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INTRODUCCION 

A.- IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

La zona de Xochimilco localizada al Sur-Este de la ciudad de 

Mt!xico, ha estado sujeta en los 61 timos arios a un alimento 

progrF.!sivo de deterioro ambiental, lo que ha tratdo repern1siones 

tanto de tipo social, económico y ecolOgico, debido a que el ~rea 

representa una de las pocas zonas verdes que aón persisten en la 

ciudad de M~xico. 

Una parte de la poblaciOn depende de la actividad turistica, 

la cual sin embargo, se ha venido reduciendo por la contaminación 

del agua de los canales y la deforestaciOn progresiva en el ~rea 

de chinampas. Las chinampas son terrenos de poca extensión 

rodeados por canales cuya estabilizaciOn se debe principalmente a 

Ltn Arbol que crece en los linderos conocido en la comunidad con 

el nombre de "ahueJote" o "hllejote" e~ bonplandiana, Kunth>, 

cuyas grandes ratees se entrelazan formando 

apoyo a la chinampa y evita de esta manera 

tierra que forma la misma <Mendoza, 1955>. 

una red que brinda 

la erosión de la 

En los Oltimos arios ha disminuido la poblaciOn de ahuejotes 

en t.oda la zona lacustre de Xochimilco, debido a diversos 

factores entre los cuales podemos mencionar: el aumento en 1 a 

urbanización, la contaminaciOn de los canales, la reduccibn del 

nivel de agua de los mismos, el abandono de las chinampas por 

parte de los campesinos y la consecuente invasiOn de las mismas 
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por plagas y malezas <comunicaciOn personal de los campesinos de 

la zona>. 

Entre las diversas plagas que afectan a este Arbol se 

encuntra Chrysomela 

larvas y adultos 

scripta, Foster 

se alimentan de 

!Col. Chrysomelidae>, cuyas 

las hojas del ahuejote 

~.-evocando su defoliacHm y causAndole una dismín1.1ciOn progresiva 

del proceso fotosintétíco que repercute a su vez en el 

crecimiento y desarrollo de este Arbol, llegando en ocasiones a 

~revocar su muerte. 

Esto ocas1ona que las poblaciones de ahuejotes vayan 

oesapareciendo paulatinamente del Area, lo que trae como 

consecuencia un desequilibrio ecológico que afecta no solamente a 

Ja flora y fauna, sino también al clima de la region. 
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B.- PLAGAS DE INSECTOS 

Una población de insectos es considerada como plaga cuando 

reduce la cantidad o calidad de los alimentos, pienso follaJe o 

fibra, durante la producción, cuando daNan los articules durante 

su cosecha, procesamiento, venta, almacenamiento o consumo; 

cuando transmiten organismos causantes de enfermedades al hombre, 

plantas o a animales valiosos, cuando perjudican a los animales 

Otiles al hombre, cuando daNan a plantas de ornato, prados o 

flores; o bien, cuando causan daNo a casas y otras propiedades 

particulares CNational Academy of Sciences, 1978). 

C.- FACTORES ECOLOGICOS QUE AFECTAN LAS POBLACIONES DE INSECTOS 

Los factores ecologicos que afectan las poblaciones de 

insectos tienen gran importancia en el control de estos 

organismos. 

Todos los conocimientos disponibles respecto a las 

caracterfsticas biOticas y abióticas del ambiente que afectan a 

una plaga deben de considerarse para la elaboración de un plan de 

control rte insectos que 

lugar determinado. En la 

constituyan una 

figura se 

plaga especffica en un 

indican 1 os principal es 

factores del medio amhiente, los estados fisiológicos y el 

proceso de desarrollo que afectan el crecimiento, la reproducciOn 

y el comportamiento de los insectos. 



6 

(The .~grlculLural Sciencc Revlcw, 1965) 
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La adecuada manipulaciOn de los factores ecolOgicos y 

fisiolOgicos pueden llevar al planteamiento de m~todos adecuados 

para el control de las plagas. La comprensiOn de los factores 

ecolOgicos que afectan a la poblaciOn de una plaga de insectos es 

esencial para planear un programa de control <Agricultura! 

Science Review, 1965>. 

Factores abiOticos. 

Entre los principales 

poblaciones de insectos 

factores abiOticos que afectan las 

podemos mencionar: la temperatura, 

humedad y el viento entre otros. 

TEMPERATURA 

Los insectos dependen en gran medida de una adecuada 

temperatura ambiental para el desarrollo de su actividad; los 

efectos de la temperatura ambientales se dirigen hacia los grados 

metabOlicos a través de cambios en la actividad enzimAtica y la 

permeabilidad de la membrana. 

Por lo comon, las temperatura de los insectos no varia en 

mAs de dos o tres grados de la del medio ambiente, aunque algunos 

pueden permanece vivos 

tanto de calor como 

a 

de 

extremos en apariencia intolerables, 

1978). Algunos insectcs 

frie. <National Academy of Sciences, 

sociales intentan mantener la 

temperatura Optima de la comunidad y ciertos insectos voladores 

efectOan trabajo metabOlico con el fin de elevar la temperatura 
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de los mOsculos para el vuelo hasta el punto en que puedan 

funcionar con eficacia <Borror, 1976). 

Con respecto a la influencia de 

estados de desarrollo de los insectos, 

especial el estado larval depende en 

temperatura, se ha observado que en 

la temperatura en los 

se ha observado que en 

gran medida de la 

el invierno se retarda 

notablemente el desarrollo, mientras que en primavera y verano se 

ve acelerado por las altas temperaturas que se presentan <Thiele, 

19731. Asf mismo, la temperatura afecta la velocidad de 

desarrollo, la longevidad, la fecundidad y el comportamiento de 

los insectos <Paarmann, 1966). 

La influencia de las bajas temperaturas ha sido objeto de un 

mayor nomero de estudios que pretenden conocer la proporciOn de 

sobrevivientes de las diferentes plagas durante el invierno. 

La influencia letal de las altas temperatura ha recibido 

bastante menos atenciOn. La dificultad puede centrase 

principalmente en medir la influencia de la temperatura 

independientemente de la humedad <Andreawartha, 1973). 

Las bajas temperaturas pueden ser muy efectivas para reducir 

las p~rdidas econOmicas causadas por algunos insectos ya que 

muchos de ellos estAn sujetos a una severa mortalidad en 

invierno. En algunos casos se han llegado a destruir porcentajes 

de hasta el 90 y 100X de una poblaciOn de insectos cor las 

severas temperaturas invernales. 
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AOn el clima frfo durante el verano puede tener un profundo 

efecto en la reducción del daNo que causan ciertos insectos, 

haciendo ll'As lento su desarrollo y por lo tanto reduciendo el 

nOmero de generaciones por aNo <National Academy of Sciences, 

1978). 

Kozhantchikov <1939> en un trabajo clAsico dividió a los 

insectos en tres grupos dependiendo de su respuesta a la 

temperatura. 

ll Los que no pueden sobrevivir un periodo largo cuando la 

temperatura cae por debajo del lfmite inferior del rango que 

favorece su desarrol 1 o normal. Estos organismos no pueden 

entrar en letargo o diapausa a temperaturas bajas, o 

continOan su desarrollo o mueren. 

