440. 1 .. PachecaycoL 
A. Shl/on /993 
B. Corres /5480 
B. Hallberg 1166 
B. HalllH!rg 1194; /36J 
R. lIallberg 1693 
8. l'ire; Gordo y col. j61 
8. n r ~; Gurdo. y col .. lU y 17j. 498. 7jl 
8. ServEn 644. /411 
8om:r; /421 b 

BOl/ui j9 
BOl/U; Y Sum;chras/ /4210 
BOI/er; y SlIm ;chrosl /4 7/ 
BOIleriySllmichrOSll4 7Jb 
C. A. P/lr~ s j684. 6441. 6jjj. 1J719 
C. C Deom 1/7-1ipo 
C. C. Parry y F.. Pulmer 97J 
r ('hth'e;: /18. 119. IJ/. J.l5 

C. ehru /ensell (lIerb) 
C. Durolly P. BllrgoJ 684. 7}} 

C. Feddema 461 
C. G. Pr/lIgle J354. 8980. / j7(}7. S.II. 

(2.2) 
(J) 
(2.2) 
(2. 1 ) 
(2. 1) 
(2.2) 
(2.3) 
(2.2) 
(J) 

(J) 
(2.2) 
(2.3) 
(2.3) 
(2.2) 
( 1 ) 
(2.2) 
(3) ¿ 
(2.2) 
(2.2) 
( 1) 

(2.3) 
(2.2) 
(2. 1) 
(2.2) 
(2.2) 
(J) 
(2.2) 
( 1) 
(2.3) 
(J) 
(2.2) 
(J) 
(2.2) 
(2.2) 
(J) 

(2.2) 
(2.2) 
( 1) 

(2.2) 
(2 .2) 
(2.2) 
(2. 1) 
(2.2) 
(2.2) 

...... 

C. G. Pringle 8980. /J707 (2.1) 
C. Gallardo 1188 (3) 

C. fI. LO/Jemer 6J40 (2.3) 
C. N. Mlltlfer 1746 (2.2) 
C. JurgtllSen 893 (2.2) 
C. L. Smllh 11/8 (3) 
C. L. Wilron 103 (3 ) 

C. Li ~b mo"" /841 (2.2) 
C. Al. Rod~1I 3048 (2.2) 
C. NelsollY A. Clewell 54-71J (2.3) 
C. Nelro" y E. Vargas 1463 (2.2) 
C. R. Barn ~s y Ir. J. G. Latid 596 (2.2) 
C. R. Orcull1830 o. 3377. S.II (2.2) 

C. R. Orcull1830 b.1838 (3) 
C. R. Sperli"g 4949 (3) 
C. R. Sperli"E 50/0 (2.2) 
C.S. Rlliz873 (2. 1) 
C. Sortoriws J.rr. (2.2) 
C. Y. MOI'/on 7451 (2.2) 
Cael y E. Seler 11J7 (2.2) 
CoelyE. Sele, 3615 (3 ) 

D. 8. Dullny D. Du"" I90JO: /9021: /907 (2.2) 
D. B. Dullllycol .. 1J09/ (2.2) 

D. B. Du"" Y Enrign! 17406 (2.2) 
D. B. Lell¡"ger /450 (2.3) 
D. E. Breed/ove 151/0, 13010. }j778, 30184, 
3JJ15. 3/ 751, 38479 (2.2) 
D. E. Breed/ove 10183.1/647. 11883.11160. 
11196. 11373. 11671,17910, 30799. 31J00, 
32 /42. 32197. 32498. 31676. J2938, J6667. 
38949.6j614 (3) 
D. E. Breed/ove 11878.11436. 26470. 28848. 
31822.31878, 33959, 38145, 48387 ( 1) 

D. E. Breedlow 11988.11036.13//0.17696. 
28183, 31005, 32066, 32067,33511 (2. 1) 
D. E. Breed/o~'t 63690 y B. Aflikrson (2 .2) 
D. Herrit y G. Davidse y col .. 19870 (l) 
D. S. Corralll y U. B. COI'/tll 28795 (2.3) 
D. S. Cono'" 773 (2.2) 
D. S. COI'rell y 11. B. COI'refl 28762 (3) 

D. Schie d ~ s." . (3) 
D. Smllh 3144 (2 .2) 

D. Tejero Die: 1747. 4066. 4105, 41/9. 4110, 
4113. 4318, 4310, 4312. 4314. 4330. 4131, 4148, 

416/. 4134. 4 ~39. 4141. 42 ~.~\~~) 

