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l.. 1 NTROOUCC ION 

El orden Homoptera as un grupo de insectos numeroso, por tener 

aproximadam~nte 103,000 especies en todo el mundo, las especies de 

algunas familias <Cicadellidaal de este orden, son consideradas como 

plagas por transmitir enfermedades a las plantas <Coronado y M~rquaz, 

1986; Pr ice, 1984). La familia Cicadellidaa es la m~s numerosa 

dentro del orden Homoptera, con més de 10,000 especies descritas 

CNielson, 1979; Viraktamath, 19831, esta familia se caracteriza por 

ter.er una doble hilera de espinas en las tibias posteriores y por 

transmitir patógenos (Coronado y Márquez, 19661. 

Las especi~s del género Da!~ <Cicadel lidael son transmisoras 

de tres patógenos al maiz; el Virus Rayado Fino del Maiz, un 

micoplasma y un espiroplasma (Soiroplasma kunkelii Whitoombl (Madden 

y Nault, 19631 •. De las once especies que forman el género Qalbylus, 
o 

Dalbulu3 maidis DeLong y W~lcott y~· elimatus Ball son consideradas 

!a especie más importante, por ser los vectores más eficientes en 

U·ansmitir lo;, tres patógenos <Kunkel, 19481, la primera de estas dos 

especies pres~nta la mayor distribución geográfica en América <Madden 

1986; Gámez, 1983). Los tres patógenos transmitidos por 

Dalbulus spp. ocasionan la enfermedad comúnmente 1 1 ama.da 

"achaparramiento del maiz", catalogada como la más importante en 

América Latina por las pérdidas económicas que produce CC!MMYT, 

1981). 

Pocos son los trabajos realizados en ~1 hábitat natural de~. 

~i...§. y Dalbulus el imatus que d<tn a conocer la biologia de esta.¡¡; dos 

especies, lo que origina la necesidad de conocer sus interacaiones 
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con sus plantas hospederas, medio ambiente y sus cambios en 

abundancia a través de las estaciones del a~o en su hAbitat natural. 

En este estudio se pretende describir los cambios estacionales en 

la abundancia de ~. maidis y ~· elimatus y de los himenópteros 

parasitoides de la familia Cicadellidae, asi como también determinar 

en que estado de desarrollo sobrevive~. maidis y~. elimatus en la 

estación seca del a~o, en hospederas perennes y anuales • La Sierra 

de ManantiAn es la más adecuada para los fines antes mencionados por 

encontrarse las unicas poblaciones de~. diploperennis (litis~~., 

1979; Guzmán, 1982), planta hospedera perenne de Dalbulus spp. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Dalbulus m.aldls y Dalbu-lu!! el1_!!1atus. 

2.1.1. Taxonom!a. 

Dalbulus maidi~, tiene una longitud de 1.7 a 4.3 mm. y sobre los 

ocelos tiene si~mpre presentes dos manchas grandes <Figura 1). Las 

hembras 3e distinguen en su genitalia externa por tener el séptimo 

externito en el margen posterior ligeramente pronunciado en forma de 

"V" (Figura 2). Los machos presentan plac~s genitales 1 argas y 

delgadas con 6 a 7 macrosetas en el margen, su edeago es peque~o y 

carniforme en la parte apical IFigura 3l (Triplehorn y Nault, 1985). 

Dalbulus elimatus, tiene una longitud de 3.4 a 4.4 mm. y tiene 

una mancha arriba y otra debajo de cada ocelo <Figura 1). Las 

hembras presentan el séptimo esternito angosto cerca de la base, el 

cual se redondea convexamente y produce una protuberancia espatulada 

redonda y chata que se extienda a más de la mitad del pigoforo 

IFigura 2). Los machos presentan placas genitales alargadas con 10 a 

12 macrosetas, el edeago en su parte lateral presenta un asp~cto mAs 

ancho IFigyra 3> (Trip!ehorn y Na•.Jit, 1985). 