2> El segundo grupo i nc:l uye aquel 1 os que se vuelven qui ese: entes 

segOn la definición de Shelford <1927), es decir, aquellos 

que mantienen su capacidad de continuar su desarrollo en 

cuanto se les somete a una mayor temperatura, mientras qlle 

pueden sobrevivir, aunque inactivos, a temperaturas 

demasiado bajas para su desarrollo. 

3) Los del tercer grupo presentan un estadio invernal 

especiali~ado que les adapta al clima templado-fria. La 

resistencia al frfo y la capacidad de letargo est~n 

asociadas a una condición que se conoce como diapausa 

<Andreawartha, 1973). 
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HUMEDAD 

Los efectos generales de la humedad en los insecto5 pueden 

definirse en términos de distribuciOn, actividad, fecundidad, 

mortalidad y velocidad de desarrollo. La humedad tambi l!n puede 

influfr en la expresiOn fenotfpica CBoyer, 1971>. 

Las condiciones del suelo proporcionan humedades en 

ocasiones cercanas a la saturaciOn y se ha observado que las 

respuestas del insecto son mAs sensitivas a causa de la necesidad 

de alta humedad. En ocasiones la humedad tiene efectos profundos 

sobre las pobl aci enes de insectos pues cuando es muy baja y se 

acerca al mfnimo de tolerancia, suele ocurrir una disminuciOn 

notable en la abundancia y distribuciOn de ciertas especies 

<Andreawartha, 1973). 

Es importante concebir a 1 a humedad no como Ltn factor 

aislado, sino en conjunto con otros factores, en particular con 

la temperatura y as! poder elaborar modelos multidimensionales 

que permitan una mejor comprensiOn del desarrollo de los insectos 

<Klees, 1961>. 

VIENTO 

Aunque el viento no provoca una respuesta fisiolOgica 

directa en los insectos, este factor ejerce un efecto mecAnico 

que puede llegar a ser muy importante en una poblaciOn de 

insectos. 
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Algunos insectos presentan adaptaciones qua les permiten su 

dispersiOn a trav~s de turbulencias o por corrientes de aire o 

agua, asf mismo otros tienen adaptaciones que les permiten 

diseersarse agarrAndose de un objeto mOvil ChoJas, semillas, 

etc.> National Academy of Sciences, 1978. 

Se ha observado que ·cuando se presentan lluvias fuertes 

acompaNadas de vientos, se produce una disminuciOn en las 

poblaciones de algunos insectos, detectAndose una mayor 

mortal lidad en los estados de huevo y pupa. Esto es debido a que 

las hojas donde estAn posados se desprenden y al caer al suelo 

los insectos son presas fAcile• de sus depredadores o mueren 

simplemente a causa de la lluvia CAndreawartha, 1973>. 
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Este insecto pertenece a la familia Chrysomelidae del orden 

ColeOptera. Esta familia est~ constitufda por 10,973 especies y 

pre•enta el tercer lugar en orden decreciente en cuanto al nOmero 

de especies se refiere de todo el orden ColeOptera. Esta familia 

comprende insectos de formas y tamaNos variables, los hay 

alargado•, cilfndrcos, aplanados, ovalados o casi esf~ricos 

<Coronado, 1975>. 

El cuerpo puede estar cubierto de escamas, en ocasiones es 

pubecente, estriado o punteado; el color varia considerablemente 

~udiendo ser negros, rojizos, brillantes y con frecuencia 

presentan manchas &n la superficie dorsal del cuerpo incluyendo 

los &litrosJ su tamaNo es variable, algunas especies son pequeNas 

Pn cambio otras sobrepasan los 20 mm• la cabeza es pequeNa con 

ojos l&terales de tamaNo moderado, redondos o marginados, las 

antenas son cortas, generalmente de 11 

aserradas, el prenoto es cuadrado y 

segmentos, filiformes y 

oval y mAs ancho que la 

cab•ia1 las patas son cortas o de longitud moderada con tarsos de 

~inco ee9mentos1 los ~litros son redondeados en los extremos y 

bien desarrollados con l~ superficie lisa, punteada, rugosa o 

estriada; el abdomen presenta 5 segmentos visibles por el 

vientre, el estilo puada estar presente o faltar. 
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·Las larvaa tienen forma variable, pueden ser anchas, 

alargadas o aplandas y las hay en forma de C con la cabeza 

pequeNai patas to~Acicas presentes y abdomen con 8 segmentos 

visibles en el dorso, pues el noveno y décimo segmento forman un 

tubo retrActil CMetcalf, 1980>. 

POSICION TAXONOMICA 

ORDEN 
SUBORDEN 
FAMILIA 
SUBFAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

ColeOptera 
Polyphaga 
Chrysomelidae 
Chrysomeltnae 
Chrysomela 
scricta 

El género Chrysomela contiene 90 especies que varian en 

forma, tamaNo y patrOn de coloraciOn. Las caracterfsticas mAs 

sobresalientes de C.acrtpta son las de presentar una forma 

alargada-oval, presentar una coloraciOn negruzca de un mat1z casi 

verdoso a excepciOn de los élitros, la cabeza oscura y presentar 

las antenas negras con franjas o segmentos pAlidos. El pronotum 

varta de enteramente oscuro a pAlido con una mancha rojiza en la 

parte anterior; cada élitro tiene una estrecha franja y siete 

manchas alargadas de color oscuro con un fondo amarillo opaco. 

Las manchas varfan de forma y tamaNo de individuo a individuo 

<Arnett, 1981), 

El adulto suele presentar una longitud de entre 5.5 y 9 mm. 

Las larvas y adultos se alimentan de sauces y Alamas. Entre las 

especies de sauces se pueden mencionar las siguientes: 

s. chilensis, .~· bonplandiana, s. purpOrea y s. caprea. 
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V entre los Al amos ae Mencionan entre otros u Papulua alba, 

P. angulata, P.eura~ericana, P.trichocarpa, P.tristis, P.ntara, 

P.bahamifera, P.laurifolia, P.d&ltoidea, P.b11rolinana111, 

P.candicans y P.grandidentata. 

En cautiverio algunas 

raramente a alimentarse de 

1978). 

especies de c.scripta, llegan 

otras especies de plantas <Caldbeck, 

C.scripta es una especie de importancia econOmica debido a 

que representa una plaga para ciertas especies de importancia 

forestal como las ya anteriormente mencionadas de los géneros 

~ y Populus. 

En México C.scripta se ha detectado principalmente en el 

ahuejote Salix bonplandiana; el daNo lo realizan basicamente las 

larvas y en menor proporciOn los adultos que ocasionan la 

defoliaciOn de los Arboles alimentAndose de las hojas Jovenes y 

1 os meri stet:1os. 

E.- ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS CON Chrysomela acripta. 

Los primeros estudios sobre este insecto fueron realizados 

por Bruner <1917l y Gurthie <1931>, quienes observaron el 

desarrollo de varias generaciones de c. scripta, reportando datos 

generales sobre su biologfa y hAbitos. 