.n"II\\f.\tt~ ~t\~\C\~ ~ O ~ \ ( , 
~,,\, "O '"' \ ~ , ~, 



Taxonomía del complejo Polvpodium plesiosorum APÉN DICE 11 

IJ '¡i'jl'm 1Ji.·;,I' A H'!lrtl 4.107. nO,'l./;¡HI (2 .3) 

D Trjero Die: 4328. 4329 (1) 
D. Tejero Diez 4358 (2. 1) 
D. Tejero-Día 4193. 4]fI/. 4228.4243. 4248. 
4262.41/6 (3) 
D. Ugenl y R. F/Of'es 23 74, 2366, 2497, U2f1 (2.2) 

Don HIl:lell 2500 (2.2) 
,.; 11 ('ofJf'f",ul IJ 1(1 (2. 1 J 

1: 11 '·u".-II/",II"'r" S" (3) 

E H Copr/ands.n .. /JI (2.2) 
F. (""breNI 1936 .v 11. de C(lbrem (2.1) 
¡.; Cabrera 3685. 3699 (3) 

1:". Curran:a /146 A. 1376. ZZ91 (2.2) 

E. Carranza/47B (2.1) 

E. Canlreras 3000 (1) 
E. Damínguez 643 (2. 1) 
E. G. Marsh /926 (2,2) 
1:.". Gonzá/ez 927,13/7, /334, /374 (2.2) 

E. Hennipman y col.. 6511. 6551 (2.2) 

E Hernúndez X. 861 (3) 
E. 1.. Cho\V!ro VI. (1) (3) 

E l.om./4 ( 1) 

E l.ytHlllef (l1na.) 168. 768. 1495. /833. 1004, 
2426. 3341. UI. {4Z/()()()(){}1. UI10000/ . 
54/100006. 55/()(J()()03 Y 55f19OOO/ 51 (2.2) 

E. Lyonnel (Hno) S.n {54/1()(){J13. 54/ ]()()()38j (2 .1) 

E. Manínez 849f1 b. lfl838, /4679. /4665, 
/4790, /5532. /6938 a. /6938 b (1) 
E. Martlne:8634. /3/ 78 (3) 
E Mllfline:yca/ .. /72N. IH13. 5JJ/, /(¡9JN (2 .2) 

E, Matuda 104·A (2.2) 

F.. Matllda1393 (2 .1) 

E. Mayo 484 (2.2) 
E. Mora/es 6 (2.2) 

E. P. Killip 50J/. 5413.Y L R. Carnnwn 977 (2.3) 
E. Palmer /75. /374 (2.2) 

E, R. de la SO/a (2.2) 
E, RO$enmxlcfl. Mu. /J (2.2) 
E. Scamman 61/4, 7225 (2.3) 
F. A. Barlcley 360n (2.2) 

F. A/varado 58 (2.2) 

F Arsene 1/92. 2588, 6159, 8394. s n. (2,2) 

F. Bial/eys.n. (2.3) 

F Kemp s.n. (2 .2) 

F. I.orra 177/ (2.2) 

F. l.orra1268. 2303. 2389 (2. 1) 
F. Larea 31 77 (2.3) 
F, Pimellle/203 (1) 
F. R. Ricbon 218 (2.3) 
r Vá:que:y S. AW!ndmlal575 (1 ) 
1: J'ú:'1u(,: /5 7S. 1176. 1175() (2. 1) 

, .' I'en/ura 119. 210. 9627. 1fI(¡8/f, /0750, 
/5659, /5 78/. /9580 (2.2) 

/; Ven/ura295. U2J. IISH IUfI, /227f1. 
14670 (3) 

,.- W. Penllfd' /7838 (2.2) 
G B. IfiIlfOfl 16920. 17515 (2 .2) 

(; II/Jrjr! // -1, 1m 
G, ('aS/llloyeo/.. 0005/. 2502 

G. Davidse y M. Sousa y col.. 19870 

G. E, Facen y A. Foctn /70 

G. Herrera 6318. 8369 

G. 1.. Fisher 46209 

G. R. !'roctar 14944 

(i. Hd:. Scher:er /48 
(i Hil't'f'fI ZJ1I 

G HOOrlguuS. 14 

G. Yo/Sltlevych 83-8fJ 
G6me:)' Vil/a 6330 

11. Alzate /7 
If. Bnllles J 2647 

H. Chis/ 1901 

11. DIll: Barriga /189. 1403. 6440. Y A. 
Grima/do 4488, y E. Carron:a 6671. y E. 
Gare/a 7/03 

H. Ola: Barriga 3557 

H. Ola: Barriga'y E. Carranza 6642. 6647 
Il. E. Moore 4418 y C. E. Wood 
11. Godo .... s.n. 

ft. Galeotti M /2, 6549 
11. 11. Bar/ett/0409. 10913. 11171 

11. f/ernándu 1858 

Il. Johnson 701 

11, JOfIson S.n. 

