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1. INTRODUCCION 

El maíz (Zec ~oys), forma parte de la dieta básica del pueblo de México, es el 
cereal más i:-::ortante en America latina y el que ocupa el tercer lugar en pro
ducción mundi::i (Ortega et ~-· 1984). Sus orígenes datan probablemente desde 
hace unos 4,0CO años (Mangelsdorf,· 1986). y el estado de Jalisco, ha sido pr~ 
puesto como ei centro geográfico de orrgen , distribución y diversificación 
de 1 género Ze:: (Guzmán, 1982). 

En 1979 se descubrió en la Sierra de Manantlán una nueva especie de mafz sil-
vestre, Zea di~loperennis, que llamó la atención del mundo científico y del pQ. 
blico ~n general por tener características importantes {litis et ~.,1979). 
En primer lug~r es diploide y por lo tanto se hibridiza con el ma!z comercial: 
Zea mays, sin eT~bargo este nuevo mafz también es perenne, la parte aérea nace 
año tras año ce rizoma y. no es necesario sembrarlo de semilla cada año. Tam-
bién demostró ser inmune a cuatro de las nueve plagas virales más importantes 
que -afectan al ~aíz comercial {Nault et ~-· 1982). El potencial de transmi-
tirle estas c~;lidades al ma!z comercial causó que I· diploperennis se convir 
tiera a nivel :-:undial en el ejemplo clásico de conservar diversidad genética 
en ~reas silvestres protegidas. Este descubrimiento y las características bi~ 
lógicas y económicas de la Sierra de Manantlán dieron inicio al trabajo de -
conservación que culminó con la creación de la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Manantlán. 

Existen muchos estudios en diferentes localidades sobre el ma1z cultivado y 
los insectos asociados a éste; la mayor1a estan encaminados a obtener la ma-
yor producción de granos, para satisfacer la demanda existente (ver citas en 
Ortega et él.,1984). 

Sin embargo a ocho años del descubrimiento de f· diploperennis existen relati_ 
vamente pocos estudios de insectos asociados a esta planta en su hábitat nat~ 
ral; pese a su importancia y a lo que ha significado para la ciencia. 
Moya {1987), estudió los insectos rizófagos que se alimentan de la planta. La 
mayoría de los estudios publicados relacionados a I· diploperennis tratan so
bre la resistencia y transmisión de enfermedades que se presentan en f· mays 



(Naultet~ •• 1982).y sobre su evolución (Iltis, 1983; Mangelsdorf, 1986). 

El presente trabajo describe a nivel de familia, los cambios estacionales de 
abundancia y riqueza de insectos asociados al· diploperennis, así como el -
uso del· diploperennis por éstos. Con la finalidad de conocer las especies 
de insectos, se creó una colección de referencia sentando las bases para es
tudios futuros que contribuyan a la conservación de este valioso recurso na
tural. 
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2. OBJETIVOS 

1. Identificar las familias de insectos asocia~os a Zea diploperennis. 

2. Deterninar los cambios en abundancia y riqueza de la entomofauna en 
relación a los cambios estacionales y el ciclo vegetativo de Zea -
diplo;::erennis. 

3. Describir el uso de lea dÍploperennis por algunas familias de insec 
tos encontrados. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. Zea d!ploperennls. 

las poblaciones conocidas de~- diploperennis se encuentran en la Ventana, Ma-
nantl~n y Las Joyas en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán (li
tis et .!!._., 1979; Guzmén, 1982). Posiblarente existan pequeñas ¡x:tlacio~s en otras -
localidades de la Sierra ya que un morador de la zona menciona haber sembrado 
la especie en otros sitios no determinados; la especie definitivamente tiene 
una distribución muy restringida. Las plantas poseen una distribución agrega
da a causa de su reproducción vegetativa, sus poblaciones son pequeñas y es-
t~n ubicadas en lugares perturbados como en claros semiabiertos del bosque, a 
orillas de arroyos y asociadas a cultivos de maiz (coamiles). las poblaciones 
conocidas de I· diploperennis tienen una distribución altitudinal desde los -
1,350 a 2,400 msnm.(Guzmén, 1982). 

las plantas son muy parecidas a las del ma1z, miden entre 1.5 y 2.5 metros de 
altura, sus hojas son disticas, las inflorescencias femeninas forman una "ma
zorca" compuesta de 5 a 10 granos y las semillas est~n cubiertas por c~psulas 
muy resistentes semitriangulares. la perennidad de la planta se basa en un -·· 
sistema radicular.de donde brotan los tallos, el número cromosómico es 2n=20, 
igual al del ma!z cultivado (Guzm~n. 1985 a). 
I· díploperer.nis posee un alto valor forrajero, gran capacidad de producción 
de bio~asa y soporta un pastoreo más o menos intenso (Guzm~n.1984) y su valor 
come especie silvestre se convirtió.~n el ejemplo clásico, a nivel mundial,
de la necesidad de conservar dive~sidad genética en ~reas silvestres protegi
das (Santa na C. et .!!._., 1987). 

Debido a la necesidad de proteger esta especie y su medio ambiente, se creó -
el Laboratorio Natural Las Joyas (LNLJ), y la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Manantl~n (RBSM). 
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3.2. Relación de los insectos y las plantas 

Algunos grupos de insectos son principalmente herbivoros, utilizando a las pla~ 
ntas como fue~te de alimento, oviposición, construcción de nidos o simplemente 
para descanso (aorrr y DeLong, 1976; Daly et ~-· 1978; Ross, 1982; Heady et 
al., 1985). 

~e una estrecha relac~ón entre los insectos y las plantas dandose diferen-
hes tipos de :sociación entre estos tales como mutualismo, parasitismo y herbivQ_ 
rfa. Los insec:os utilizan principalmente a las plantas como fuente de alimento 
y como hospedero en determinadas etapas de su ciclo biológico, y las plantas u
tilizan a los insectos como agentes polinizadores y como protectores. 
La Polinizacién es una re! ación mutua 1 i sta entre plantas e insectos (Coronado. 
1982; Nuñez-Farf~n y Dirzo. 1985). En algunos caso~ como especies de la familia 
Moraceae, los himenópteros son imprescindibles por ser los únicos vectores de 
polen (Coronado. 1982), y en los cultivos de alfalfa, la polinización por abe-
jas es el principal factor 1 imitante para la producción (O:Jrmacb, 1982). Sin la 
actividad polinizadora de los insectos no seria posible la obtención de una i~ 
finidad de prodCJctos como el algodón, el tabaco, las plantas ornamentales (or
quídeas), la D.iel, la cera y muchos otros m~s. Sin dejar de mencionar el impor 
tante papel que juegan los insectos en el ecosistema desde el punto de vista 
ecológico-evolu~ivo. 

Existen otros ejemplos de mutualismo como el descubierto en México entre las 
hormigas y las Acacias (Janzen, 1983). En este caso las Acacias ofrecen a las 
hormigas comida en forma de néctar en gl~ndulas extraflorales y albergue en -
las espinas hueca~ y reciben a cambio protección contra los depredadores y co~ 

petidores. Las hormigas atacan cualquier larva defoliadora y cortan las enre
daderas que p•Aieran subirse por la planta hOspedera. 

Algunas plantas son parasitadas mayo--1~nte por ·especies de insectos pertenecien
tes a cinco óroenes (Díptera, Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera y Homopte--· 
ra), alimentándose de los tejidos vegetales y provocando mal formaciones, atró-



fiamiento o aún la muerte d~ la planta; las malformaciones comúnmente son lla
madas agallas o alechugamientos (Borroret ~-· 1976). 

Los insectos demuestran diferentes tipos de herbivoría que afectan a las pla~ · 
tas de diferentes maneras: 1. Aliment~ndose de tejidos som~ticos (hojas, ta-
llos, raíces, savia y pétalos), 2. Alimentándose de tejidos reproductivos (p~ 
len, estigmas, ovarios, etc.), y 3. Aliment~ndose de semillas. 
La herbivoria de los insectos es una relación negativa para las plantas; prin
cipalmente en los cultivos, y es un factor importante que influye en la deter
minación de la estructura y dinámica de algunas comunidades vegetales (SOuth-
wood, 1979; Nuñez-Farfán y Dirzo, 1985). Sin embargo los estudios principalme~ 
te en zonas tropicales son pocos (Nuñez-Farfán y Dirzo, 1985). 

Algunos insectos se alimentan de néctar (floral o extrafloral), pero esto no
se considera herbívorfa ya que usualmente est~ relacionado con una asociación 
mutualista. La herbivoria sobre tejido vegetal afecta el vigor y la habilidad 
de producción de tejido de la planta; indirectamente afecta la reproducción. 
La herbivorfa sobre tejido reproductivo afecta directamente la capacidad repr~ 
ductiva y la herbivoría sobre la semilla afecta la reproducción pero también
la distribución de la planta causada por una mortalidad diferencial. 

Los insectos herbívoros son importantes en el reciclaje de nutrientes en un -
ecosistema (Schowalter, 1981). Los ciclos bi~lógicos de los insectos están
relacionados con las diferentes estrategias de desarrollo vegetal (Gilbert, 
1980); existen herbívoros especializados en plantas anuales. que son más fecu~ 
dos y tienen generaciones en tiempos cortos a diferencia de los insectos espe
cialistas en plantas perennes (Nault y Modden, 1985). 
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3.3. Cambios en abundancia y riqueza de insectos 

Entre los factores ambientales que influyen en la abundancia y riqueza de 
los insectos estan: el clima, las condiciones físicas y químicas del medio, 
la fenología de las plantas, su efecto en el alimento, los depredadores y

parAsitos y los competidores (Ross, 1982; Equihua y Benítez, 1983). 

La abundancia y el estado del insecto en su ciclo biológico depende de la -
estaciá'l del aro (/(;lda y Flo..ers, 1985). l?eneralm:nte los grupos de insectos son más 
diversos en lJs trópicos que en zonas templadas esto se debe principalmente 
a que en los tróoicos los cambios estacionales son menos drAsticos que en 
las latitudes =ltas. Al no existir condiciones climáticas extremas, las p~ 
blaciones de ir.sectos se mantienen numerosas todo el año. Sin embargo pe-
quenas cambios enbientales en los trópÍcos, también influencian las pobla-
ciones de insectos (Wolda, 1978; Wolda y Flowers, 1985). 