Otro trabajo fue el realizado por Brown < 1956), qui en 

observo qLte las larvas y los adultos consumen la hoja entera y 

ocasionalmente la epidermis del tallo del Alamo. 
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Morri• <19~, 1959>, realizo un eatudio en Misisaippi sobre 

c.scripta, reportando siete generaciones 

region siguio el ciclo de vida de este 

tiempo promedio de duraciOn de los 

por aNo, en esta misma 

inBecto, observando el 

diferentes estados de 

desarrollo. Reporta una duraciOn de 4 a 5 dfas para el estado de 

huevo, de 9 a 10 dfas para el estado larval, de 4 a 5 d1as para 

el estado de pupa y una duraciOn de 25 a JO df as para el ciclo 

total. 

Wallace y Blum <1969), realizaron un e5tudio sobre la 

defensa que presentan los estadfos larvales de c.'scripta hacia 

algunos de sus enemigos naturales, observaron que las larvas 

poseen glAndulas reversibles en el torax y abdomen las cuales 

secretan una substancia toxica .que repele a los depredadores 

debido al fuerte olor que desprende. 

Otro trabajo que aporto una serie de datos interesantes 

respecto a este insecto fue el realizado en Misissippi por Heed y 

Neel (1973>, quienes estudiaron la biolog1a y potencial 

reproductivo de C. scripta. Ellos reportan que cada hembra pone 

en promedio 82:.>: huevos, que el radio sexual fue de 1: 1 para Lln 

total de 500 adultos sexados. Encontraron siete generaciones por 

aNo con una duraciOn total de 22 dfas; el tiempo promedio para la 

incubaciOn de los huevecillos fue de 4.22 dlas, el desarrollo del 

estado larval de 10 dfas y el perfodo de pupaciOn entre 4 y 5 

dlas. 

En el estudio reali%ado por Caldbeck, Nabb y Hart (1977>, se 

reportan 6 generaciones de c.scripta por aNo. Ellos indican que 
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el alimento es. escogido por la hembra antes de ovipositar y que 

suele rechazar ciertos clones de Alamos por no ser aptos para el 

desarrollo de las larvas. Se encontraron pupas no sOlo en el 

Alama, sino tambi~n en la alfalfa y otras plantas de maleza. La 

oviposiciOn se realizo en 

prefieren hojas jOvenes y 

epidermis del tallo. Se 

las hojas y se observo que las larvas 

frescas, asi como los brotes y la 

reporto la presencia de este insecto en 

diferentes clones de Alamas. 

En Wisconsin, Burkot y Benjamín <1977>, llevaron a cabo un 

estudio con C.scripta en Populus sp. Observaron la biologla y 

ecologia de este insecto haciendo ~nfasis en el tamaNo de las 

cApsulas cefllicas de las larvas con el fin de definir el nOmero 

de estadios larvales. Reportaron 3 estadios con una longitud de 

la clpsula cefAlica para el primero de O.Scrn <S=0.03), de 0.79cm 

<S=0.03> para el segundo y de 1.22cm <S=0.04) para el tercero. 

En el laboratorio el ciclo de vida de C.scripta se llevo a 

cabo a una temperatura de 21-23 ºe, registrlndose una mayor 

mortalidad a temperaturas por arriba y por debajo de este rango. 

Asi mismo en este estudio se hicieron observaciones sobre los 

principales depredadores de este insecto y se encentro que 

Coleomegil h maculata <Col.Coccinellidae> es un importante 

depredador de huevecillos, como depredadores de larvas de tercer 

estadio se reporto a Podisus maculivertris y Perillus bioculatus 

<Hem.Pentatomidael y el parAsito Shizonatu6 ~ <Him. 

Pteromalidae) se encentro en las pupas. Como depredador de los 

adultos tambits se reporta a c.maculata. 
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F.- BENERO ~ <SAUCES O AHUEJOTES> 

1> Car~certsticas generales 

La~ especies de este género se caracterizan porque sus 

flores masculinas se encuentran agrupadas en forma de escamitas 

discoides, el nOmero de estambres varia segOn la especie <entre 2 

y 51 y tienen el polen pegajoso. Sus ramas son delgadas y 

flexibles y las hojas son estipuladas, agudas y con el borde 

aserrado. Los Arboles miden entre 8 y 20 m y se localizan en los 

mArgenes de las corrientes de agua y algunos de ellos se cultivan 

como Arboles de sombra y ornamentales <Mendoza, 1950). 

Este género comprende mAs de 160 especies distribuidas en 

todo el mundo, especialmente en el hemisferio boreal. Son plantas 

de climas templado-frie. En Europa y especialmente en Francia y 

EspaNa se conoce a las diferentes especies del género §!.!1Ji con 

el nombre de mimbreras debido a la notable flexibilidad de sus 

ramas. En América del Norte son muy abundantes y en nuestro pais 

existen al rededor de 17 especies cuyos ~rbol es se conocen con el 

nombre vernAculo se "sauz", "sauz llorOn", "ahuejote", etc. 

<Janet, 1981). 

21 Importancia. 

Las especies de este género son muy utilizadas por la 

flexibilidad de sus ramas que permiten la elaboraciOn de cestos, 

cubiertas para garrafones, diversos tipos de muebles rOsticos y 



10· 

multitud de artfculos para embalaje. En ~xico se utilizan poco, 

aunque en las regiones mas pobres cDftlo por ejemplo a lo largo del 

rto Tula en Hidalgo y en el valle del Mezquital los sauces se 

emplean para la elaboraciOn de canastas y el asa se refuerza con 

la corteza fibrosa que se extrae de las rafees de estos Arboles. 

También se utilizan en los estados de Quer~taro, MichoacAn y 

Guanajuato <Mendoza, 1959>. 

Su madera se usa como combustible y carbonizada en forma 

apropiada produce el carboncillo utilizado por los dibujantes y 

pintores. La corteza tiene un alcaloide llamado Salicina con 

propiedades febrífugas y también la corteza se utiliza como 

follaje para el ganado <Martfnez, 1960>. 

G. -~ bonplandian\\ <~:unth>. 

ll Morfologta 

Es un Arbol siempre verde, de ramas verticiladas y 

flexibles; las hojas son alternas, lancioladas, atenuadas en 

ambos extremos, con la nervadura central muy marcada y los brotes 

finamente aserrados, pecioladas y con estipulas caedizas. Su 

tronco alcanza hasta 12 a 15 m. de altura, con un diAmetro medio 

de 30 a 45 cm.; las ratees son profundas e hidrófilas. Es una 

planta dióica, con sus flores unisexuales, dispuestas en amentos 

que brotan en las axilas de las hojas que en 

unas hojitas. Los amentos masculinos miden 

su base presentan 

de B a 10 cm. de 

longitud; sus flores son desnudas y los estambres brotan en un 

dí seo bilobulado, cuyo lObulo posterior es mAs largo que el 
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anterior. Los amentos femaninos miden da 4 a ó mm. de longihtd y 

sus flores son también desnudan y estAn protegidas por una 

brActea y miden 5 mm. de longitud; el gineceo es bicarpelar y 

e9tA protegido por un disco que es mAs desarrollado en la parte 

de adelante que en la de atrAsJ el Apice del ~vario lleva dos 

estambres cortos. El fruto es una cApsula de 5 mm. de longitud 

que se abre en dos valvas. Las semillas son lampiNas y de forma 

elipsoide, estando provistas en su base de pelos largos que 

forman el aparato volAtil <Mendoza, 1959>. 