2.1.2. Biologia y Ecologla. 

La abundancia y el estado de desarrollo de los insectos depende 

de la estación del año Cl.lolda y Flowers, 1985), del clima, la 

fenologi?. de la planta hospedera, los depreda.dores, 

óompetidores !Ross, 1982: Equihua y Benitez, 1983). 

parasitoides y 



Barnes 119541 en su estudio de la abundancia 

maldis y~. elimatus sobre maiz en la Estación 

Comisión Nacional del Maiz en Jaloxtoc, Estado de 

4 

estacional de ~. 

Experimental de la 

Morelos, encontró 

que la mayor abundancia de ambas especies ocurrió durante los meses 

de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. De marzo hasta 

septiembre la abundancia de ambas especies fue baja. Las menores 

cantidades de~. maidis y~. elimatus ocurrieron durante ios meses de 

julio, agosto y septiembre, las cuales coincidieron con la última 

parte de la estación lluviosa. 

Lbs ~lelos biológicos de los insectos están relacionados con las 

diferentes estrategias de desarrollo vegetal <Gilbert, 19801, existen 

herblvoros especializados en plantas pere~nes y anuales. Las especies 

de Oalbulus como ~· maldis y~. elimatus adaptadas a las hospederas 

anuales se caracterizan por tener un tiempo de generación corto, más 

fecundidad y más movilidad (estrategia de vida rl, mientras que ias 

especies de Qalbulus como Dalbulus tripsacoide DeLong y Nault 

adaptadas a las hospederas perennes se caracterizan por tener un 

tiempo de generación más largo, menos fecundidad y menos movilidad 

(estrategia de vida tipo kl INault y Madden, 19851. 

El número de generaciones por año de~· maidis y ~· elimatus, 

depende de varios factores como; caracteristicas geográficas del 

área, tipo de 

IDeLong, 19711. 

promedio anual 

hospedero disponible y condiciones climatológicas 

En Chapingo Estado de México, donde la temperatura 

es de 16.7 •e, ~· maidis y ~. ellmatus requieren 60 

dias para que se desarrolle una generación sobre maiz en verano. Esta 

generación se divide en 5 dias para la preoviposic16n, 23 dias para 

la incubación y 32 dias para el ~esarrollo ninfa!. Durante la etapa 
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vegetativo del maiz se desarrollan dos generaciones de ~· ~~y 

dos de~. eli~, los adultos de la primera generación se presentan 

en lo~ últimos dias de julio, y los adultos de la segunda ceneración 

se presentan a finales de septiembre <Barnes, 19541. 

Las especies de Dalbulus insertan sus huevos dentro del tejido 

de la hoja de las plantas hospederas !Heady y Nault, 1984), ~. rnaidis 

pone sus huevos en forma agrupada, mientras que~· elimatus pone sus 

huevos en forma poco agrupada <Heady et ª-.L·, 1985). Barnes ( 1954) 

encontró que estas des especies prefieren la vena media de la hoja 

para ovipositar. 

En el maiz, el número de huevos depositados por ~. maidis es de 

tres por dia, mientras que ~· elimatus deposita de uno a seis huevos 

por dia. En estas dos especies los huevos empiezan a eclosionar a 

.media maftana. Las ninfas son muy activas y a menudo permanecen en los 

lados inferiores de las hojas de maiz !Barnes, 19541. La eclosión de 

! os huevos de ~. maidis puede ocurrir en diferer.tes gramíneas, pero 

únicamente en er maiz ocurre el desarrollo ninfa! <Pitre, 1967). 

La variacrórf en- la temp•'"'"':: puede influir en varios 

parámetros ecológicos da º-· maidis y Q... elimatus, as! tenemos que a 

temperaturas de 20, 23 y 26 • e º-· ma dis tiene una sobrevivencia 

igual o significativamente meno!' que º-· elimatus, a estas 

temperaturas~· maidis Y~. e!imatus tienen una fecundidad similar, a. 

º-· ma1dis produce significativamente mé.s huevos que ~· 

e!imatus <Madden ~ ~., 19861. Bajo condiciones controladas la 

oviposición, eclosión y desarrollo ninfa! de ~. maidis ocurre 

6ptim3mente entre los 21 y 23 'C, prolongando la duración de sus 



6 

estados de desarrollo a bajas temperaturas IG~mez y León, 1985). La 

temperatura también influye en la movilidad de los adultos de~· 

maidis de tal manera que a los 12.7 y 15.5 •e, presentan menor 

movilidad y a Jos 21 y 24 • C, presentan mayor movilidad IDavis, 

19661. 