3.4. Insectos en z. diploperennis 

Los trabajos hechos sobre insectos en !· diploperennis son muy pocos; y más 
aún los hechos in situ, ~estudios realizados se refieren principalmente 
al grupo de las chicharritas como vectores de enfermedades y en taxonomfa -
del género Dalb~~ y Baldulus (Cicadellidae:Homoptera) (Nault y OeLong. 
1980: Nault et ~l., 1982), así como de :o-evolución de los insectos con el 
maíz y sus ancestros (Nault y DeLong. 1980; Nault, 1985: Triplehorn y Nault, 
1985). 
Otro grupo estudiado son los rizófagos; Branson y Reyes (1983), demostraron 
que~- díplcperennis no presenta antibiosis a especies de Diabrotica sp. -
Chrysomelid.~e: Coieoptera. Recientemente l<toya {1987), realizó un estudio en 
el que evalué la presencia y dano de los insectos rizófagos de ~- diplopere
nnis y~- mays. encontrando diferencias en las comunidades de insectos aso-
ciados a las dos especies de maíz. 
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4~ DESCRJPClON DEL AREA DE ESTUDIO 

4.1. Localización y rasgos flsicos 

La Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlén con una extensión aproximada de 
140,000 hectáreas se encuentra al suroeste del estado de Jalisco, formando-
parte de la Sierra Madre del Sur que se une con el Eje volcánico transversal 
(Guzm~n y L6pez, 1987). Esta compuesta por un 70% de nxas igneas y 30% de r~ 
cas sedimentarias, los suelos son en su mayoria considerados como jÓvenes 
entisoles e inceptisoles) (LNLJ, documento inédito). 
En la Sierra de ~anantlán la precipitación anual media varia de 900 a 1764 mm 
las temperaturas medías anuales son de 12 a 17°C, los climas que se presentan 
son cálidos A, semicálidos (A) e y A (C) y templados Ca y Cb (Guzmán y Ló-
pcz, 1987). 

La Estación Cientlfica Las Joyas cuenta con una extensión de 1,245 hectáreas 
en el extremo oeste de la Sierra de Manantlán (19° 35; 27" N y 104° 17' W), 
en el municipio de Autlén, a 10 kilómetros al suroeste de Ahuacapan, 30 kiló
metros del Cllante y a 52 kilómetros en linea ·recta del Puerto de Manzanillo, 
entre una altitud de 1600 a 2240 msnm. (Figura 1) (Guzmán, 1982, 1985 b; Guz
mán y López, 1937). 
La estación científica presenta tres órdenes de suelos, los alfisoles: sue-
los lavados con acumulación de arcilla en lo~ horizontes subsuperfi~iales~ 
fértiles; de texturas medias a finas conforme aumenta la profundidad, y con 
pH ácidos, comprendiendo un 7_2"1. del área total_. Ultiso~es: suelos maduros in
temperizados, poco fértiles, cubriendo un 23% del área total. Y los Inceptiso 
les con un 5% del área (LNLJ, documento inédito). No existen datos climatolO 
gicos publicados para la estación. 
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4.2 Rasgos biológicos 

Existen en la Sterra 12 cuencas que alimentan a los tres rios mas importantes 
de la zona: Ayuquila, Purificación y Marabasco. La Sierra de Man3ntlán·es la 
fuente de agua para las zonas agrtcolas y poblaciones aledañas ( Navarro, 
1987). Cuenta con nueve tipos de vegetación: Bosque de Pino, Bosque de Enci
no, Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de Galeria, Vegetación Secundaria, -
Bosque de Oyamel, Bosque Tropical Subcaducifolio, Bosque tropical Caducifo-
lio y Vegetación Sabanoide de Byrsonima y Curatella (Guzmán, 1985 b). 

En la Sierra de Manantlán confluyen los reinos biogeográficos Neartico y Neo
tropical. Es un lugar con gran diversidad génetica, as! como de endemismos y 
con algunas especies en peligro de extinción. 
En fauna se han encontrado 20 especies de anfibios, 45 de reptiles, mas de 
290 aves, 76 de mamfferos, 15 de peces y más de 180 familias de insectos, i~ 
cluyendo especies de insectos nuevas para la ciencia (Guzmán y López, 1987; 
Santana C. et ~·· 1987; Navarro, 1987; Rivera, 1988). 
En flora se tienen más de 2,000 especies de plantas fanerógamas, siendo las 
familias de las Compuestas, Leguminosas, Orqufdeas, Gramfneas y Solanáceas 
las más diversas y abundantes (Guzmán y López, 1987; Cuevas, 1987; Guzmán et 
~·· 1987). Estas listas se siguen incrementando. 

La cobertura vegetal de la Estación Cientifica Las Joyas está dada por el -
Bosque de Pino, Bosque de Pino-Encino, Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de 
Galeria y Vegetación Secundaria, de éstos, el bosque de pino es el más abun
dante, las princi~ales especies que lo componen son Pinus oocarpa, f. herre
rae y f. pseudostrobus, y con las especies Quercus scytophylla, Q. elliptica 
Q. castanea, Q. glaucescens y Q. obtusa en el bosque de pino-encino (Guzmán, 
1985 b; Guzmán y López, 1987). La composición principal del bosque mesófilo. 
de montaña está dada por las especies: Q. uxoris, Magnolia aff. schiedeana, 
Carpinus sp. , etc., los líquenes , orquideas y helechos son muy abundantes. 
Este bosque posee gran riqueza biológica. El bosque de galeria principalmen-
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te lo componen las especies de Alnus sp. y Fraxinus sp. (Guzm~n y López, 
1987). La ve;etacíón secundaria presenta un patrón muy irregular, esta comu
nidad de ve fEvorecida por el disturbio ocasidnado por las actividades huma-
nas. ~· dip!o:~rennis, forma parte de algunas de las comunidades de este tipo 
de vegetación. 

11 



. 5. MATERIAL Y METODO 

5.1. Fecha y horario de muestreo 

El estudio se realizó de septiembre de 1985 a agosto de 1986, muestreando -
seis localidades (Las Playas, El Zarzamora, Los Asoleaderos del Tlacuache, -
El Roblito, El Zermeno (Coamil}, y El Huiscorol. Figura 1), un día durante 
tres horas de 10:00 a 13:00, excepto la localidad del Huiscorol que se mues
treó por dos horas, de 13:00 a 15:00 cada mes. En el mes de septiembre se -
muestrearon solamente tres localidades (Las Playas, El Zarzamora y Los Aso-
leaderos del Tlacuache), y en febrero no se realizaron muestreos. 
Se hicieron visitas adicionales a las localidades Los Asoleaderos del Tlacu!' 
che y El Zarzamora, por las noches y en algunas ocasiones por las tardes ha
ciendo anotaciones sobre la utilización de Z. diploperennis por los insectos. 

5.2. Muestreo 

5.2.1. Condiciones ambientales 

Se tomó la temperatura al inicio y al final de cada muestreo, sacando el pro 
medio para el periodo de colecta del mes. También se tomaron datos sobre las 
condiciones ambientales, especialmente la presencia o ausencia de sol y llu
via. Para establecer la época lluviosa. 

5.2.2. Datos de colecta 

En cada localidad se hizo un breve descripción de las caracterlsticas veget! 
tivas del· diploperennis; época de germinación, tamaño de las plantas y a-
parición de las inflorescencias. 
Las plantas tanto grandes como pequeñas, fueron divididas en dos estratos: 
Superior e inferior. El estrato superior comprendió las partes centrales y 
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superiores de ~ada planta, el otro estrato, abarcó el tercio inferior más cer
cano del suelo. Se anotó en que estrato fueron colectados los insectos, asr -
como si el tejido vegetal era verde o seco (vivo o muerto), y en que parte de 
la planta se encontraban: tallo (T), Axila lateral (Al),Axila apical (Aa),
inflorescencia masculina (Im), e inflorescencia femenina (If) (Figura 2). 
La actividad de los insectos: alimentandose (A), copulando (Co), q~ietos (Q), 
y caminando (C), también se apuntó. Después todos los datos fueron vaciados 
en una libreta de campo en la que se asignó un número de registro para cada -
insecto. 

5.2.3. Forma de colecta y conservación de ejemplares 

Cada localidad se muestreó de una mane~a homogénea, cubriendo toda el área -
de f. diploperennis para que las colectas fueran representativas de la comu
nidad de insectos. presentes. 
Aunque existen buenas y variadas técnicas complejas para la colecta de insec-
tos en pastizales (Clements, 1980, 1982), con la finalidad de causar el menor 
daño posible a las poblaciones de f. diploperennis, se utilizaron las que se 
mencionan a continuación. La técnica manual directa utilizando pinzas y aspl 
rador, asi co:~ las técnicas de trampa de golpeo y red entomológica descritas 
por Gaviño y colaboradores (1982), y por Pastrana (1985). Los insectos al ser 
atrapados se pasaron a la cámara letal para después ser guardados en frascos 
etiquetados y en alcohol al 70% para su posterior montaje e identificación -
(Pastrana, 1985). 
También se colectaron durante los meses de estudio, las plantas asociadas a 
f. diploperennis que estuvieran en floración. 
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5.3. Montaje e identificación 

Los insectos fueron separados por taxa conserv~ndose la mayoria en solución 
(alcohol al 70~}, y algunos montados con alfileres entomológicos, con los que 
se inició la formación de la colección entomológica del Laboratorio Natural -
Las Joyas. Los ejemplares fueron identificados a nivel de familia por medio~ 
de claves taxonómicas de Borrar y White (1970), Borrar y colaboradores (1976) 
Arnett y Jacques (1981), y" López y colaboradores (1983). Y se recibió apoyo
en la identificación de los ejemplares por los entomólogos Alfonso N. Garcia 
Aldrete (Psocoptera), Vicente HernAndez (Díptera) y Harry Brailovsky (Hemip
tera}, del Instituto de Biología (UNAM), donde se conservan una parte de los 
órdenes Psocoptera, Díptera y Hemiptera. Martha Dfaz Betancourt ( Hyrnenopte
ra:Formicidae) del Instituto de Ecologia, as1 como oo Eduan:b Rivera (Orthoptera). 

Las plantas colectadas en las poblaciones de I· dioloperennis fueron identifi
cadas por Antonio V~zquez, investigador del Laboratorio Natural Las Joyas, y 
se conservan en el Herbario ZEA de esta misma institución. 

5.4. AnAlisis de datos. 

Las familias encontradas se clasificaron de acuerdo a sus h~bitos alimenta-
rios a base de la información bibliográfica obtenida y los comentarios del 
DR. Miguel Angel Morón (Apéndice 1). 

Como las localidades muestreadas variaron en Area y en una se muestreó por 
menos tiempo (dos horas), las comparaciones se realizaron tomando en cuenta 
el número de insectos colectados por unidad de esfuerzo, es decir, número -
de insectos dividido entre el ~rea revisada Cnh y la duración de la busqueda 
(hrs.). Esto se hizo de la siguiente manera: Se calculó primero las ~reas 
de muestreo mediante c~lculos an~liticos (trigonometría ), por medio 



de brújula y cinta métrica; estas fueron multiplicadas por el número de ho-· 
ras muestreadas. El número de insectos de cada orden taxonómico por locali
dad por mes fué dividido entre el resultado del área por hora; haciendolo 
también para el total de insectos colectados y sacando luego el promedio -
por mes. 