2l DístribuciOn en M~xico 

Es uno de los Arboles mAs caracterfeticos de las regiones 

lacustres de la parte central de nuestro pafs1 abundan en 

Xochimilco, Tlb.huac, Texcoco y sus alrededores, Lerma, etc., en 

donde se les conoce tambi~n con el nombre vernAculo de "ahuejote" 

principalmente en Xochimilco, aunque frecuentemente los indigenas 

1 e l 1 aman sol amente "huejote" <Mendoz a, 1939). 

3> lmportanci a 

Los Arboles de ahuejote presentan ralees profllndas e 

hidrOfilas, este hecho fué aprovechado por los antiguos mexicanos 

para fijar las chinampas en la regiOn lacustre de Xochimilco. Los 

sembraron en los linderos de las chinampas con el ftn de qlle las 

ralees de ~m c\rbol y otro se entrecrllzaran formando una red, y 

esto le sirviera como sostén, dando estabilidad a la tierra de la 
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chinampa y logrando ast la explotaciOn de esta zona de cultivo, 

principalmRnte de hortalizas <Mendoza, 1959>. 

Del ahuejote se puede aprovechar todo. La& hojas tienen 

ciertag propiedades medicinales, la corteza también se utiliza en 

farmacoloqla con el nombre de "corteK salici&" y es rica en 

taninos; las 

manufactura de 

ramas Jovenes se usan 

canastas, chiqu1huites, 

como mimbre -~para la 

etc.; la madera para la 

construcciOn de chozas y para la fabricaciOn de cayucos <Mendoza, 

1959). 

Debido a la importancia de esto& Arboles en la ~poca 

prehispAnica, son muy abundantes en la zona lacustre de 

Xochimllco, representando una de las escasas zonas verdes que aOn 

quedan en la ciudad de M~xico. Sin embargo, en lo& Oltimos aNos 

los ahueJotes han disminuido notablemente en la regiOn, 

encontrAndose muchos Arboles muertos debido a las plagas y 

enfermedades. Tambi~n la disminuciOn en el nivel de las aguas de 

los canales y su contaminaciOn, pueden ser factores que ocasionan 

el debilitamiento de estos Arboles, asl como la creciente 

urbanizaciOn en la zona. De aht que consideremos muy importante 

conocer a fondo los factores que afectan el desarrollo de este 

~rbol, para evitar su extinciOn en la zona; y con ello, la 

desapariciOn de otro cintur~n verde tan importante para la 

ciudad. 



H.- PRINCIPALES INSECTOS ASOCIADOS AL AHUEJOTE, 

~ bonplandiana EN XOCHIMILCO D.F. 
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En un estudio realizado por Filip <1980), se determinaron 

los principales insectos asociados al ahueJote. 

Los insectos herblvoros ~e dividieron en tres grupos: 

masticadores, chupadores y formadores de agallas. 

Entre los masticadores, ademAs de Chrysomela scripta, se 

registraron los siguientes insectos& 

1> Malacosoma incurvum <Lep. Lasiocampidae>. Este insecto estA 

presente entre febrero y mayo y el resto del tiempo lo pasa en 

diapausa como primer estadio larvario dentro del huevecillo. Es 

considerado como la plaga mAs importante del ahuejote ya que 

provoca la defoliaciOn total de este Arbol. En ocasiones baja a 

los cultivos y provoca también alg~n daNo. 

2> Nimphalis antiopa <Lep. Nimphalidael. Se encentro entre junio 

y octubre y las larvas también se alimentan de otros Arboles como 

los Alamos, 

3> Sabulodea sp. <Lep. Geometridae>. De encuentra casi todo el 

aNo pero no es muy abundante. Las larvas se alimentan 

principalmente de tallos tiernos. 

4) Diabrotica sp. <Co. Chrysomelidae). Se encentro entre Mayo y 

Septiembre y es un insecto generalista que se alimenta de 

diversas especies. 
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Z> Hacrodactylus sp. <Col.Scarabeidae>. Se registro en junio y 

Julio y es un insecto generalista siendo los adultos los que se 

alimentan de las hojas del ahuejote. 

Como insectos chupadores se regisraron los siguientes: 

!l Stenomacra marginella <Hem.Pyrrochoridae). Se registró enre 

los meses de agosto y enero; las nimfas forman colonias muy 

grandes en los troncos del ahueJote y succionan la savia. 

~l Se encontrarDn tres especies de Afidos <Hem. Aphididae>: 

Macrosiphun sp., Aphis sp. y Pterochlorus sp., las que abundaron 

entre enero y mayo y ocsionaban da~o a las hojas Jovenes, 

meristemos y tallo de los ahueJotes. 

3l Corythuca sp. CHom. Tingidae>. Este organismos se detecto todo 

el aNo ocasionando daNo a hojas jOvenes y maduras. 

4l Graphocefala sp. <Hom.Cicadellidae>. Se encentro todo el aNo 

principalmente en las ramas del ahuejote. 

Como herbfvoro formador de agallas se registro a una especie 

de Acaro del genero Eriophys. Estos Acares forman agallas de 

color rojo en la superficie de las hojas y en ocasiones llegan a 

ser muy abundantes. Estas agallas se observaron a través de todo 

el aNo. 

También se registraron algunos insectos depredadores, los 

m~s abundantes fueron: 
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Photinus ~ <Col. Lamplridae>, Zelurus sp. <Hem. Reduvtdae> 

y diversos representantes de la familia Coccinellidae del orden 

ColeOptera1 Hippodamia convergens, Coccinella transversogutta, 

Cycloneda abdominalis y Pelina hidrOpica. 
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OBJETIVOS 

1,- Contribuir al conocimianto de la biologfa y hAbitos de 

Chrysomela &cripta en Xochimilco D.F. 

2.- Deterinar la sobrev1venc1a y duraciOn de los diferentes 

estados de Chrysomela scripta en cuatro épocas del aNo, 

diferenciadas en cuanto a su temperatura y precipitaciOn. 

3,- EvaluaciOn del daNo causado por los diferentes estadios 

larvarios de Chrysomela scripta, al ahuejote 

~ bonplandiana en Xochimilco D.F., determinando el tipo 

y cantidad de hojas consumidas por este insecto, en cada una 

de las épocas del aNo consideradas. 

' 
1 
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AREA DE ESTUDIO 

Se escogiO como Area de estudio una chinampa sin cultivar en 

el Area de San Grego'rio Atlapulco <Xochimilco>, localizada 

aproximadamente a un kilOmetro del camino de Xochimilco a San 

Gregario. La chinampa tiene alrededor de 100 metros de largo por 

20 de ancho y se escogiO por ser un Area bastante alejada de la 

influencia humana <mapa ll. 

La chinampa se encuentra rodeada por canales de 

aproximadamente dos metros de profundidad, y en las orillas se 

encuentran Arboles juveniles y adultos de §!lli bonplandiana, 

entre un metro y trece metros de altura. 

Como muchas chinampas de la localidad, ésta no se ha 

trabajado durante los Oltimo~ diez aNos, habiendose cultivado 

anteriormente diferentes hortalizas. 

en ocasiones por ganado vacuno. 