N. Mejla)' A. l.u/I(I 840 

11. Narave F. 6 71 

11. Pillier'y col. 3662 

11. R. Molino 12021 

11. Roujl. Mu. 18/. 553 

Il. Rubio /913. 1081 
H. Rubio 154 

11. Rublo 61. l/J, /244, 1390. 1393. /394, 
/975.1/01,2599.2658.2717 

H. Sánche: Mejorado /70 

Il. Sdnche: Mejorada 665 

H. Sohmcr 951 1 

11. van TiJrcltJrelm 1337. 2395 

H. van TiJrcltJreim 216. 8053 

H. van TfJrcltheim 646 

H. W. von RQ..")ruh 683 
HahnS.n. 

lIeyde.Y Iwc 3260. 3263 

l. Chocón Gamboa 15 

/. Oble 1 y L Pacheco 
/. W. Knobloch /976 

J . A. Sleyermark 3624. 32455. 31715. 35749. 
41403. 41830, 43390, 46944 
J . A, Sleyermarlc 443 /8.48510 

J. B. J::blngrr 651 
J. 8. Ptuon y col .. 17 Al 678-

J, Cne. !'iMda 7/ 

J . D. Dwyer 14384 

J. D. R. Mart{Mz 11 

J. Danne/ Smith 244J 

(2.2) 
(J) 
(J) 

(2.2) 
(2.2) 

(2.21 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 

(2.2) 
(2.1 ) 

(JI 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
( 1 ) 
(2.2) 
( 1) 
(2.2) 
(2.1 ) 
(2.3) 

(J) 

(2 .2) 
(2.1) 
(J) 

(2.2) 
(2.2) 
(JI 
(J) 
(JI 
( 11 
(2.2) 
(2.2) 
(J) 

(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.2) 

(2.2) 

'I! 
(2.3) 
(2.2) 
(2.2) 
(JI 
(2.2) 
(2.2) 

i i 



Taxonom ia del complejo Polvpodium p l esio . ~o rum APÉN DICE 11 

J. Gordaycol .. 93,153 (2.2) 
J Glmatr547 (2.1) 
J Gimo/e 796 (3) 
J . COme; y D. Tejero Diez 32 (2.2) 
J. 11. 11011 Y S. Al. Bockus 7898 (2.2) 
J. l. Calzado 182/ (1) 
J. l. Calzada 7991 (2.2) 

J Ismaell9IJ5. /933 (3) 
J. l •. COnlrtras J. 6185 (2.2) 
J I •. UrlGres 1.11. (2. 1) 
J . L Martine;y R. AcwlO 996 (2. 1) 
J 1-4)(': Gorcio (2 . 1) 

J. I ~ : Gorda y J. /'alma 6fJ (2.2) 

J M. EJcobedo 33.¡ (2 .2) 
J Maya R. 35 (2.2) 
J . f'er~: DrIl; lJ I (1 ) 

J. R. St(ln/ord y col .. m66 (2.2) 

J. Rzedowki 6()3. 10574. 18985.18694,30116 
u, 42868. 44090. 46818 (3) 
J. Rzedowski 09700, 18889. 1446/.27498. 
3M3/. 3/761. 31806. 4IJ83. 41139. 41593, 
.J5nJl. -15239. 453/7. -I5.¡57, 46/0/ , 46/0/ . 
-18138.51641 (2.2) 

J. Rwiowski 42552-li1'O, 48923 (2. \) 
J. S. IJafl Y S. M. 80ckus 7898 (2.2) 
J Sánche: (/lno.) 573 (2.2) 
J. SptnCf! InJ (2 .2) 