Se graficó el periodo de floración de las plantas que comparten el hábitat 
donde crece I· diploperennis, ya que la floración de otras especies puede -
causar la aparición de ciertas familias de insectos (Tephritidae, Apidae, -
Cerambycidae, entre otras). 

5.5. Depredadores de semillas de I· diploperennis 

Para complementar las observaciones en la utilización de las semillas de
I· diploperennis por algunos organismos, se implementó el siguiente proced! 
miento aplicandose a la localidad Los Asoleaderos del Tlacuache: 1. Se
hicieron visitas por las tardes en los meses en los que se consideró como -
etapa reproductiva de I· dioloperennis, con la finalidad de observar las es 
pecies que utilizan los granos como alimento. 2. Se colectaron 40 "mazor-
cas" al azar, de I· diploperennis en el mes de octubre ( mes en el 
cual los granos estan lechosos), colocandolos en cajas de Petri, para el -
posterior análisis de la entomofauna presente y muestra del posible "daño" 
causado en los granos probablemente por los insectos. 3. También se puso 
goma ( nombre comercial: Stich-l.l11 ) , en 40 "mazorcas" de diferentes plantas 
de I· diploperennis, esperando que los insectos quedaran atrapados. 
4. Se colocaron granos de I· diploperennis en cajitas (10), de malla de -
alámbre de 5 mm. que es el tamaño promedio del ancho de las semillas (Guz
mén, 1982); las cajitas se pusieron y se sujetaron con clavos al nivel del 
suelo, revisandose tres días (una vez al día), durante los meses de enero y 
marzo. Y por último, Insectos de las familias Bruchidae y Curculionidae se 
colectaron de plantas de Z. diploperennis, por medio de red de golpeo y --
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estos se pusieron en cajas de incubación a temperatura ambiente con granos 
que no presentaban "daño" aparente. Las semillas fueron revisadas durante
un mes (junio}, para detectar herbivorla. 
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. 6. RESULTADOS 

!1 

6.1. Ciclo vegetativo de I· diploperennis 

' A continuación se describe el ciclo vegetativo de I· diploperennis. La des--
cripción utiliza las categorias.descritas y definidas por Moya (1987). 
Etapa juvenil~ considerada desde la presencia de brotes de nuevas plantas de 
I· diploperennts hasta cuando inició la aparición de las inflorescencias ma~ 
culinas. 
Desde el mes de abril se observaron brotes de I· diploperennis, los ·cuales 
se dieron a partir de rizomas, las nuevas plantas tuvieron un crecimiento -
lento hasta inicios de la estación lluviosa que inició a finales del mes de 
mayo (Figura 7 ). En el mes de junio se dió la germinación por semilla, al
canzando para julio una longitud promedio de 5 cm .. Las plantas originadas 
de rizomas crecieron de 5 a 10 cm. de longitud en junio y en julio hasta -
35 cm .• El mes de agosto midieron 80 cm. y 25 cm. los brotes originales de 
rizomas y semillas respectivamente. 

Etapa reproductiva: Se considera desde la aparición de las inflorescencias 
masculinas, hasta que esta inflorescencias terminaron de dispersar totalmen
te los granos de polen. Las plantas que nacieron de semilla lograron entre 
50 y 60 cm. de longitud en septiembr-e (terminación de la etapa juvenil e in.!_ 
cio de la reproductiva), y los rizomas un promedio de 190 cm. ya que algunas 
llegaron a mediar mAs de tres metros. En este mismo mes, aparecieron las 
inflorescencias masculinas y para el mes de octubre las inflorescencias feme 
ninas fueron mAs visibles. 

Etapa de senectud: Considerada desde cuando la planta dispersó sus granos de 
polen, hasta cuando la parte vegetativa de la planta se encontraba muerta, -. 
ya que esta parte perdió totalmente su color verde. En esta etapa los granos 
están ya maduros para el mes de diciembre. 

Etapa de latencia: considerada desde cuando la parte vegetativa, perdió su 
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color verde. Durante el lapso de esta etapa el sistema radicular se encontra
ba vivo ya que aparecieron nuevos brotes a partir del rizoma, al final de es
ta etapa los brotes comenzaron a desarrollarse. En algunas ocasiones se obsei 
varen nuevos brotes a partir de rizoma o de los.nudos de las plantas que lo-
graron permanecer vivos en gran parte de la etapa de latencia. 

6.2. Descripción de las localidades de estudio 

En la Tabla 1 se· presentan algunas caracteristicas de las localidades del es
tudio. La población más grande de I· diploperennis fué en Los Asoleaderos del 
Tlacuache, con un estado de sucesión herbaceo rodeado por Bosque de Pino-Ene! 
no y Bosque Mesófilo con especies domi~antes de Carpinus caroliniana, Zinowei 
wia coccinea, Fraxinus uhdei y Conostegia volcanalis. La población de Las PI! 
yas encontrada en las riveras del arroyo Las Joyas crece entre áreas herbáceo 
arbustivas , árboles de tejocote (Crataegus pubescensl y principalmente la e~ 
pecie Alnus sp. como parte del Bosque de Galerla; esta población es la que ha 
sido dañada pcr el ganado con mayor intensidad. La población del Huiscorol es 
una continuaci~n de la del Zermeño (localidad en donde!:_. diploperennis crece cer
caoentrecultiv:sde malz: coamil), entre vegetación secundaria arbustiva leño
sa con especies como Rubus sp., Acacia angustissima, Senecio salignum, yerno 
nia belliaea y Buddleia sessiliflora. 
La población de!:.· diploperennis en la localidad el Zarzamora QUe crecia en
un estado de sucesión herbáceo-arbustivo, fueron· las más rob~stas, jun~o con 
las del Zermeño y se distribuian en manchones no muy continuos. 

Se colectaron un total de 42 especies vegetales asociada a L· diploperennis, 
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la mayor1a de las especies en floración fué durante la estación lluviosa (ve-~ 
rano-otoño), principalmente en los meses de agosto, septiembre y octubre (Fi
gura3 ) • 



6.3. Descripción de la comunidad de insectos 

Se atrapO un total de 1,846 artrópodos en colectas mensuales durante un año, 
de septiembre de 1985 a agosto de 1986 (Tabla 2 ). De lós organismos colec
tados 24 fueron arécnidos y nueve larvas del orden Lepidoptera y Coleoptera, 
los cuales fueron colectados entre los meses de abril a agosto y no se pre-
sentaron en otros meses del año, los organismos restantes pertenecen a 13 ór 
denes y 120 familias de insectos (Tabla 3 ), quedando identificados a géne
ro y a especie algunos de los insectos de las taxa Díptera, Hemíptera, Hyme
noptera, Orthoptera y Psocoptera (Tabla 4 ). En la Tabla 5 se presenta los 
números totales de insectos colectados por localidad y el tamaño del área de 
cada localidad. Observandose que el número de insectos colectados por locall 
dad estuvo relacionado con el tamaño del Area; a menor área mayor número de 
insectos entre área. 

De los trece órdenes, Coleoptera fué el más abundante con 538 insectos (Fig_l;! 
ra 4 ), constituyendo más del 28%. seguido de Hemiptera y Homoptera con ·más 
del 15 %. Orthoptera, Dtptera e Hymenoptera del 5 al 10% y los otros 7 órde
nes constituyeron menos del 5% de la población. 
El número de insectos por familia se presenta en la Tabla 3 ; las familias
de insectos más abundantes fueron Cicadellidae, Acrididae, Curculionidae y 
Miridae; con 227, 139, 122 y 79 insectos respectivamente. 

Del total de Hemípteros ( Tabla 3 ) , los Ugéioos (chinches ojooas o de las semillas) 
ffi carparaciál ron los Mírioos (Chinctes de las rojas), tienen un 3. 2% de diferencia. Las 

familias Tephritidae (Dfptera), Apidae, Formicidae (Hymenoptera), y Forficull 
dae (Dermáptera), con más de 30 insectos cada una, constituyen·el 7.6% del to 

· ¡ tal de insectos colectados. 
''· 

Coleoptera además de ser el más abundante exhibió la mayor riqueza con 33 -
familias (Figura 5 ), sin embargo Díptera que apenas constituye el 9.34% -
del total de insectos colectados; como se mostró en la Figura 4 , fué el 

.. 
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segundo orden de riqueza de familias, representando el 21% de éstas (Figura -
5 ). Los óréenes siguientes en riqueza de familias fueron Hemiptera, Hyme-

noptera, Homc::era, Lepidoptera y Orthoptera, los otro~ seis órdenes tuvieron 
menos del 5~ del total de familias. 

Las familias de· insectos se clasificaron de acuerdo a sus hábitos alimenta-
rios en fitófcgos, degradadores y depredadores (Apéndice 1), 73.5% correspo~ 

diO a los fitófagos, siendo éstos los más abundantes; el 14.5% a los degrad! 
dores y el 11.3% a los depredadores (Figura 6 ). 
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6.4. Cambios en abundancia 

En la Figura 7 se presenta el promedio de insectos capturados por unidad de 
área por hora durante los diferentes meses del año, también incluye la ·dura
ción de las dos estaciones más marcadas: la seca y la lluviosa, as1 como el 
patrón anual de temperatura ambiental. La estación seca se inició a finales 
de octubre y terminó a finales de mayo, la lluviosa duró desde finales de 
mayo a finales de octubre. Las etapas vegetativas juvenil y reproductiva 
de f. diploperennis coinciden con la época lluviosa y con las temperaturas 
medias (15-20°C). La temperatura fluctuó entre 13 y 22°C, durante el perlo
do de estudio; las temperaturas m1nimas se observaron de diciembre a febre
ro y las máximas de abril a agosto. 
El promedio de insectos (n=1813) (Figura 7 ), más bajo, se presentó desde 
finales de la etapa de reproducción de f. diploperennis hasta inicios de la 
juvenil. Las poblaciones más altas se encontraron a finales de la etapa ju
venil y a principios de la reproductiva durante la estación lluviosa. 

Los seis órdenes que presentaron mayor abundancia mensual de insectos, se 
graficaron para comparar los patrones de cambios estacionales en abundancia 
(Figura 8 y 9 ). En general los órdenes siguen el mismo patrón que es simi
lar al de la población total de insectos. (Figura 7 ). Coleoptera ( Figura 
8), demostró cambios en mayor magnitud aumentando más de 250 veces de marzo 
a julio. Sus poblaciones alcanzaron niveles más altos durante el periodo 
de lluvias en la etapa juvenil de las plantas. La población de Hemípteros 
aumentó desde su punto más bajo en septiembre hasta junio. Díptera se man
tuvo más o menos en números bajos aunque su mayor abundancia se presentO en 
la estación lluviosa. Orthoptera y Homoptera·(Figura 9 ), presentaron las 
poblaciones más altas de junio a julio, Hymenoptera se mantuvo más o menos 
constante durante la estación lluviosa. 