En la actualidad se ocupa 
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METODOLOGIA, 

A.- DeterminaciOn de la biologta y hAbitos de Chrysomela scripta 

en Xochimilco D.F. 

La determinaciOn de estos aspectos, se hizo paralelamente 

al estudio que se realizo para determinar la sobrevivencia y 

duraciOn de los diferentes estados de Chrysomela scripta, el cual 

se explica mAs adelante. 

Las observaciones realizadas fueron las siguientes1 

a> Huevecillos.- Se determino el nOmero de huevos por puesta, 

caractertsticas morfolOgicas y ubicaciOn de los huevos en la 

planta. 

bl Larvas.- Se observaron los hAbitos que tienen en su 

alimentaciOn y qué tipo de hojas prefieren. 

c> Pupas.- Se determino el lugar de preferencia para la 

pupaciOn. 

dl Adultos.- Se observo la conducta que sigue la hembra al poner 

sus huevos, ast como también el lugar de preferencia para la 

puesta. 

B.- DeterminaciOn de la sobrevivencia y duraciOn de los 

diferentes estados de Chrysomela scripta. 

Por lo que respecta a este punto, se decidiO trabajar en las 

cuatro épocas del aNo que se describen a continuaciOn, debido a 
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que en ellas se presentan marcadas diferencias de temperatura, 

humedad y precipitacibn. 

Epoca 1.- De marzn a mayo de 1982, correspondiente a la epoca 

de primavera, con una temperatura promedio de 18.0 •c. 

y una precipitacibn de 48.9 mm. 

Epoca 2.- De junio a agosto de 1982, correspondiendo a la época 

de verano, con una temperatura promedio de 19.9°C. y 

una precipitaciOn de 70.4 mm. 

Epoca 3.- De septiembre a noviembre de 1982, correspondiendo a la 

epoca de otoNo, con una temperatura promedio de 14.7°c. 

y una precipitaciOn de 24.5 mm. 

Epoca 4.- De diciembre a febrero de 1983, correspondiendo a la 

epoca de invierno, con una temperatura promedio de 

11.6°C. y una precipitaciOn de 13.3 mm. 

En cada uno de los cuatro ciclos se llevo a cabo la siguiente 

metodologla: 

Dentro de la chinampa se escogieron al azar ocho Arboles 

juveniles de ~ bonplandiana de no mAs de dos metros de 

altura, con el ffn de tener una mayor facilidad en el manejo de 

los diferentes estados de desarrollo de Chrysomela scripta. 

En primer lugar se realizo una revisiOn minuciosa de los 

Arboles escogidos, con el fin de detectar individuos de 

Chrysomela scripta en cualquiera de sus diferentes estados y 

eliminarlos, para asl poder seguir siempre el ciclo de una sola 
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puesta de huevos. Después, en el tronco de cada arbol a 

aproximadamente 50 cm, del suelo, se untó grasa de automóvil, que 

por SLt olor y te>:tura impide que las larvas baJen y de ésta forma 

asegurar asr su permanencia en el arbol. 

A continuación, se colocó en cada uno de los ocho Arboles 

escogidos una hembra que estuviera a punto de ovipositar, la cual 

se diferenciaba de las demAs por presentar un abdomen muy 

voluminoso. Estas fueron colectadas, de arboles cercanos al Area 

de experimentación. 

Por lo general. después de dos días las hembras ya hablan 

ovipositado, escogiendo para hacerlo el envés de las hojas mas 

jóvenes. Una ve: que las hembras hubieron ovipositado se 

retiraron y se proced1 O a contar Jos huevos en cada ar bol , 

registrando la fecha de la puesta. 

A partir de la fecha en que la hembra colocó la puesta de 

los huevos, se llevo a cabo en cada arbol una revisión tres veces 

por semana, para registrar las diferentes etapas del ciclo. 

Al eclosionar las larvas, se contaron registrando la fecha 

para saber la duración de este estadio. Una vez que las larvas 

puparon, se contó el nómero de pupas y se registró la fecha de 

pupaciOn; dentro de ésta etapa es posible reconocer la pre-pupa 

de la pupa, por lo tanto, cuando se encontraban en la etapa de 

pupa, éstas se retiraron del arbol colocAndolas de dos en dos en 

frascos entomológicos de 60 ml, dentro de los cuales se puso un 

algodón h~medo para evitar la desecación. 



Las pupas se trasladaron 
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al laboratorio, donde se 

mantuvieron en observaciOn hasta que emergieron los adultos; 

después de la eclosiOn, los adultos se contaron y se sexaron con 

~l fin de conocer la proporciOn de machos y hembras, esto se 

llevo a cabo en el laboratorio de Entomologla del Instituto de 

e1olog!a ~e la U.N.A.M. 

Con los datos obtenidos, se elaboraron tablas de 

sobrev1vencia, para las cuatro poblaciones de Chrysomela scripta 

consideradas en cada epoca del at'ro. 

Con el f ! n de tener woa est i maci On de 1 a densidad 

poblacional de Chrysomela scripta en el campo y poder relacionar 

estoE datos con los obtenidos en el ciclo de vida en cada una de 

las épocas consideradas, se reali=aron conteos de individuos de 

~rboles cercanos al sitio de experimentac10n. Parci\ el lo, se 

e~cog1eron 100 ramas al azar de diferentes Arboles, y se canto el 

nómero total de huevos, larvas, pupas y adultos de 

Chrysomela scripta en cada rama, cada muestreo se realizo 

;;.pre·:~ i mi.'damente en dos di as. 

C. - F.•1a l uaci On de 1 os dat'ros causados por Chrysomel a scri pta en 

el ahuejote Salix bonplandiana en Xo:~himilco D.F. 

En las fechas en que se realizaron los registros de 

sobrevivencia de las larvas de Chrysomela scripta, se llevaron 

paralelamente observaciones sobre las preferencias alimenticias 
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de las mil!lmas. se· regi strO el tipo de hoja (joven .o madura> quia 

&stas consumen con mayor frecuencia. 

Se contaran las hojas comidas .cada tercer dla, y en cada 

revisiOn se retiraron los restos de las hojas ingeridas con el 

fin de llevar un mejor control de conteo. Finalmente de cada 

t!poca se reali :tO un recuento total de 1 as hojas consumidas por 

las lar vas. 

En la realizaciOn de este trabajo, se consideraron los datos 

meteotolOgicos proporcionados por la oficina de cAlculo 

climatolOgico de la S.A.R.H. Se obtuvieron los registres 

mensuales de temperatura y precipitaciOn de la estaciOn de San 

Gregario, municipio de Xochimilco D.F. 
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RESULTADOS. 

1.- Observaciones sobre la biologfa y hAbitos de 

Chrysomela scripta en Xochimilco D.F. 

Como ya 

la biolog!a 

se menciono anteriormente, las observaciones sobre 

de Chrysomela scripta, se llevaron a cabo 

paralelamente a los e>:perimentos realizados para determinar la 

sobrevivencia y duraciOn de los diferentes estados de desarrollo 

de este insecto. Se encentro que el nOmero de huevecillos 

promedio por puesta fué. de 56.65 < ± 3.53>, obtenidos a partir de 

las 32 puestas con las cuales se trabajo. 