J. r. Mic/¡el/587, 6/96, 6022. 6601. 66()3b. 
66()3. (3) 
J. r. Mide/1188. 2895. 3347. 3387. 3596 (2.3) 
J T Micke/ 568,678.738. /37f. 16m,yR. L. 
flelfwig 37f ,. Y R. L fftlfwig 3937, 4048. 
4/21 • .¡,¡73. 45394614. 4685. Y S. IV. Ltanord 
4772, 5276,yS. W.1.tonord5315, 555}, 
7017. Y L Pordut7036, 7/017. 7281. 7185 (2.2) 
J. W. Knobloch 7/2 (2.2) 
K. E. BlumeyJ. Dwytrl574 (2.3) 
K. H()f!YE. R()f!2/93. 23 78 (2.2) 
K. Toylor y Al. Net 255 (3) 
L. BohJyco/ .. /671 (2. 1) 

L. D. Gomez 6849 (2.2) 
1.. F. Sumford y co/ .. 1066 (2.2) 

L. Lópt! 100 (2.2) 
l •. O. lI'iJIiomsycol .. 2353 7,14779. 2jlJ7I, (2.2) 
166f1J. 16986, 27432. 17598. 276J.1. 17859. 
4 1619, 41594. 43619 Y A. MaUna /5334 
L o. IVilliums y col .. 40ó 76 . (2. 1) 
L. Ruulerson 12020 (2.2) 

1.. ViJJtla99 (2.3) 

L. Zt/aya 77 ( I) 
Leibold 50. s.n (3) 

l.eibold 5 /. 9().. /ipo (2.2) 
Liebman ji. Mu. 15/ (pi. Mu. 1553),jI. Mu. (2 ,2) 
/51 (pI. Mu_ 1553) pi. Mu 27/6 
Uebmannjl. Mu. /54 (Lieb.pI. Mu 1553) (3) 
M. A. Chrysler y W. E. Roel'f'r j/95.5528 (2.3) 
M A. Corn11Wn 866 (2.3) 
M. A Romero 332() ( I) 

M. Araquis/alnyJ. C. Sondino 1415 

M. Baurgaeu 1943, /434. /943, 1943 Ter, s.n 
1314,2887,3061, 30ó2, 30ó3 a. 

M. Bourgaeu 1887b, 30ó3 b 
M. C. Cur/son 1569 

Al. CházarQ y P. Padilla 3807 

M. de/aRruo/. 6 
IIJ. dtl C. Aguilar 2 

lIf. Ga/eo/Ji 6331 
M. Gon::ólez 420 

lIf. Gon::óle: el al. 58/ 
M. Grayumy G. Herrero 4848. 10947 
111 GU:lllón, A. lIIon/ie/ y D. Cos/ro 712 

111. lIahn 431 pi. 
lIf. Nea/hy A. wng135 
M, Ishiki 1352 
Al. 1" ArreguÚl 495 b, /099 
M. M. LocáJ /91, 501, 524 
Al. M. Maninez s.n. 
M. Neey B. F. Hansen /87(}() 
M. "'eey G. Sl:ha/19706 

M. Nee33103 

M. Pa/ocios· Nios 2897 
M. Palacios·Riw 3105 
11-1. Sl!rwJlOtl 18 
M. Sousa 3195 
M, Va/erio 2]55, s.n 
M. Vá;quez 1860 

N. A. l/arriman 1/,7/2 

N. Castro 2 /1 
N. R. Marcial y col .. 636 
"'icoJas (Hno.) s.n. 
o. /g/esiUJ 7 

O. Kunce 2/93 
o. L. Br/onu 104 7, 2/29 

O. Rohwedu 1703 

O. SilI'083 
O. Tellez 9 /65,10876,12367 

P. Armorld 1/ 1 
P. Biol/ey 16993 

P. Blol/ey 90, s.n. 
P. C. Slandky 20662. 65255, 66fJ56, 83418. 
84287.90002.90111. 926/2yL o. IVil/iolllS 
778 
P. C. SJandley 33485 a, 45418 

P. C. Sland/ey 90049 
P. Case y co/ .. JOB 
P. D. Opter /087 
P. E. ValdiviaOl971 
p, E, Va/divia 1314 

1'. lfiel! y U. Sl!!ftrt 8/ I 
P. Levy 1163 
P. Ltvy 1186 
P. P. Moreno 6007 
P. Silvo·Sáerc 4/7 
P. Tenorio 10659 yeo!..y F. Tenorio 18J55 

1'. Tenorio /5512 

(2.2) 
(2.2) 

(3) 

(2.2) 
(3) 

(2.2) 
(2.2) 
(3) 
(2.2) 
(2.1) 
(2.2) 
(2.2) 
(3) 
(2.1) 
(3) 
(3) 
(2.2) 
(3) 