La presencia estacional de las familias de insectos más abundantes (n=20), 
se presenta en la Figura 10. Las familias Pyrrhocoridae y Pseudocaecillidae 
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se encontraron durante la primera mitad del año, mientras que las familias 
Scarabaeidae, Platystomatidae y Tachinidae se colectaron durante la segun
da mitad del afio. La familia Fonnicidae no fué colectada en los meses de 
agosto a octut.re {verano-otoño:. las fanil ias Gri ll ida e y Reduviidae no se -
colectarm en los O"eses de primavera y de otoño. Los Crisomélidos y los Penta
tómidos no se presentaron a principios del año en forma constante o irreg~ 
lar. 

Comparando la abundancia estacional de insectos de acuerdo a sus hábitos -
alimetarios (Figura 11 ), se encontró que tanto los fitófagos como los de
gradadores y depredadores presentaron su máxima abundancia en la estación 
lluviosa; en junio los fitófagos, en julio los degradadores y en agosto -
los depredadores, aumentando dos veces más los fitófagos que los depredad~ 
res y éstos más o menos el doble que los depredadores. 

6.5. Cambios en riqueza 

Los cambios estacionales en riqueza de las familias de insectos encontra-
dos (Figura12), son semejantes a los cambios en abundancia de insectos (F! 
gura7 ). La mayor riqueza de familias de insectos se observó en agosto, 
siendo un poco más baja y constante en los primeros meses de la estación -
lluviosa, el promedio más bajo se presentó en marzo. En septiembre se mues 
treo menos ár~a y horas (1894 m2 y 9 hrs.), que en otros meses (3958 m2 y-

17 hrs.), y esto pudo causar un aumento en la riqueza de familia~ encontra 
das. 
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6.6. AnAlisis de cuatro familias de insectos 

De un total de 120 familias de insectos identificadas, analicé los cambios 
estacionales de cuatro: Cicadellidae (Homoptera), Acrididae (Orthoptera), -
Miridae (Hemiptera) y Curculionidae (Coleoptera). Estas familias fueron ese~ 
gidas de acuerdo a su abundancia y su potencial dañino a Z. diploperennis a 
causa de sus habitas alimentarios fitófagos. 

La familia Cidadellidae (chicharritas) (Figura 13 ), fué colectada en por-
centajes mas altos durante la estación lluviosa cuando f. diploperennis es
ta verde. El porcentaje de Cicadélidos en f. diploperennis seco fué bajo, 
alcanzando solo un poco mAs del 3% en abril. 
Los ~crididos (chapulines), también se colectaron mayormente en la época-
lluviosa y los pocentajes mAs altos de insectos capturados sobre f· diplope 
rennis seco fué de marzo a julio. El mAs alto porcentaje de insectos de esta 
familia fué en el mes de agosto colectados cuando la planta se encuentra ver 
de, bajando drasticamente la población cuando esta por iniciar la etapa re-
productiva de f. diploperennis. 

A diferencia de las otras familias, los Miridos (chinches de ~as hojas) (Fig~ 

ra 14 ), fueron mAs abundantes a finales del año durante las etapas reprodu~ 
tica y de senectud, con mAs del 22% de las observaciones en noviembre, en -
las partes verdes de la planta. Los miembros de la familia Curculionidae se 
encontraron mayormente en las partes verdes durante la época lluviosa y en 
las partes secas a finales de la estación seca (Figura 14 ). 

La actividad QJe realizaban los insectos de éstas cu;'!tro familias sobre tejidos 
verdes y secos de f. diploperennis no fue similar (Figura 15 ). El 90% de -
los Cicadélidos se encontraron todos quietos sobre las plantas verdes. La m! 
yoria de los Miridos se encontraron caminando tanto en plantas verdes como 
secas, los Miridos que se observaron reposando o quietos estaban principal-
mente sobre partes verdes. De las cuatro familias los Acrídidos yCurculión.!_ 
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dos fueron observados copulando, 1·3 mayor la de Curcul i.ónidos { 104). se obser:. 
varen quietos tanto en tejido vegetat verde como seco. La cópulas se observ~ 
ron en tejido seco. Solamente los Acrididos (23), se encontraron alimentán-
dose sobre las partes verdes, la especie Chiapacris aff. eximiu~ de esta fa
milia aparenta ~er el principal defoliador de f· diploperennis, en base al 
tipo de daño observado en las hojas comidas de f. diploperennis 

La presencia estacional de los insectos por estrato de las plantas de~· di-
::,ploperennis se presenta en la Figura 16 . Los insectos de la familia Cidad~ 

·llidae se encontraron principalmente en la parte superior de la planta con -
excepción d~l mes de abril, pero el número de ejemplares fué más bajo {7}. 
La familia Acrididae se encontró principalmente en el estrato superior de -
las plantas con excepción del mes de mayo, a finales de la estación seca; el 
número de insectos colectados fué bajo· desde septiembre hasta abril. La faml 
lía Miridae no demostró cambios estacionales en el uso de las porciones inf~ 

riores y superiores de f. diploperennis. Los insectos de la familia Curcu
lionidae se encontraron solamente en el estrato superior de las plantas. Da
do que el nú"~ro encontrado durante todo el año fué grande (n=118) se puede 
concluir que los Curculiónidos no utilizaron las partes inferiores de z. di
ploperennis 

Los usos de las diferentes partes de las plantas también fué diferente, los 
insectos .de 13 familia Cicadellidae {Figura 17 ), alcanzaron su mayor paree!!_ 
taje sobre las hojas en las etapas juvenil y reproductiva de f. diplopere-
nnis y en el tallo durante la etapa de muerte. Miridae (Figura 1g. ), pre-
sentó un patrón muy similar utilizando hojas en las dos etapas y tallos en 
la terce~a. La familia Acrididae (Figura 19 ), se presentó en proporciones 
similares durante las tres etapas, encontrándose un poco más de individuos 
en las hojas. Los curculiónidos (Figura 20 ), presentaron mayor diversidad 
en el uso de las diferentes partes de la planta. Durante las tres etapas el 
mayor número de insectos se presentó en las hojas. En la etapa juvenil se -
encontraron en hojas y tallos mayormente. Durante la etapa reproductiva el 
25% se encontraron en las inflorescencias, y en la etapa de muerte un 
311 se encontró en las axilas apic~tes y laterales. 
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6.7. Depredación de granos de f. diploperennis 

Los granos maduros encontrados en el suelo, la mayoria presentó herbivoria, y 
en una ocasión todavla verdes (lechosos), en las plantas de f. diploperennis 
se observaron con presencia de "da~o": evidencia fisica causada en la cápsula 
del grano por un organismo, éste "da~o" fué de dos tipos como se presenta en 
la Figura 21 A) y B); el 21 A}, que presenta un orificio más o menos homogé-
neo y el 21 B), que muestra bordes mAs irregulares. De las visitas por las -
tardes y noches y aún en los muestreos de las localidades no se observó quien 
utilizaba las semillas de I· diploperennis; después ocasionalmente encontré 
un grano (lechoso), que mostraba la marca de los dientes incisivos de un roe-
dor, el cual no fué posible identificar. Del análisis hecho a la muestra de -
granos en las cajas de Petri, solo encontré un grano da~ado muy similar al de 
la Figura 21 A), un insecto miembro de la familia Curculionidae y varios Trips 
esto en una caja de Petri, en las restantes los granos no presentaron "da~o" 

y los insectos encontrados fueron: un Falácride, dos larvas del orden Coleopt~ 
ra y una de Lepidoptera, dos Afidos y 17 Trips. 

Los insectos atrapados en la goma puesta en las "mazorcas" de !:..· diploperennis 
pertenecen al orden Díptera y Hemiptera. Los insectos colocados en las cajas 
de incubación murieron a los pocos d!as y los granos no presentaron "da~o", -
asi como los puestos en las cajitas de alambre. 

6.8. Otros usos de J:... diploperennis por los insectos 

El grupo de los Psocópteros se encontró en las vainas de las hojas de l. di 
ploperennis muerto, siendo más abundantes los miembros del género Lachesilla_. 
Los Dermápteros (tijerillas), fueron colectados dentro de las vainas de las h~ 
jas cuando estas entan verdes y secas, además en las partes apicales de !:..· di
ploperennis cuando es plántula. De los Coleópteros, especies de la familia Te
nebrionidae del género Lobometopon posaban sobre el pedúnculo de las 
espigas de!:..· ~Hennis,estos insectos se encontraron en estado a 



dulto, solitarios o copulando. Este mismo comportamiento lo presentó una es
pecie de los C~rculiónidos. 

Hemfpteros Ligéidos se encontraron ·en las vainas de las hojas, principalmen
te cuando éstas están secas. De los Dfpteros colectados unos posaban sobre 
las hojas para capturar su presa, como descanso o refugio y los Pentatómi
dos y Tefr!tidos caminaban por el culmo y las hojas de las plantas, manifes
tando movimiento con las alas como parte del comportamiento de cortejo. 
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los Ortópteros:Chiapacris aff. eximius y Ademcsa aztesa, se observaron alime~ 
tandose de las hojas de!· diploperennis en su etapa juvenil (plántula}. As1 
mismo larvas de Coleópteros y Lepidópteros. 
De los Himen6~teros, las honnigas Crematogaster pilosa construyeron refugios 
en el culmo de las plantas de!· diploperennis, encontrándose diferentes es
tadios de los miembros en las colonias. Los arácnidos fueron colectados en -
las partes apicales de las plantas del maiz perenne cuando estas están jove
nes (plántul3), y otras especies lo utilizaron cuando están secas como base 
para construir sus telarañas. 
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7. DISCUSION 

Los insectos son difíciles de atrapar ya que muchos escapan al dejarse caer al 
suelo o volando; esto es una limitante al hacer estudios sobre una comunidad 
determinada utilizando técnicas de captura directa. Con la metodolog1a emple~ 
da muchos insectos escaparon y no fué posible capturarlos. pero aún asf creo 
que los individuos capturados son representativos de la entomofauna existente 
donde crecen las poblaciones de I· diploperennis. Dado que el número de horas 
fué contante para cada localidad, y que algunas localidades eran más pequeñas 
que otras, implicó que las área pequeñas fueran muestreadas más intensivamente 
que las grandes causando el ejemplo observado en la Tabla 5. Aunque este fac-
tor pudiera afectar las comparaciones entre las áreas, no afecta en nada las -
comparaciones entre los meses. 