2.1.3. Distribución Geogréflca y Altitudinal. 

Dalbulus maidis tiene una distribución geogr~fica amplia, se le 

encuentra en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela. En 

Unidos se encuentra en: Arizona, California, Florida, 

Colombia, 

Jamaica, 

los Estados 

Louisiana, 

Mississippi, Carolina del Norte, Ohio y Texas !Triplehorn y Nault, 

19851. En México se encuentra en los Estados de: Chiapas, Coahuila, 

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

México, Michoacán, Nayarlt, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

San Luis Potosi, Sonora y Veracruz. Esta especie es más común de 

encontrarse desde el nivel del mar hasta una altitud de 750 msnm 

!Barnes, 1954; Triplehorn y Nault, 1985; Madden ~ ~ •• 1986; Gámez, 

19631. 

Dalbulus elimatus se encuentra en los Estados Unidos unicamente 

en Arizona y Nuevo México. En México se encuentra en el Distrito 

Federal, Durango, Jalisco, México, Morelos y Puebla !Triplehorn y 

Nault, 19651. Esta especie es más frecuente encontrarla a altitu~es 

mayores de Jos 750 msnm. y tiene una mayor distribución altitudinal 

que~· maidis !Cuadro 11, la cual esta restringida en México, a las 

condiciones tropicales y semitropicales, mientras que~. elimatus 
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predomina en Areas frescas, secas y templadas oaracteristicas de 

elevaciones altas, ~. ellmatus es mAs abundante que~. maidis en la 

zona Este de los altos de Jalisco, El Bajio y La Mesa Central 

(9arnes, 1954). 

2.2. Plan\as Hospederas de Q. maidis y Q. elimatus. 

2.2.1. TaxonoMia. 

Las p~antas hospederas de ~ulus spp. son aquellas en las 

cuales las hembras depositan sus huevos y sobre las que su desarrollo 

tiene lugar (Barnes, 1954). El género Dalbulus usa como hospederas a 

las gramineas de los géneros Zea y Tripsacum, las que estAn 

estrechamente emparentados (Nault, 1983; Doebley, 1983). 

En el género Zea se agrupa el maiz cultivado (Zea mavs L. ssp. 

rr.ays) y el teosinte Zea dlploperennis litis, Doebley y Guzmtm, las 

cuales son pl8ntas 

Z€Ja se divide en 

hospederas de ~. maidis y ~· 

dos secciones; Luxuriantes y 

elimatus. El género 

Zea. En la primera 

sección se incluye al teosinte anual del Sur de Guatemala 2ea 

lux•Jrians Daurie y Ascherson, al teosinte tetraploide perenne Zea 

perennis (Hitchcockl Reeves y Mangelsdorf, y al teosinte diploide 

perenne G_. QJJ2_looerennis, los dos teosintes perennes son del Suroeste 

de Jalisco, México. En la .sección Zea, se incluye a G_. rnays con sus 

tres subespecies; Zea mays ssp. y dos teosintes anuales Zea 

mays ssp; mexicana (Schraderl litis, Zea mays ssp. 

y Doebley (0oebley e litis, 1980). 

parviglumis litis 
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2.2.2. Biologla y Ecologia 

Zea diploperennis es endémico de la Sierra de Manantlán, 

Estado de Jalisco, México llltis ~ ~., 1979). La planta mide entre 

1.5 y 2.5 metros de altura, sus hojas son dísticas, las 

inflorescencias femeninas forman una mazorca compuesta de 5 a 10 

granos, la semilla está cubierta por una cápsula resistente 

semitriangular, la perennidad de esta planta se debe a la presencia 

de rizomas de los que brotan los tallos !Guzmán, 1985al. 