(3) 
(2.1) 
(2.1 ) 

( 1) 
(2.1 ) 
(2.2) 
(2.3) 
(2.3) 
(3) 
(2.2) 
(2.3) 
(2. 1) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.3) 
(2.2) 
(2.2) 
(2.3) 
(3. 1) 
(2.3) 
(2.3) 
(2.2) 

(2.2) 
(2.3) 

(3) 
(2.2) 
(2.3) 
(3) 

( » 
(2.3) 
(2.2) 
(3) 

(2.2) 
(2.2) 
(2.1) 
(2.2) 

iii 



Taxonomía del complejo l'oll'J}odiul1I p{e,\"io,\"orlll1l APÉNDICE 11 

1'. llIT/lf)rc/. Y ("/JI .. 1179 (3) ~: I'a/ma 157 (2.2) 
R. A OcamlJOS. 711 (2.2) S. S. Whill y Roy M. Charles 34 (3) 
R. Aguirrl513 (2.2) S. lomudio5854, 6142, 6198. Y E. Nm 7530, (2.2) 
H. Aguirrt 688. 683.671. 684. 679, 685. 678. (2.2) )1 11. D. Borrigo 5181 
741 . 9f(). 912 S. Znmudio y E. n,.,: 9907" (3) 
R. Alovo 1238 (2. 1) SaIÍlws. Ro ... ·tI/y Borkleyl6M586 (2.2) 
R. Andino 3j (2.2) Sch/ede y ~ppe 745- tipo (3) 
R 8 yA. J . Fadln 76i/7n (1.2) Schumann /875 (3) 
R. C. Moran 5518 (1.1) T. 8 . Croot y I/annon 63633 (2. 1) 

R. C. Rol/ms y R. M Tryon 5869 (2.2) T. 8 . Croot /5714, 4/0/0. 41953. 4139J. 
R. Clllllar 14 (2 .2) 41971. 4J011. 47060. 65/61 (2.2) 

R. Cuél/w 8 (2.1) T. 8. Crool 269ó()P (2.3) 

R E>'(",s Schul/Or)l 1/ P. Releo 344 (2.2) T. 1/. CroaI 4(}801. 4()914, 48355 (3) 

R. Punande; NO>'(I 3588. 3761)1 M, II co.'/(I (2.2) T. G. Yuncleu y co/ .. 5915 (3) 
1/(13,1134.1/ 75 7: lIawlcins 1078, /J30 ( 1 ) 
H ( i (h"lq .. ,<' ,\' 11 (3) 1: IlerremJl H. NiMll,I/. (3) 

H l .. Ilel/w;g 44/J (3) T. "'endl y col .. 4673, 5062, 5 f61, 5396 (3) 
H I.ilsner 4761 (2.2) Y. H. Chase 7291 (2.2) 
H. 1.llsner)l E. Jud: iewic: 14553 (2.3) Y. M. IIl1erlo /349, 1530 (2.2) 
H. l.,ra ll(). 157 (1.3) /l. M. llllerlo 17J6 (2. 1) 
R. M. 1"ryon s n. (2.2) /llitch y EndrlSS (2.3) 
R Mc/lough /76. 16353, 16497. 2053() (1.2) W. A. Kll/umon s.n. (2.2) 

R. Riha 60, 67 (3) W. C. 8urger yJ. L GlnlT)' 91/0 (2.2) 
R. Ribo 777, /JOJ y B. Pe,.,: loo7 (1.2) W. C. l/o/mes 4371 (2.2) 
R. Rlbo)l col .. Jl 31 JI Jl48·A (2.3) W. C. MlIlnschu /1129 (3) 
R. R/ha Y col .. 11·48 (1 ) W. C. Shannon 446 (2.2) 

H. Rodri},"Ile: 11. 131.229 (2.2) W. D. SIlVlns 9/54 (2.2) 
R. Safl1losycol., J6 M586 (2.2) W. D. SllVlns y col .. 5563, J 3266 (2.1) 

R. Seifu 27. 79. /67, 344.407. 594 (2.2) If'. E. Monn /ngy M. S. Alonning 5375/ (2.2) 
R T C!ausln 7553 (2.2) w. E. Sle\'f:ns y col .. 5563 (2.1) 