La presencia de algunos insectos sobre I· ~iploperennis, no propiamente se de
ba a una atracción hacia I· diploperennis, sino a las otras plantas que forman 
parte de la comunidad y que pudieran representar un recurso útil para los in-
sectos. Por ejemplo los Himenópteros de la familia Apidae no aparentaban utili 
zar las plantas de I· diploperennis, y fueron más abundantes durante la época 
lluviosa cuando existe la mayor diversidad de plantas en floración (Figura 3 y 

10). Una herbácea Phacelia platycarpa entre otras, es muy abundante en los me
ses de junio a septiem~re en los r.11~l~s florece y es un recurso de polen y néf 
tar para abejas y abejorros. la presencia de algunas especies y órdenes compl~ 
tos está relacionada con los recursos que utilizan durante su ciclo biológico 
(Gilbert, 1980). Los Odonatos solo fueron colectados en las localidades Las -
Playas y Los Asoleaderos del Tlacuache que tienen a menor distancia el recurso 
acuatice (arroyo) (Tabla 1). La variedad en recursos indica la ·presencia de e~ 
pecies. 

En general el período de abundancia (Figura 7, 8 y 9), y de mayor diversidad
(Figura 10 y 12), de insectos asociados a I· diploperennis coincidió con cua-
tro factores: 1. La estación lluviosa (Figura 7), 2. Las temperaturas altas 
(Figura 7), 3. El mayor número de plantas asociadas, en floración (Figura 3), 
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y 4. las etapas juveniles y reproductivas de I· diploperennis (Figura 7). Los 
resultados de éste estudio concuerdan con otros trabajos similares. Wolda (19-
78), 1985), Tan=ka y Tanaka (1982), Janzen (1973), y Buskirk y Buskirk (1973), 
han encontrado en zonas tropicales, que la abundancia de insectos aumenta du-
rante la estación lluviosa. En ésta tienden a aumentar los recursos alimenta-
rios para los insectos (savia, polen, néctar y tejidos vegetales). E~ el caso 
de I· diplopere~nis las etapas juveniles y reproductivas coinciden con la est! 
ción lluviosa. Los insectos por ser poiouilotermos son afectados grandemente -
por cambios de temperatura. Los períodos de mayor abundancia coincidieron con 
los meses de temperaturas altas (Figura 7). 

El patrón de abunaancia estacional de la comunidad de insectos en gran parte -
reflejó el patrón del grupo mAs abundante (Coleoptera) (Figura 8), demostrando 
la importancia de éste grupo taxonómico. Otros grupos tuvieron aumentos en po
blaciones menos definidos (ejemplo: Díptera e Hymenoptera Figura 8 y 9). Es
tos resultados posiblemente se deban a diferencias entre grupos por el uso de 
recursos, estrategias de vida y tal vez a la técnica utilizada para capturar
insectos. 

Es interesante hacer notar que Moya (1987), encontró la mayor abundancia de-
larvas de insectos rizófagos asociados a I· diploperennis a finales de la es
tación lluviosa y principios de la estación seca,mientras que en este estu-
dio se encontró el mayor número de larvas herb[voras a finales de la estación 
seca y principios de la lluviosa. Supuestamente los insectos adultos, también 
deben tener diferentes periodos de abundancia para estos dos grupos, dado que 
ambos estudios se realizaron en el mismo año (1985-1986). Esto sugiere que los 
factores que afectan la reproducción y los ciclos de vida de la comunidad de 
insectos rizófagos de I· diploperennis son diferentes a los que afectan a los 
insectos herbívoros sobre la misma especie (l. diploperennis). 
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Los Cicadélidos , Acr!didos.y Curculi6nidos tuvieron su mayor abundancia en la 
estación lluviosa, ésto coincide con la mayor biomasa vegetal, por lo que se
piensa, es un factor importante para estos grupos. Los Cicadélidos fueron co-
lectados en un 90% sobre tejido vegetal verde, asumiendo muy probablemente es
tuvieran alimenténdose de la savia de f. diploperennis u ovipositando, ya que 
Nault y DeLong (1980), encontraron chicharritas en f. diploperennis que se a-
limentan de savia de pastos. Estos inseétos son conocidos como chicharritas -
del maíz. Heady y colaboradores (1985), realizaron un estudio sobre el compor
tamiento de oviposición en plantas de maíz obteniendo que los huevecillos fue
ron encontrados en las hojas y vainas de las plantas. 

De las chinches de las hojas (Miridos), los encontrados en las partes verdes
de las hojas estaban mayormente quietos, posiblemente se encontraban alimenta~ 
do. Su mayor abundancia se encontró a finales·del año (noviembre), cuando las 
plantas todav!a estan verdes y en un alto porcentaje en hojas como habr!a de 
esperarse; los que se encontraron en tejidos secos fué preferentemente en ta-
llo, lo que hace suponer que obtienen su alimento de los tallos que aparentme~ 
te estan secos pero aún conducen savia. La máxima presencia de chapulines (A-
crídidos), en hojas y tallos fué en la estación lluviosa cuando las plantas de 
f. diploperennis son juveniles. Los insectos encontrados en plantas secas se -
debe tal vez a que la mayoría de las plantas estan caídas entre las plantas -
del nuevo ciclo. Los Curculiónidos se presentaron en la época lluviosa, tanto 
en tejido vegetal seco y verde de la parte superior de las plantas de f. diplo 
perennis. Desconozco la preferencia de esta familia por el estrato superior, -
aunque probablemente debe estar relacionada con el lugar de refugio y alimento. 

Las cuatro familias estudiadas utilizaron mayormente las partes .superiores de 
las plantas (Figura 16). En los casos en que se encontraron en las partes inf~ 
riores ésto coicidió con el período de latencia durante la estación seca, cua~ 
do las temperaturas son muy altas. La utilización por las partes inferiores p~ 
die~a estar relacionada con diferencias microcliméticas en temperaturas y hume 
dad relativa. 
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En cultivos de maíz comercial, generalmente se logran colectar insectos de los 
órdenes Orthoptera, Hemiptera, Homoptera, Dermaptera, Coleoptera, Neuroptera, 
Lepidoptera, Díptera e Hymenoptera (Garza, 1979; Acosta, 1980; Garc[a¡ 1980 y 
López et ~-· 1987). Esto coincide con los grupos de insectos encontrados en 
el Area de estudio. Aunque la abundancia y diversidad de éstos es diferente -
Garza (1979), Acosta (1980) y Garc[a (1980), encontraron de 34 a 39 familias
en 10 órdenes de insectos; demostrando ademés que los grupos de insectos mAs
abundantes fueron Coleoptera, Hemiptera y Homoptera similar a lo encontrado en 
este estudio (Figura 4). Obteniendo por lo tanto que la diversidad en familias 
por orden de insectos, asi como por el total de familias y órdenes de insectos 
es mayor en ~itios con!· diploperennis que en cultivos de maiz (Tabla 3). 

La mayor abundancia de insectos incluyendo los edaficolas, en!::_. mays, genera.!_ 
mente resulta ser en los meses de abril y mayo (López et ~ •• 1987), durante el 
ciclo agricola primavera-verano. No asi para !· diploperennis que fué en los me 
ses de julio a septiembre. Esto muy probable se deba a la composición de la co
munidad vegetal y a las condiciones ambientales. 

Comparando los niveles tróficos, se observó que la mayor abundancia de insectos 
fué de los fittfagos, obteniendo especies presentes generalmente durante todo -
el año, como r.:uestra la Figura 11. Esto es de esperarse ya que los fitófagos 
son consumidores primarios y tienen mAs biomasa de alimento disponible de las 
plantas. Los degradadores fué el segundo mAs abundante, seguido de los depreda
dores. Este es el patrón general de una pirámide trófica (Emmel, 1975). 

'La mayor abundancia de insectos fué en junio y julio para los fitófagos y de-
gradadores res~ectivamente; la méxima abundancia de los depredadores fué un -
un mes después. Asumiendo que los depredadores consumen mayormente fitófagos y 
degradadores, el fenómeno es muy interesante, ya que pudiera reflejar 1 a res--
puesta de la población de depredadores al. aumento de la población de presas. 
El aumento desfasado por uno o dos meses de la población de depredadores se -
presenta en este estudio como un ejemplo clAsico de los libros (Equihua y Benl 
tez, 1983). Los depredadores aumentaron y disminuyeron posteriormente al aumen 
to y disminución de la población de presas. 
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La herbivoria de hojas causada por larvas de las familias Geometridae y Sphingl 
dae no fué significativa, en cambio los Acrídidos Chiapacris aff. eximius lleg~ 
ron a defoliar en un 50% macoyos formados por unas 30 pl~ntulas de I· d.iplopere 
nnis. Aunque la herbivoría de los Acrídidos es significativa, la extrapolación 
no es v~lida para el total de la población de I· diploperennis. No se observa~= 
ron insectos herbívoros en tejidos del tallo de las plantas. La herbivoría de 

savia de I· diploperennis debe estar dada por especies de las familias Cicade-
llidae, Miridae y Coreidae; Homópteros y Hemípteros respectivamente. Los Míri-
dos y Coréidos muchas veces causan serios daños a los cultivos. los Homópteros 
intervienen directamente en la transmisión de enfermedades virales a las plan-
tas Gramíneas, a muchas de las cuales I· diploperennis ha mostrado resistencia. 

Ramírez M. M. (com. pers.1987), en el Instituto de Biologfa de la UNAM., hizo 
un ensayo en granos de I· diploperennis con varias especies de insectos que co
munmente se alimentan de granos de maíz, bajo condiciones ideales de temperatu
ra, humedad y luz; sin embargo todos los insectos murieron y los granos no fue
ron dañados. Aparentemente los factores físico químicos encontrados que evita-
ron la herbivoría de las semillas fueron: el alto grado de dureza de la testa
pericarpio y la alta cantidad de fenoles. Aunque supuestamente la herbiboría de 
semillas de I· diploperennis, no es significativa, sí es para tomarse en cuen
ta. Probablemente Z. diploperennis sea tolerante a insectos barrenadores de gr~ 
nos. 

La herbivorla en granos lechosos (inmaduros), de I· diploperennis fué poca. No 
se encontró indicios de "daño" en granos maduros, cuando todavía est~n en la -
planta. Los mecanismos de pre y post-dispersión de las semillas de I· diplope
rennis no se conocen. Los granos de l· diploperennis encontrados en el suelo -
la mayoría presentó "daños", indicando que en la post-dispersión de granos 
se dá la mayor herbivoria de éstos; no obstante que hay·granos dañados, existen 
otros que no presentan esta evidencia. Muy probablemente la herbivoria de gra-
nos de I· diploperennis no es un factor importante en el control de la pobla--
ción. Se sugiere se re a 1 icen estudios sobre los depredadores de granos de 
I· diploperennis en la pre y post-dlspersión de las semillas. 



Tabla t. Descripción de las localidades de estudio 

LOCALIDAD ALTITUD 
(MSNM) 

EXPOSICION ESTADO SUCESIONAL 

las Pli1Y<1S . 605 1790 NW HerMceo-Arbust!vo 
Vegetación adyacente: Bosque de Galerta, Bosque de Pino-Encino, Bosque Mesófilo 

El Zarzamora 99 1890 NW HerbAceo-Arbusti vo 
Vegetación adyacente: Vegetación Secundaria arbustiva, Bosque Mesófilo. 