Se observo que la ovíposiciOn se realizo en el envés de las 

hojas mas jOvenes de~ bonplandiana, llevandose a cabo la 

mayorfa de las veces en trozos de hojas, las cuales ofrecf an una 

pequeNa O inmediata comida a las larvas recién emergidas. 

Dentro de la planta, las puestas se encontraban en las hojas 

jOvenes localizadas en la parte media O baja del Arbol, rara vez 

en las zonas superiores de la copa. 

Los huevos de Chrysomela scripta, presentan una forma 

alargada con puntas redondeadas y de coloraciOn amarilla O 

verdosa. Son puestos en grupos, de tal forma que la masa llega a 

ocupar de 1 a 1.2 cm. del Area de la hoja. 

Chrysomela scripta presenta tres estadfos larvales; se 

observo que durante el primer estadfo larvario, las larvas 

permanecen juntas y se localizan alrededor del Area en donde se 
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realizo la puesta1 durante el segundo y tercer estadio, las 

larvas se movilizan hacia las ramas mAs altas, avanzando por el 

tallo y llegando a las hojas mAs jOvenes. Se observo que tenian 

preferencia por los meristemos y hojas jOvenes y despOes de haber 

consumido estas partea, empezaban a defoliar las hojas adultas. 

En algunas ocasiones, se observo que cuando hablan consumido las 

hojas del Arbol en su totalidad, se alimentaban de las epidermis 

del tallo. Al ser molestadas, se observo que las larvas de 

cualquier estado presentaban un comportamiento defensivo, qua 

consiste en la emisiOn de.un liquido de mal olor que es secretado 

por las glAndulas que presentan en el tOrax y abdOmen <Morris, 

1958>. 

Las pupas podian encontrarse en el tallo O en las ramas del 

Arbol, pero generalmente se observo que la pupaciOn ocurrla en el 

envés de las hojas Jovenes o adultas. Ocasionalmente, las pupas 

también se encontraban en la maleza situada alrededor del ~rbol. 

Al emerger los adultos, 

molde de la cAscara pupal 

se observo que éstos se adhieren al 

hasta que endurece su tegumento, 

desprendiéndose posteriormente para alimentarse, teniendo gran 

preferencia para las hojas Jovenes. 

Probablemente la conducta que sigue la hembra al poner sus 

huevecillos es el de probar las hojas antes de la oviposiciOn, 

para saber si el lugar en donde se va a realizar la puesta, es el 

mAs indicado para el futuro alimento para las larvas. 

El radio sexual encontrado para Chrysomela scripta fué de 

111 P< .001 ), Esto se obtuvo a partir de la revisiOn de 232 
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poblaciones de 

mismo nOmero de 

duraciOn de los 

diferentes estadfos de C.scripta en las cuatro épocas del aNo. 

Como ya se menciono anteriorme~te, se trabajo en cuatro 

épocas del aNo caracterizadas por marcadas diferencias de 

temperatura, humedad y precipitaciOn. En el cuadro 11 figura 1 1 

se observa el climograma obtenido para ese aNo de la estaciOn 

c:limatolOgica de San Gregorio Atlapulco. La temperatura mAs alta 

se presento durante el mes de Junio <22.4 ºe> y la menor fue en 

enero c11.1•c>. La mayor precipitaciOn pluvial ocurrió durante el 

mes de mayo siendo de 123,3mm. 

El promedio anual de temperatura de marzo de 1982 a 

febrero de 1983) fue de 16°C y el promedio anual de precipitación 

fue de 39.3mm. 

El nómero de sobrevivientes de cada estado de desarrollo de 

este insecto vario en las cuatro épocas experimentales. En el 

cuadro 2, figura 2, se observa que la mayor cantidad de 

huevec:i 11 os iniciales se 

correspondiente al otoNo y 

presento en 

fue de 473 en 

la época tres, 

total. Igualmente en 

esta época se presentó el mayor porcentaje de sobrevivencia en 

los estados de desarrollo de huevo-larva, larva-pupa y pupa-
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adulto, aiendo de 94.081. para el primero, 38.871. para el segundo 

y 79.191. para el Oltimo. 

En la época dos, correspondiente al verano, y la ~poca 

cuatro al invierno, se presento el menor nOmero de huevos 

iniciales, coincidieron en un total de 444 cada una. 

El menor porcentaje de sobreviencia para el estado de 

desarrollo huevo-larva se presento en la segunda ~poca <verano> 

siendo del 55,63Y.1 en el estado de desarrollo larva-pupa el menor 

porcentaje se registro en la época 4, siendo de 4.98Y.. Con 

respecto al estados de desarrollo pupa-adulto la menor 

sobrevivencia tambiAn ocurriO en la época 4 siendo del 46.15X. 

La duraci On del ciclo de vida de c. scripta vario 

considerablemente en las cuatro épocas del arra. En el cuadro 3, 

figura 3, ae aprecia la duraciOn en dfas de los estados de huevo, 

larva y pupa en los cuatro periodos. Se observa que el ciclo de 

vida mAs corto ocurriO en la época correspondiente a la 

primavera siendo de 30.12 dfas en total, mientras que el ciclo 

mAs largo ocurriO en la época 4 correspondiente al invierno 

siendo de 59.75 dfas en total. Considerando el total de dfas del 

ciclo mAs corto y del ciclo mAs largo, se observa una diferencia 

entre ambos de 29 dfas, casi un mes de duraciOn. 

Con respecto a la época 2 <verano) y la 

observa que no hay mucha diferencia entre ambas 

3 <otorro>, se 

ya que fue de 

32.05 df as para la primera y de 33.5 dfas para la segunda. 
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La duraciOn promedio en dfas para el estado de huevecillo 

tambian vario a lo largo del aNo; el mAs corto se registro en la 

época tres, siendo de 6 dtas y el mAs largo en la época cuatro de 

12 dlas. Para el estado de larva el periodo mAs corto fue el 1 

<primavera> y fue de 16 dfas en total. El mAs largo ocurriO en 

invierno y sumo 33.75 dlas. 

Finalmente para el estado de pupa se registro la duraciOn 

mAs corta er. primavera con 7.62 dtas y la mAs larga también en 

invierno con 14 dlas de duraciOn. 

Como ya se menciono anteriormente, se realizo un conteo de 

individuos de c.scripta en sus diferentes estados de desarrollo, 

.:n zonas cercanas a 1 as del experimento con el fin de comparar 

los datos con los de sobreviencia obtenidos en nuestro estudio. 

En el cuadro 4, figura 4, observamos la variaciOn en el 

nOmero de individuos de este insecto en sus cuatro estados de 

desarrollo, a partir de la revisiOn de 100 ramas en cada época 

del aNo. Estos datos fueron obtenidos paralelamente a los 

registros de sobreviencia. 

Se observa en orden decreciente, que en la época tres 

lotoNol, encontramos una mayor cantidad de individuos, en total 

3469, de los cuales 2460 son huevos, 741 larvas, 141 pupas y 127 

~dultos. En la época 4 (invierno>, encontramos en total 2052 

individuos, de los cuales 1620 son huevos, 409 larvas, 4 pupas y 

1q adultos. En la época <primaveral encontramos un total de 

1758 individuos de los cuales 1140 fueron huevos, 554 larva, 47 
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pupas y 17 adultos. Finalmente durante el verano <época 2> 

encontramos el menor nOmero de individuos, 539 en total de los 

cuales 300 fueron huevos, 202 larvas, 20 pupas y 17 adultos. 