R. Torres 7981 (2.1) W. G. O'Arcy 10436, 10487 (2.2) 
H. Torres 83 (2.3) W. Marque: 487 (2.1 ) 

R. 1"arresycol .. 9/81 (3) W. R. Ifolch y Col. WilscJII 110 (3) 

R. Torres y L. COrllS JI 784. Y 11. " ernande: (2.2) W. R. Lie¡ni!r JI E. Judz/ewlc: 14553 (2.3) 
J/1J W. R. Moxon 3735, 3736, Y R. 110}' 33j8 (2.2) 
R. W. SlOrer 86. 138. JI col f f 33 (2.2) IV. R. Moxon 5038, 5546 (2.3) 
S. Avendnílo)l co/ .. 44 (2.2) W. R. Moxon 5546 (3) ¿ 
S. AI'ffn 47 (2 ,2) W. SchaJlner 4(). J8(). 182. f f7(). 5.11 •• s.n. 
S. 81aclimore y G. f.. A !fealh 1819 (2.2) (herb. Underwood) (2.2) 

S. ¡.ara s.n. (3) IV. Sllrnycol .. J07J (2.3) 

iv 
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Técnica histo lógica con la que se prepararon las muestras de rizoma, pecíolo y lámina. 

Las muestras botánicas se depositan en frascos cerrados y cada 24 horas se cambian a 

una solución de concentración creciente de etanol y ter·butanol según el cuadro l . 

Cuadro 1. Preparación de de etanol, agua y ter-hutano l para deshidratar y. 
pOSle riorrnen 1 . te, me Ulf en 

disoluciones 
fi 1 para !na as muestras bo á' d t meas e rizoma. 

mi etanol mi de agua I mI de ter-butanol I % de concen tración 
etanol/ter-butanol 

25 70 05 30 
40 50 10 50 
45 40 15 60 
50 30 20 70 
50 15 35 85 
45 00 55 100 
25 00 75 100 
00 00 100 100% ter-butano l 

Una vez alcanzada la penúltima etapa mas baja de concentración de etanol, se hacen dos 

cambios más con ter-butanol puro a temperaturas cercanas a los 40 oc. En el último cambio se 

agregan, a lo largo de dos o tres días, pequeñas cantidades de parafina en escarcha hasta obtener 

una so lución en proporción l : 1 de parafina y ter-butanol. Posteriormente se destapan los frascos 

y se dejan en estufa hasta que se evapore el ter-butanol, entonces se efectúan dos cambios de 

para fina pura (fundida) con el fin de eliminar los residuos de ter-butano!. Una vez embebidas las 

muestras en la parafina líquida, se co locan en moldes de papel encerado y se dejan a temperatura 

ambiente hasta que solidifiquen. Una vez obtenidos los bloques, se recortan del tamaño 

apropiado y se adhieren a pequeños bloques de madera para el prensado y corte en el micrótomo 

de rotación. 

Las muestras de rizoma y pecíolo se cortan a 15 ¡.tm de grosor y las de costa y lámina a 

12 ~ lm . Las bandas obtenidas se depositan sobre la superficie de un portaobjetos y se someten 

a un baño que contiene agua y ge latina USP a una temperatura de 40 oC, con la finalidad de 

que las bandas se extiendan y se adhieran al portaobjetos. 
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El proceso de tinción safranina-verde rápido se real iza de la siguiente manera: 

a) Las bandas adheridas al portaobjetos se desparafinan, colocando las bandejas porta . 

lamini llas durante media hora en la estufa a temperaturas cercanas a los 60 oC. 

b) Las muestras en las bandejas se sumergen en xi lol puro por 15 minutos para eliminar los 

residuos de paratina. 

c) Las muestras se rehidratan para su tinción, depositándo las en una batería de alcoholes con 

concentración decreciente (etanol puro, 95%, 85%, 70%, 50% Y 30%) por 10 minutos en 

cada una y finalmente 15 minutos en agua. 

d) La batería se pasa posterionnente a una solución acuosa de safranina por 16 horas. 

e) Se vuelven a deshidratar las muestras en alcoholes crecientes hasta 95% etanol. 

f) Las muestras se pasan por una solución alcohólica de verde rápido menos de minuto; 

inmediatamente después se lavan por dos ocasiones con etano l puro. 

g) Después de l último lavado se embeben en ace ite de clavo por 10 minutos y se lavan con xilo!. 

h) Se montan en resina sintética y se protegen con un cubreobjetos. Se dejan secar las 

muestras en estufa a unos 40 oC (a l menos una semana). 
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