Los Asoleaderos 
del Tlacuache 1190 1850 sw 
Vegetación adyacente: Bosque de Pino-Encino, Bosque Mesófilo. 

El Robli to 1645 1850 sw 

HerbAceo 

HerbAceo 
Vegetación adyacente: Bosque Mesófilo. Vegetación Secundaria arbustiva leñosa. 

El Zermeño 112 1890 sw Cultivo de Matz 
Vegetación adyacente: Bosque de Pino-Encino y Bosque Mesófilo. 

El Huiscorol 307 1950 sw Arbustivo leñoso 
Vegetación adyacente: Bosque de Pino-Encino, Bosque Mesófilo, Vegetación Secundaria arbustiva. 

DISTANCIA AL ARROYO 
MAS CERCANO (M) 

o 

350 

74 

105 

.700 

175 



Tabla 2. Taxa, número de Insectos, area y horas muestreadas por localidad por mes. 

MESES 

LOCALIDADES* 

TAXA 

Coleoptera 
Collembola 
Dermaptera 
Dlptera 
Hemlptera 
Homoptera 
Hymenoptera 
Lepldoptera 
Mecop.tera 
Neuroptera 
Odonata 
OrthOptera 
Psocoptera 

No. INSECTOS 

Arachn!da 
Larvas 

No. ARTROPODOS 

-5 
o 
o 
2 

o 
4 

o 
o 
o 
o 
2 
o 

14 

o 
o 

14 

ENERO 
(del 18 al 22) 

2 3 4 5 6 f.. 

4 1 2, 4 1 17 

o o o o 1 

o o o o o o 
5 3 5 17 

4 8 1 4 8 25 

7 3 o 16 

3 3 6 o 4 17 

o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o 1 

o o o o o o 
o o 3 3 o 8 
o o. o 3 o 3 

24 16 16 16 19 105 

o o. o 2 o 2 
o o o o o . o 

24 16 16 18 19 107 

4 

o 
J 
3 
1 

2 

o 
o 
o 
o 
o 
3 

o 
14 

o 
o 

14 

MARZO 
(del 15 al1~ ') 

2 3 4 5 

1 

o 
o 
o 
8 
6 

2 
o 
o 
o 
o 
2 

o 

19 

o 
o 

19 

o 1 

o o 
o o 
3 1 

9 5 
1 5 
1 2 

o o 
o o 
o o 
o o 
1 3 

o o 
15 17 

o ; o 
o o 

15 17 

o 
o 
o 

4 

3 
1 

o 
o 
o 
o 
1 

o 
10 

o 
o 

10 

6 

o 
o 
o 
4 

1 

o 
o 
o 
o 
o 
8 

o 
o 
8 

6 

o 
1 

12 

28 
18 

7 
1 

o 
o 
o 

10 

o 
83 

o 
o 

83 

AREA (A) M2 605 99 1190 1645 112 307 3958 605 99 1190 1645 112 307 . 3958 

HORAS (H) 

INSECTOS 1 AxH 

3 

'7 
o 
)( 
¡:;:: 
..... 

3 

.... 
1 
o 
)( 
o 
o 

~ 

3 

M 
1 
o 
.;! 
~ 

~ 

3 

.... 
1 
o 
>< ... 
N 

C"'' 

3 

M 
1 
o 
>< o 
o 
g 

Nota: El mes de febrero no se realizO colecta. 

2 17 
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1 1 
o o 
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o "' "'! <() 

o .... 

3 

.... 
1 
o 
>< o 
o 
o 

3 

...., 
1 
C> 

>< o 
o 
o 

"' 

3 

(O') 
1 
o 
X o 

N 

~ 

*El orden de las localidades corresponde al mismo que se presenta en la Tabla 1. 
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17 



Continua Tabla 2. 

MESES 

LOCAL IDADES• 

ABRIL 
(del 5 al 9) 

2 3 4 5 

MAYO 
(del 16 al 22) 

6 2 . 3 4 5 6 
·---· ··-····--···--·-----···- ...... ---··----,-.-----··-····-----·--------·-----·····-·---

11\XA 

Coleoptera 
Collembola 
Oermaptera 
Dlptera 
Hemlptera 
Homoptera 
Hymenoptera 
Lepldoptera 
Mecoptera 
Neuroptera 
Odonata 
Orthoptera 
Psocoptera 

No. 1 NSECTOS 

Arachnlda 
Larvas 

No. ARTROPOOOS 

AREA (A) M2 

HORAS (H) 

INSECTOS / AxH 

17 

o 
o 
o 
2 
6 

o 
o 
o 
o 
o 
4 

5 

34 

o 

35 

605 

.., 
1 

3 

~ 
)( 

g 
g 

13 

1 

2 

2 

9 

12 

o 
o 
o 
o 
o 
2 

5 

46 

2 
o 

48 

7 15 

o o 
o 

1 1 

7 6 

5 

1 1 

o o 
o o 
o o 
1. 1 

o o 

24 26 

o 
o 

25 27 

99 1190 1645 

3 

.., 
1 
o 
)( 
o 
o 
o 

"' -

3 

'7 
o 
)( 

N ..... 

"' 

3 

.., 
1 
o 
)( 

"' N 

"' 

6 

o 
o 
o 
9 

3 
2 
o 
o 
o 
o 
5 

o 

25 

o 
o 

25 

112 

3 

'7 
o 
)( 

C> 
o 

~. 

2 60 

o 
1 4 

o 4 
2 35 
o 27 

o 4 

o 2 
o o 
o o 
o o 
1 14 

o 10 

6 161 

o 3 

o 2 

6 166 

307 3958 

2 17 

.., 
1 
o 
>< ..... ..... 

"' 

'7 
o 
)( 

"' .., 
N 

8 4 
o o 
o o 
o 1 

4 8 
6 6 

o o 
1 o 
o- o 
o o 
o o 
2 o 
o 5 

21 24 

1 o 
o o 

22 24 

7 

o 
o 
3 
4 

5 

1 

3 

o 
o 
o 
1 

o 

24 

1 

o 
29 

12 

o 
o 
o 
5 
3 

1 

o 
o 
o 
3 

o 

25 

2 
o 

27 

605 99 1190 1645 

3 3 

.., 
1 o 
";( 
o 
o 

&i 

3 

'7 
o 
>< 

N 
e> 

3 

.., 
1 
o 
>< 
"' o 
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6 

o 

o 
8 
2 
1 

o 
o 
o 
o 
3 

o 

21 

2 
o 

23 

112 

3 

'7 
o 
>< 
o 
o 
g 

3 40 

o o 
o 
o 4 
1 30 

2 24 

o 3 

o 5 

o o 
o o 
o o 
o 9 
6 11 

12 127 

o 6 
3 6 

15 136 

307 3958 

2 17 

.... 
1 
o 
X 
o 
o 

w 
CJ'I 



Continua Tabla 2 •. 

MESES · JU~tra JULIO-
(llel 15 a1 19} (del 13 al t1) 

LOCALIDIIDES* 2 3 4 5 6 ~ 2 3 ·4- 5 6 ~ 

lAXA 

Coleoptera 15 14 18 11 15' a• 83 17 18; 26, 18 24 1S ,,~ 

Col! embola. o o o o o. o: o o o. 0: o. o o o 
Oermaptera o o o 1 3: , 5: 2 O• o a 1 4 1 

Olptera 3 5 7 2 3: z: 22: 4 ,. 7 12 3 3 4Q 
Hemlptera 8 11 16 19 11 13 78 16 5 9 3 8 11 52 
Homoptera 10 1t 9 7 15 8 60 4 23 13 13 7 5 65 

Hymenoptera 12 3 , 1 2 1 30 9 4- 2 2 o 18 
Lepidoptera ' 1 o o o 9 2 1 o o o o o , 
Mecoptera o o o o o o o o o o o o o o 
Neuroptera o o o o o o o o o o o o o o 
Odonata o o o o o o o o o o o o o o 
Orthoptera S 4 5 15 8 10 47 4 8 4 6 8 8 38 
Psocoptera o 4 o o o S 3 5 10 7 9 4 38 

No. l NSECTOS 54 53 67 58 57 43 332 60 74 71 61 61 50 377 

Arachnida o 3 o 1 6 2 o o o 4 

Larvas o o o o 2 o o 2 o o o 2 

No. ARTROPOOOS 56 54 70 59 57 44 340 62 74 73 62 61 51 383 

AREA (A) M2 605 99 1190 1645 112 307 3958 605 99 1190 1645 112 307 3958 

HORAS (H) 3 3 3 3 3 2 17 '3 3 3 3 3 2 17 

INSECTOS / AxH ... .., 
"'? "'? .., ...., ...., . ..., .., 

"'? 
.., .., ..., ..., 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 S! S! ~ ~ o o ~ ~ o o o ~ ~ o 

>< )( " )( )( )( >< w >< >< )( " )( " )( o o o o o o o 01 o o o o o o ,.., o o o o ~ ~ "! ~ o ~ o ~ ~ "' ó o o ~ o o o ~ 
o o ~ o ~ o.n 

N .... ~ .... M ~ :2 -



Continua Tabla 2. 

MESES ( de1Gq~r~ 1 14 )' (dWftE~~R~8l 
LOCt,LIDAOES* 2 3 4 5 6 f 2 3 4 5 6 f 

o 0< ---·M-_ .. --··- -·-~··----- -·-·------~--··--------·--·«·-------
lAXA 

Coleoptera 8 12 • 25 23 25 11 104 3 17 11 31 
Collembola o o o o o o o o o o o 
Dermaptera 4 1 2 o 2 o 9 2 1 2 5 
Diptera 6 6 10. 5 1 29 4 1 8 19 
Hemlptera 9 5 6 5 6 S 36 7 o 4 11 
Homoptera 8 12 18 11 3 3 55 1 3 o 4 
Hymenoptera 1 2 8 1 1 14 4 4 5 13 
Lepidoptera o o o 2 o o 2 7 3 2 12 
Mecoptera o 2 1 1 o o 4 . o o 5 5 
Neuroptera o o o o o o o o o o o 
Odonata o o o o o o o o o o o 
Orthoptera 6 5 4 4 12 2 33 2 1 1 ·4 

Psocoptera o o o o o o o o - o 

No. INSECTOS 43 45 74 52 so 23 287 30 36 38 104 

Arachnida o o o 1 o o o o o o 
Larv8s o o o o o o o o o o o 
No. ARTROPOOOS 43 45 74 53 50 23 288 30 36 38 104 

AREA (A) M2 605 99 1190 1645 112 307 3958 605 99 1190 - 1894 

HORAS (H) 3 . 3 3 3 3 2 17 3 3 3 9 

INSECTOS / AxH 
.., ... ... "" .., M .., M ..... M c..> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 e e ~ e ~ ~ ~ -~ e ~ ~ 

-..¡ 
)( >( )( ";( )( >< )( )( ";( )( )( e o o o o o "' e o o ~ o ~ o ~ o o "! ~ ~ ~ e o o ~ o o .. ~ o ~ 

..; 
N ~ N :! M ~ 

• 



Continua Tabla 2. 