Los adultos obtenidos durante las cuatro ~pocas en que se 

llevo a cabo este estudio, un total de 232, se sexaron con el fin 

de conocer la proporciOn de machos y hembras. En el cuadro 5, 

figura 5, se observa el total de adultos colectados y se puede 

apreciar que la proporciOn de machos y hembras es casi la misma 

para todas las épocas. Es decir, como se dijo anteriormente, el 

radio sexual de C.scripta es de 1: 1. 

3) EvaluaciOn del daNo causado por los diferentes estadios 

larvales de C.scripta al ahuejote s. bonplandiana. 

Como ya se indico, en las fechas en que se realizaron los 

registros de sobrevivencia de las larvas, se llevaron a cabo 

paralelamente observaciones sobre la cantidad de hojas que 

consumen y la preferencia alimenticia de las larvas. 

En el cuadro 6, figura 6, se muestra el promedio de hojas 

consumidas cada tercer dla poe el estado larval de C.scripta en 

las cuatro ~pocas experimentales. El n~mero de hojas consumidas 

fue tomado desde la apariciOn del estado larval hasta la 

pL1paciOn. Con estos datos se pL1do tener una estimaciOn de cul!lntas 

hojas en total consumiO cada grupo de larvas. Se observa en orden 

decreciente que en la ~poca tres <otoNol, se registra el mayor 

nOmero de hojas consumidas, en total 529.5. En primavera las 
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larvas consumleron en total 386.75 hojas, en el verano 243 hojas 

y por Oltimo en invierno se registro un consumo de 220.5 hojas 

Es decir, en la época tres se registro el mayor consumo y en 

la cuatro el menor. 

Aquf es importante aclarar que los datos de consumo foliar 

deben de ser considerados con precauciOn 

de larvas en cada uno de los periodos 

ya que el ni'.lmero total 

no fue 

diferencias de consumo foliar encontradas pueden 

el mismo, y las 

ser el reflejo 

tanto del nOmero de larvas existentes como de la actividad de las 

mismas. 
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OISCUSION 

La sobrevivencia y duraciOn de los diferentes estados de 

C. scripta, vario en las diferentes épocas del aNo, en las que se 

presentaron marcadas diferencias de temperatura y precipitaciOn. 

Observando el cuadro 2, figura 2, en la época tres, 

correspondiente al otoNo encontramos un mayor porcentaje de 

sobrevivencia de los estados huevo-larva, larva-pupa y pupa

adulto. Esto puesde ser debido principalmente a la gran cantidad 

de follaje que presentan los ahueJotes en esa época del aNo, 

después de las lluvias de verano. AdemAs en otoNo disminuyen 

considerablemente las lluvias, siendo el promedio de 24.5 mm. 

En la ~poca 2, correspondiente al verano se observa una 

menor sobrevivencia del estado huevo-larva, esto puede haberse 

debido a qLte dLtr ante esos meses se regi strO 1 a m~s al ta 

preci pi taci On pluvial, un promedio de 70. 4mm. Es mlly importante 

este parAmetro ya que se observo que las lluvias fuertes 

desprendfan a los huevos de las 

provocando de esta forma qlle 

disminuyera en ese perfodo. 

En la época 4 <invierno>, 

hojas tirAndolos 

la poblaciOn de 

observamos que se 

al suelo y 

c. scripta 

presenta un 

menor porcentaje de sobrevivencia larva-pupa y pllpa-adulto; esto 

pudo ser ocasionado por las bajas temperatllras registradas en 

esos meses qLte pLtdieron ocasionar mortandad en esos estados de 

desarrollo. La temperatLtra promedio en invierno fue de 11.6•c. 
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AdemAs, por observaciones directas nos dimos cuenta que los 

Arboles presentaban escaso follaje y no ofrecfan el alimento 

suficiente, esto Oltimo pudo haber influido principalmente en el 

estado de larva. 

Con respecto a la duración del ciclo de vida de c. scripta 

en Xochimilco, podemos observar en el cuadro 3, figura 3 1 que es 

en invierno donde se presenta el ciclo de vida mAs largo, este 

hecho puede ser explicado también por las bajas temperaturas 

invernales que tuvieron un efecto retardatorio en el ciclo de 

vida de este insecto. 

El ciclo de vida mAs corto se presento en primavera. En 

estos meses la temperatura prGmedio fue de 18 ºe y la 

precipitación de 48.9 mm. Comparando los datos de temperatura y 

precipitación de la primavera con los .registrados durante el 

verano se observa que en verano la temperatura es algo mAs 

elevada <un promedio de 19.9°Cl y también la precipitaciOn es mAs 

al ta, de 70. 4mm. QuizAs fue la conjunciOn de estos dos par.!lmetros 

lo que influyo en que durante la primavera el ciclo fuera mAs 

corto <Andreawartha, 1954l. 

Si solamente se hubiera considerado a la temperatura como el 

factor m~s importante se hubiera podido suponer que el ciclo mAs 

corto ocurrirfa en verano, pero no hay que olvidar que ahónado a 

este par.limero se encuentra la humedad y es durante el verano 

donde las lluvias fueron mAs intensas y abundantes y pudieron de 

alguna manera haber retardado el ciclo. 
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Como ya se menciono· anteriormente, con el fin de tener una 

estimaciOn de la densidad poblacional de C. Scripta, y poder 

relacionar estos datos con los obtenidos en el ciclo de vida en 

cada una de las épocas consideradas, se escogieron 100 ramas al 

azar de diferentes Arboles y se cont6 el nOmero total de 

individuos en cada una de ellas. Se aprecia en el cuadro 4, 

figura 4, un mayor ndmero de huevos, larvas, pupas y adultos en 

la ~poca 3 correspondiente al otoNo. Si lo comparamos con los 

datos de sobrevivencia, cuadro 2, figura 2, obtenidos para la 

!!!poca tres, se observa una coincidencia en ambos registros, es 

decir, tambi~n existe una mayor sobrevivencia de los estados de 

desarrollo en oto~o. Esto puede deberse como ya se dijo al 

incremento del follaje en los ahuejotes debido a las lluvias de 

verano, que puso a disposir:iOn de estos insectos una gran 

cantidad de alimento. 

En verano se regi str6 un menor nómero de huevos y 1 ar· vas, 

datos qlle tambit!!n coinciden con los de sobrevivencia y creemos 

que esto se debiO al desprendimiento· de los organismos de las 

hoJas por las gotas de lluvias y fuertes vientos. 

En lo que respecta al nOmero de pupas, se encontrO una menor 

proporción on invierno y esto pudo ser debido a las bajas 

temperaturas. 