MESES 

LOCAL!DfiOES* 

TAXA 

Coleoptera 
Collembola 
Dermaptera 
Olptera 
Hemlptera 
Homopt'?ra 
ltymenoptera 
Lo?pldoptera 

Mecoptera 
Neuroptera 

Odonata 
Orthoptera 
Psocoptera 

No. INSECTOS 

Arachnida. 

f.,¡rvas 

No. ARTROPOOOS 

ARE/\ (A)'M:? 

HORAS (H) 

INSECTOS / AxH 

OCTUBRE 
(del 24 al 28) 

2 3 4 5 

4 4 2 

o o o 
o ' o 

1 6 1 

2 o o 
2 3 

1 1 O, 

o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 
o o o 

3 

o 
o 
1 

2 
o 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 

o 
o 
2 

3 

1 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

6 

1 

o 
o 
1 

2 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

15 

o 

12 
9 

7 
11 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

2 

o 
o 
o 
3 

o 

o 
o 
o 
o 
1 

o 

NOVIEMBRE 
(del 17 al 21) 

2 3 4 5 

4 

o 
3 

o 
3 

2 

3 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

6 

o 
o 
1 

8 
1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

14 3 

o o 
2 o 
o 

4 

1 

2 
o o 
o o 
o o 
o o 
1 o 
o o 

6 

2 
o 
o 
o 
4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

31 

o 
5 

2 
23 
6 

8 
o 
o 
o 
o 
2 

o 

10 13 6 7 10 9 55 7 15 16 20 11 8 77 

--------------------------------------~---------------0 o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o 

!O · 13 6 7 10 9 55 

605 99 1190 1645 112 307 3958 

3 3 3 

,.., 
'o 

" o 
"'! 

3 3 2 17 

.., 
1 
o 

"" " 

7 

605 

3 

.., 
' o 
'K 
"' CX) 

"' 

15 16 20 11 8 77 

99 1190 1645 112 307 3958 

3 3 

.., 
1 
o 

~ ..,. 

3 3 2 . 17 

M 
1 
o 
)( 
o 
o 

~ 

w 
O? 
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Continuo Tabla 2. 

MESES DICJEJ!aR[ 
(del 18 at 2Zl 

LOCALIDADES* 2 3 ( S 6 i 

TAXA 
.......... .,. ~------- .... --.. - - ·--·- -·-·---
Coleoptera 2 6 18 4 2 1 33 

Callembola o o 3 o o o 3 

Oermaptera o o o o Cl 

Olptera 2 1 1 2 ., 8 

Hemlptera 6 3 7 2 4 23 

Homoptera 5 2 3 3 2 1 16 

Hymenoptera o 1 3 4 ' o 9 
Lepldoptera o o o o o o o 
Mecoptcra o o o o o o o 
Neuroptera o o o o 2 1 3 

Odonata o o Cl o 2 

Orthoptera 3 2 2 ' o Ct o 7 

Psocaptera o o o o o o o 

No. INSECTOS 19 15 38 15 12 6 105 

Arar.hnlda 2 o o o o o 2 
Larvas o o o o o o o 

No. ARTROPOOOS 21 15 38 15 ;z 6 107 

AREA (A) M2 605 99 119 1645 112 307 3958 

HORAS (H) 3 3 3 3 3 2 17 

INSECTOS 1 AxH 

"'? "'? 
..., ... .., M ..., 

o . • o o w Q o S? 5? :: 5? S? \.0 - )( )( )( >< )( )( >< o o 8 
,., o ..... '"" ~ o ~ o ": ~ :: o ~ 
.., o O> 

10 .., 



Tabla 3. Taxa y número de insect.os colectados en las localidades de estudio 

TAXA No. INSECTOS TAXA No. INSECTOS 

Coleoptera 
Alleculidae 4 
Bruchidae 66 
Bupresttdae 3 

Collembola 
Entomobryidae 1 
Sminthuridae 4 
total 5 

Cantaridae 16 
Carabidae 18 
Cerambycidae '1 
Chrysomelidae 70 

Dermaptera 
Forficulidae 39 
tota 1 39 

Coccínellidae 9 
Cucujtdae 5 
Curcullonidae 122 
Dermestidae 8 
Elateridae 15 
Erotyl idae 2 
Eucnemídae 1 

Díptera 
Agromyzídae 2 
Asilidae 10 
Bibionidae 1 
Bombyliidae · 6 
Calliphoridae 3 

Lampyridae 4 
Lathridiidae 10 
Lycidae 1 
Malachiidae 23 

Chloropidae 7 
Cul icidae 6 
Dolichopodidae 7 
Drosophilidae 1 

Meloide 18 
Melolonthidae 6 
Mordellidae 16 
Mycetophagidae 1 
Nitidulidae 2 
Passalidae 1 
Phalacridae 20 
Scarabaeidae 24 
Scolytidae 4 
Scydmaenidae 1 
Silphidae 2 
Staphyl inidae 13 
Tenebrionidae 48 
No identifidado~ · 4 
total 538 

Lauxaniidae 2 
Leptogastridae 2 
Lonchaeidae 2 
Muscidae 13 
Pipunculidae 1 
Platystomatidae 22 
Sepside 2 
Se i aridae 2 
Simuliidae 2 
Syrphidae 13 
Tabanidae 2 
Tachinidae 20 
Tephritidae 31 
Tethinidae 1 
Therevidae 1 
Tiputídae S 
No identificados S 
Total 169 



Continua Tabla 3. 

lAXA No. INSECTOS TAXA No. INSECTOS TAXA No. INSECTOS 

Hemiptera 
Alydidae 7 Forficulidae 37 Orthoptera 

Anthocorictae 1 
Ha! ictidae 5 Acrldidae 139 

Bcrytlf1.1c 1 Jchneumonidae 20 Blatoidae 3 

Corcidite 64 Me!¡t~r.lilllrlne 2 Gryllac:rldldac 2 

Cor!mclaenidae 1 Pelecinidae 1 Gryll!dae 21 

Cydnídae 1 Pompilidae 3 Fasmidae 1 

Largidae 19 Scoliidae 2 Tetrigidae 3 

Lygaeidae 68 Sphecidae 4 Tettigoniidae 3 

Miridae 79 Tenthreomidae 2 Total 172 

Nabidae 1 
Vespidae 18 

Pentatomidae 38 total 134 Psocoptera 
Pseudocaeciliidae 62 

Pyrrhocoridae 42 
Reduviidae 22 Lepidoptera Psocidae 1 

Rhopalidae 2 Geometridae 1 No identificados 5 

Scutelleridae 3 
Heliconiidae 3 Tota 1 68 

Tingidae 1 Hesperiidae 10 
total 350 Nymphalidae 1 

Pieridae 7 
Homoptera Sesiidae 1 

Acanaloniidae 1 
Sphingidae 1 

Aphididae 15 Tineidae 1 

Cercopidae 11 total 25 
Cicadellidae 227 
Cixiidae 9 Mecoptera 
Oelphacidae 14 Panorpidae 9 

Oictyopharidae 1 total 9 

Flatidae 1 
Issidae 1 Neuroptera 
Membracidae 17 Chrysopidae 4 

Psyllidae 1 Total 4 

Total 298 Odonata 
Hymenoptera Calopterygidae 2 

Anthophoridae 3 
total 2 

Apidae 32 ""' 
Broconidae 4 
Colletidae 1 



Tabla 4. Lista de insectos identificados a género y especie 

TAXA 

Coleoptera 
Tenebrionidae 

Díptera 
Asilidae 
Bibionidae 
Bombyliidae 

PlatystoMatidae 

Syrphidae 
Tephritidae 

Therevidae 

Hemiptera 
Alydidae 
Coreídae 

Largidae 
Lygaeidae 

Miridae 
Pyrrhocoridae 
Reduviidae 

ESPECIE 

Lobometopon sp. 

Ef~eria sp. 
Bibio sp. 
Hemipenthes sp. 
Xenox sp. 
Revellia acculta Wulp. 
Revellia sp. 
Toxomerus mutuus (Say) 
Eutreta sp. 
Paracantha sp. 
Paroxyna sp. 
Tephritis sp. 
Ozodiceromyia sp. 

Megalotomus sp. 
Margus sp. 
Piesogaster sp. 
Largus sp. 
Geocoris·sp. 
Melanopleurus sp. 
Taedia sp. 
Oysdercus sp. 
Castolus sp. 
Zelus sp. 

42 



Continua Tabla 4. 

TAXA 

Hymenoptera 
Forficulidae 

Orthoptera 
Acrididae 

Psocoptera 
Pseudocaeciliidae 

ESPECIE 

Crematogaster pilosa Emery~ 

Aeidemooa azteca 
Chiapacris aff. eximius 

Caecilius sp. 

43 

Lachesilla dentata Mock y Garcfa Aldrete (ho~ 
bre en manuscrito) 
Lachesilla gamma Garcta Aldrete 
Lachesilla sp.1 
Lachesilla sp.2 

Identificados ¡:;or Miguel Angel Morón (Coleoptera), Vicente Hernández (Díptera), 
Harry Brailovsky (Hemiptera), Martha Dlaz (Hymenoptera), Eduardo Rivera (Ortho.E._ 
tera) y Alfonso N. Garcia Aldrete (Psocoptera). 



Tabla 5. Area muestreada y total de insectos capturados en las localidaded de estudio. 

LOCALIDAD AREA (m 2) TOTAL DE TOTAL DE INSECTOS 
INSECTOS AREA 

El zarzamora 99 364 3.680 

El Zermeño (Coamil) 112 273 2.430 

El Huiscorol 307 184 0.300 

Las Playas 605 306 0.505 

Los Asoleaderos del Tlacuache 1190 389 0.330 

El Robllto 1645 297 0.180 

TOTAL 3958 1813 0.458 



Figura 3. Lista de especies vegetales y su perlado de floración, encontradas cerca o entre poblaciones 
de Z. diploperennis. 

ESPECIE 

Lopezia racemosa 

*Rubus ~· 

Astragalus sp. 

Stevia sp. 

Gnaphalium sp. 

Crotalaria sp. 
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-
-
·--

*Trigonospernum melampodioides ...... 

*Lobelia laxiflora 

Perezia sp. 

*Vernonia belliaea 

!resine sp. 

Desmodium sp. 

Brickell ia sp. 
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Continua Figura 3. 

ESPECIE 

*Sen_~c 1 o sa 1 i gnum 

Raphanus sp. 

*Acacia angustissima 

**Crataeyus pubescens 

Polygonum sp. 

Geranium antisepalum 

Erigeron sp. 

Phacelia platycarpa 

Anagallis sp. 

*Triunphetta semitriloba 

Aster brevílingulatus 

Phytolacea icosandra 

~tachys sp. 

Spiranthes sp. 

Comrnelina sp. 

Me!ampodium arvense 

Plantago sp. 
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Continua Figura 3. 

ESPECIE 

Ranunculus pettolarts 

Salvia sp. 

Verbena sp. 

*Buddle!a sessil!flora 

Ctmb!spatha sp. 

Cologonla sp. 

S!cyos sp. 

Trifolium sp. 

Phaceolus coccineus 

~orobolus índicus 

Sida sp. 

Bromus sp. 

' No se realizó colecta. 
* Arbusto. 

** Arbol 

E 

Sin asterisco yerba o enredadera. 
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Abundancia de insectos por orden. 

COL= Coleoptera DIP= Díptera 

HEM a Hemíptero HYM= Hymenoptera 
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Fig. 9 Cambios en abundancia de los ordenes 
Homoptero, Hymenoptera y Orthoptera 
A= área H= hora 



Figura 10. Presencia estacional de las familias de insectos mas abundantes 
colectados en los sitios de z. diploperenní~ 

FAMILIA MESES 

E F* M A M J J A S o N 

Cicadellidae 

Miridae -Curcul iaüdae -Lygaeidae -
J!crididae -
Pyrrtlxoridae -Fffilacridae - -
Fonnicidae -Apidae -
Te¡:tlritidae - -
Tenebrirnidae - -
I chnel.rroo i dae - -
G"illidae - -Reduviídae - -
Coreidae -Bn.Jchidae -
r-'alachiidae - -
Pseudx:aecíllidae -
Forfia.ll idae 

01rysarel idae 

Pentatanidae 
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Scarabaeidae -
Platystanatídae 

Tachinidae 

*No se realizó colecta. 
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Fig. 11 Abundancia estacional de insectos fit6fagos 
degradadores y depredadores. 



-~ 
1 o 
X -:::t 
)( 

<t 
...... 
:~ 
E 
tZ 

30 

20 

10 

8 

6 

4 

2 

n=t2o 

Fjg. 12 

A 

JUVENIL 

Cambios en riqueza de Insectos 
por familia. 

56 



20 

18 

10 

Clcadellfdoe n= 203 

.E F M A M .1 ti A 1 O N D 

M E S E S 

.....:. Colectados en tejido vegetal verde 

.... Colectados en t~jido vegetal seco 

Acrldidae 

l 

E ,. M A 

n=121 

'" 1 
1 
1 
1 \ 
1 \ 
1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 \. 

1 \ 
1 \ 

1 ' ' M .. .. A 

M E S E 

Flg. 13 Presencia de insectos de la familia Cicadellidae ( Homoptero) y 
Acrldidoe (Orthoptero), colectados en tejido vegetal verde o seco, 
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Fig. 17 Insectos de la familia Cicadellidae { Homoptero) en relación a las partes de Zea 2!º1operennis y 
los etapas juvenil, reproductiva y de muerte de éste. 
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Fig. 2 O Insectos de la familia Curculionidae ( Coleoptera) en relación a las partes de Zeo rue!Q.eerennis 

y las etapas juvenil, reproductiva y de muer te de éste. 
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Al• axila lateral . 
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Fig.21 A), 8), Tipo de "daño11 en granos 
de Z§.9 diW2perennis. 
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8. CONCLUSIONES 

Como resultado de este estudio se colectaron 1,846 artrópodos, de éstos 1,813 
fueron insectos pertenecientes a 13 órdenes con 120 familias. En el tiempo de. 
muestreo las temperaturas obtenidas variaron, observándose las m~s bajas en el 
mes de febrero y las m~s altas de abril a agosto. Se constataron principalmen
te dos estaciones. La estación seca se presentó desde finales de octubre a fi
nales de mayo, tiempo en el que inició la estación lluviosa. El ciclo vegetatl 
vo coincide con la estación lluviosa, prolongandose hasta enero. 

los órdenes más abundantes de insectos fueron Coleoptera, Hemiptera, Homoptera, 
Orthoptera, Díptera e Hymenoptera. Correspondiendo la riqueza de familias en -
primer lugar a Coleoptera {27 .5%), seguida de Díptera {21.0%). Hemiptera {13.0 
%), Hymenoptera (12.0%), Homoptera (9.0%), Lepidoptera (7.0%) y Orthoptera (6.0 
%). La abundancia de insectos coincide con la estación lluviosa tanto para in
sectos fitófagos como para degradadores y depredadores, siendo su mAxima pre-
sencia estacional en junio para los fitófagos, julio para· los degradadores y a
gosto pata los depredadores. 

El patrón de cambios estacionales del total de insectos es igual al que presen
tan los órdenes más abundantes de insectos (Coleoptera, Hemiptera, Homoptera y 
Orthoptera} {Figuras 7, 8 y 9). 

Las familias Cicadellidae, Acrididae y Curculionidae presentaron su mayor abu~ 
dancia en la estación lluviosa, en cambio los Mfridos en la estación seca du-
rante las etapas reproductivas y de senectud de I· diploperennis. 

La especie Chiapacris aff. eximius (Orthoptera: Acrididae), es ~l principal d~ 
follador de I· diploperennis, la mayor abundancia de esta familia coincide eón 
los primeros meses de crecimiento de I· diploperennis, cuando principia la es-

. tación lluviosa. 



------------------------------------------ -----

Las semillas de f. diploperennis son comidas por dos organismos distintos, 
los cuales no se pudieron identificar, se sugiere que probablemente se tra
te de un Curculiónido o de un Brúquido, por el tipo de "daño" que presenta 
la Figura 21 A), y de un roedor para la 21 B). Es muy probable que la herbl 
vorfa de granos.de f. diploperennis no sea un factor importante en el con-
trol de esta planta. 
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9. RESUMEN 

Zea diploperennis es un malz silvestre, descubierto en 1979, en la Sierra de Ma 
nantlan. los estudios de insectos con relación a~- diploperennis han sido po
cos. El mas reciente trata sobre los insectos rizófagos que se alimentan de es
ta planta. El presente trabajo describe a nivel de familia, los cambios estaci~ 
nales en abundancia y riqueza de insectos asociados a ~· diploperennis, asi co
mo el uso de~- diploperennis por éstos. Se muestrearon seis diferentes pobla
ciones de~· diploperennis mensualmente durante un año, en la Estación Cientifl 
ca las Joyas. La técnica utilizada fué manual directa con pinzas, aspirador.~ 
entomológica y trampa de golpeo. Se colectaron 1813 insectos de 13 órdenes con'-
120 familias. El total maximo de abundancia de insectos y el mayor número de f~ 
milias encontradas coincidieron con la época lluviosa y las taTperaturas rms altas. 
La presencia estacional de los insectos por su hábito alimentario, también nofl~ 

jó la mayor abundancia en la estación lluviosa, siendo los fitófagos los más n~ 
merosos, seguidos de los degradadores y los depredadores. Existen especies de -
insectos que se alimentan de~· diploperennis, como la especie Chiapacris aff. 
eximius (Acrididae: Orthoptera) defoliadora, y probablemente Curculiónidos o
Brúquidos herbivoros de las semillas de ~.·diploperennis. 
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Apéndice 1. Hábitos alimentarios (fitófagos, depredadores-y degradadores), 
de famili=s de 13 órdenes de insectos. 

HABITO 
ALIMENTEIOTARIO 

Fitófago 

Depredador 

ORDEN 

Coleptera 

Collembola 

Diptera 

Hemiptera 

Homoptera 

Hymenoptera 

Lepidoptera 

Orthoptera 

Coleoptera 

Dermaptera 

Díptera 

Hemipter:a 

Hymenoptera 

FAMILIAS 

Alleculidae, Bruchidae, Buprestidae. 
Cantaridae, Cerambycidae, Chrysomelidae 
Curculionidae*, Elateridae, Lycidae, Ma
lachiidae, Meloidae, Melolonthidae*, 
Mordellidae, Mycetophagidae, Phalacri
dae, Scolytidae. 

Sminthuridae. 

Agromyzidae, Bibionidae, Bombyllidae, 
Lauxaniidae, Leptogastridae, Lonchaei
dae, Pipunculidae, Platystomatidae, 
Syrphidae, Tabanidae, Tephritidae, te- · 
thinidae. 

Alydidae, Anthocoridae, Berytidae, Co
reidae, Corimelaenidae, Cydnidae, Lar
gidae, Ligaeidae, Miridae, Pentatomi
dae*, Pyrrhocoridae, Rhopalidae, Scute
lleridae, Tingidae. 

Acanaloniidae, Aphididae, Cercopidae, 
Cicadellidae, Cixiidae, Delphacidae, 
Dictyophidae, Flatidae, Isiidae, t•1embra 
cidae, Psyllidae. -

Acanaloni idae, Apidae, Colletidae, Hllic
tidae, Megachilidae, Pompilidae, Scol
iidae, Tenthredinidae. 

Geometridae, Heliconiidae, Hesperiidae, 
Nymphalidae, Pieridae, Sesiidae, Sphin
.gidae, Tineidae. 

Acrididae, Phasmatidae, Tetrigidae, 
Tettigoniidae. 

Carabidae, Coccinellidae, Lampyridae, -
.Staphylinidae*. 

Forticulidae. 

Asilidae, Culicidae, Dolichopodidae; 
Tachinidae, Therevidae. 

Nibidae, Reduviidae. 

Braconidae, Ichneumonidae, Pelecinidae, 
Sphecidae, Vespidae. 



Continua Apéndice 1. 

Oegradador 

Mecoptera 

Neuroptera 

Odonata 

Orthoptera 

Coleoptera 

Collembola 

Díptera 

Hymenoptera 

Orthoptera 

Psocoptera 

Panorpidae. 

Chrysopidae. 

Calopterygidae. 

Gryllacrididae. 
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Cucujidae*, Oermestidae, Erotylidae, 
Eucnemidae, Lathridiidae, Nitidulidae, 
Passalidae, Scarabaeidae, Scydmaenidae, 
Silphidae, Tenebrionidae. 

Entomobryidae. 

Calliphoridae, Choloropidae, Drosophi
lidae, Muscidae, Sepsidae, Sciaridae, 
Simulidae, Tipulidae. 

Formicidae*. 

Blatoidae, Gryllidae. 

Pseudocaeciliidae, Psocidae. 

Realizado en base a la información presentada en Borrar y White (1970), Bo
rrar et !L· (1976), Milne y Milne (1980), y observaciones del Dr. M.A.Moron. 

*Estas familias pueden tener otro hAbito alimentario. 
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