Los datos obtenidos para establecer la proporr:iOn de se:{os 

en C.scripta nos indicaron que el radio sexual en este insecto es 

de 1: 1. Esto5 datos concuerdan con 1 os reportados por Heed y Neel 

(1973>. 
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Para realizar la evaluaciOn de los daNos causados por 

C.scripta al ahuejote, se realizaron observaciones sobre las 

preferencias alimenticias de este insecto. En general se registro 

un mayor consumo de hojas JOvene~ que de maduras. En el cuadro 6, 

figura 6, se observa que en otoNo se observo el mayor nOmero de 

hojas consumidas por las larvas. Esto puede explicarse debido a 

que en esa época se presento una mayor poblaciOn inicial de 

larvas, coincidiendo ademAs con una menor mortalidad durante este 

período. El nOmero de larvas que llegaron al estado adulto en 

este periodo fue bastante considerable (38.9X>. 

As! mismo, durante el invierno se presento el menor consumo 

de follaje por parte de las larvas, explicado en gran medida por 

la alta mortalidad durante este periodo causado por las bajas 

temperaturas. 
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CONCLUSIONES 

ll Con respecto a las caracterlsticas generales sobre la biología 

de este insecto, podemos conclufr que el nOmero promedio de 

hL1evec1 l los por puesta es de 56. 65 < :t 3. 53), y 1 as hembras 

realizan la oviposiciOn de preferencia en el envés de hojas 

JOvenes, localizadas en la parte baja o media del Arbol. 

C. scripta presenta tres estadios larvales, permaneciendo 

las larvas juntas durante el primer estadio y disperséndose por 

todo el Arbol en el segundo y tercer estadfo. Se alimentan de 

preferencia de meristemos y hojas JOvenes. 

La pupaciOn ocurre en el envés de hojas maduras y Jovenes y 

en menor proporciOn en los tallos 

Antes de la oviposiciOn la hembra suele probar las hojas 

del ahueJote hasta estar segura que el lugar donde va a realizar 

la puesta es el apropiado 

El radio sexual es de 1:1. 

2> En lo referente a la duraciOn del ciclo de vida de C. scripta, 

fue durante el invierno <época 4> donde se presento el ciclo mAs 

largo Cde 59.75 dtas>, hecho que se explica por las bajas 

temperaturas invernales. 

El ciclo de vida més corto ocurriO durante la primavera 

(30.12 dias> donde ahónado a una alta disposiciOn de alimento se 
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presento una temperatura relativamente alta y ausencia de lluvias 

fuertes, 

Es importante notar que existiO casi un mes de diferencia 

entre el ciclo mAs corto y el mAs largo. 

3) Una conclusiOn importante derivada 

impacto que tienen los factores ambientales 

este insecto. Se observo una marcada 

de este trabajo, es el 

en el desarrollo de 

relación entre las 

f 1 uctuaci ones pobl ac i onal es de c. ser i pta y 1 as c:ondi c:i ene& 

metereolOgicas de temperatura y precipitaciOn pluvial registradas 

en las 4 épocas consideradas. 

F.n otorro se encontró un mayor porcentaje de sobreviencia en 

los estados de huevo-larva, larva-pupa y pupa-adulto debido 

probablemente a la gran cantidad de follaje y escasa 

precipitaciOn pluvial en ese perlado. 

En verano se encentro una alta mortalidad en el estado de 

huevo-larva. Esto lo eHplicamos en funciOn de las intensas 

lluvias y vientos ocurridos durante ese perfodo. 

En invierno se presento la mayor mortalidad larva-pupa y 

pupa-adulto 1 o que se debi 6 a 1 as bajas temperaturas durante ese 

periodo. 

4> La preferencia alimenticia 

JOvenes. En otol'lo se observo un 

de C. scripta fue hacia las hojas 

mayor consumo de follaje que 

coincidiO con una mayor sobrevivenc:ia en el per!odo larval. 

El menor n~1mero de hojas consumidas se regí strO en invierno. 
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ANEXOS 

CUADROS Y FIGURAS 

Cuadro 1.- Temperatura media y precipitaciOn pluvial, registrada 

en la estaci6n San Gregorio Atlapulco en los diferentes 

meses, en los cuales se l levO a cabo éste estudio. 

Cuadro 2.- Sobrevivencia de los diferentes estados de desarollo 

de c. scripta en las cuatro épocas del ano, en Xochimilco 

D.F. 

Cuadro 3.- Ouraci~n en dlas de los diferentes estados de 

desarrollo da c. scripta en las cuatro épocas del ano, en 

Xochimilc:o D.F. 

Cuadro 4. - Densidad poblacional de C. scripta en las cuatro 

épocas del a~o, en Xochimilco D.F. 

C1.1adro 5.- Radio se>:ual de c. scripta registrado en las cuatro 

épocas experimentales. 

Cuadro 6.- Promedio de hojas consumidas cada tercer dla por el 

estado larval de .. c.-• _ _..s .... c_r.-ip.__ta._ 

e>:per i mental es. 

er. las cuatro épocas 
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cumo 2.- sopqr11m:rA DE LOS DrrEmm ESTADOS DE DESARRCLLO DE c.scripli EN LAS 
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CUADP0 3. - !)Ul'?AC!ON EN r,rns DE' LOS DIFERrnTES ESTHDD5 
DE DESARROLLO DE C. script<• EM LAG CUATRO EF'DCAS 
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CtJf'lORO q.- D~NSYOfH' PClflLPCIONAL DE C. ::.t.ripta Ell UiS CUATRO faF'OL~):ó 
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CUADFO h.- PRllllEDID DE HOJAS CO~SUlllDAS CADA SEGUNDO DIA POR El Esr:.oo LARVAL 
UE C. scripla EX LAS CUATRO EPOí:AS EXPERlftENTALES EH lOCHIMILCO 
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FIGURAS 

Figura 1.- Temperatura media y precipitaciOn pluvial de San 

Bregorio Atlapulco en los diferentes meses en los que se 

realizo el estudio. 

Figura 2. - NOmero de sobrevivientes de los cuatro estados de 

desarrollo de c. sr:ripta registrados en las cuatro épocas 

experimentales. 

Figura 3.- VariaciOn en la durar:iOn del estado de huevo, larva y 

pupa de c. sr:ripta en las cuatro épocas experi~entales. 

Figur~ 4.- NOmero de individuos de c. scripta registrado en los 

cuatro estados de desarrollo a partir de la revisiOn de 100 

ramas, para cada época del ano. 

Figura 5,- Radio sexual de c. scripta registrado en las cuatro 

~pocas experimentales. 

Figura 6.- Promedio de hojas consumidas cada tercer d!a por el 

estado larval de C. scripta en las cuatro épocas experimentales, 
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TEMPERATURA MEDIA Y PRECIPITACION PLU -
VIAL DE SAN GREGORIO ATLAPULCO EN LOS -
DIFERENTES MESES EN LOS QUE SE REALIZO 
El. ESTUDIO. 
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FIGURA 3 

VARIACION Ell LA DURACION DEL ESTADO 
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FIGURA 4 
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FIGURA 5 

RADIO ~EXUAL C.scripta REGISTRADO EN 
LAS 4 EPOCAS EXPERtHENTALES. 
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FIGURA· 6 

PROMEDIO DE HOJAS CONSUMIDAS CADA TERCEií LJ l. r. 
POR EL ESTADO LARVAL DE f.sc:ri2t-ª EN LAS 4 -
EPOCAS EXPERIMENTADAS. 
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