Hasta el momento se le ha encontrado sólo en cuatro 

localidades de la Sierra de Manantl~nJ en La Ventana, Manantlán, 

Rincón de Manantlán y Las Joyas IBenz et ~., 1990). En el habitat de 

~· diploperennis podemos encontrar más comunmente a los siguientes 

árboles y arbustos como; Acacia angustissima, Senecio salignum, 

Buddleia parvfflora, Buddleia sessiliflora, Rubus adenotrichos, Rubus 

coriifolius, Rubus humistratus, Viguiera ensifolia, Trigonospermum 

melampodioides, Baccharis heterophYlla, Cirsu~ jaliscoense 1 lned.), 

Verbesina greenmanii, Verbesina sphaerocephala, Euphorbia 

~modiu!!!. sumichrastii, Heimia_ 

salicifolia, Thalictrum pringlei, Solanum brachystachys, Triumfett'!. 

semi tri 1 oba, Priva aspera, Crotalarie longirostrata. Y a herbáceas_ 

como; Phacelia platycarpa, Oplismenus burmanni, Lupinus aff. elegans, 

Sida barclayi, Lopezia racemosa, Oxalis corniculata, Phytolacca 

icosandra, Solanum americanum, Crusea brachyphYila, Cruse~ coccinea, 

Crusea tongiflora, Amaranthus hybridus, Tripogandra disgrega, Bideos 

moti ifol ia, Erigeron longipes, Jaegeria Melampodium 

~erfoliatum, Stev1ª ovata, Tagetes remotiflora, Garan1um antisepelum, 

Cynodon dactrlon, Festuca brev1giumis, PaspaJum sguamulatum, Setaria 
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geniculata, Drymaria cordata, Cerastium cuspidata, Commelina 

tuberosa, Renunculus petio!a~is, Sporobolus indicus, Stachys spp., 

Jl.stragalus g_uatemalensis, Trif-:J!ium a.mabile, ~ crispus !Santana

Michel, 19891. 

~ea mays y~· diploperennis desarrollan tres etapas vegetativas 

durante la estación lluviosa las cuales son; etapa juvenil, 

reproductiv~ y senectud, En la estación seca las plantas de ~· 

QJ...Pl_operennis permanece en una. etapa de latencia con vástagos verdes 

sin desa.rrot lo, y las plantas de~· mays mueren !Moya-Raygoza, 19871. 

Feno1og!a de ~ge_ !!laYs. La etapa juvenil en ~. mays, se considera 

desde que la planta desarrolla sus ralees permanentes, hasta que 

aparecen inflorescencias masculinas, abarcando desde junio a 

septiembre. Durante este periodo hay un rápidfJ creoir:~iento 

vegetativo, y ei área foliar aumenta de 5 a 10 veces, y el tal! o 

alcanza su máxima altura y diámetro. La etapa reproductiva; se 

considera desde la aparición de las inflorescencias masculinas, hasta 

que estas inflorescencias terminan de dlsper~ar totalmente sus granos 

de polen y ocurra desde septiemhre hasta los últimos dlas. de 

noviembre. La etapa de senectud; se considera desde cuando las 

inflorescencias masculinas terminaron de dispersar su polen, hasta 

cuando la parte radicular y vegetativa de la planta se encontraba 

muerta, comprende desde los últimos dias de noviembre hasta los 

primeros dias de febrero; La etapa de muerte; se considera desde el 

momento en que la planta ·perdió totalmente su color verde 

CMoya-Raygoza, 19871. 

Fcnologia de~ dlploperenn!s. La etapa juvenil en~. dioloperennis_, 
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se considera a partir desde que los tallos tenian 30 cm. de altura Y 

termina al dar inicio la aparición de las inflorescencias masculinas, 

esta etapa comprende de junio hasta los primeros dias de septiembre. 

La etapa reproductiva; se considera desde la aparición de las 

inflorescencias masculinas, hasta que éstas terminan de dispersar 

totalmente sus granos de polen, comprendiendo desde los primeros dias 

de septiembre hasta los últimos dias de noviembre. La etapa de 

senectud; se considera desde cuando la planta dispersó totalmente sus 

granos de polen, hasta cuando la parte vegetativa de la planta se 

encontraba seca, ya que ésta parte perdió totalmente su color verde, 

este periodo abarca desde los primeros dlas de 

últimos dias de febrero IMoya-Raygoza et al•r 

noviembre hasta los 

1990). Etapa de 

latencia; una vez que la fase de senectud ha comenzado, empieza la 

aparición de nuevos módulos, ésto tiene entra cuatro y siete hojas 

verdes, si se muere una de estas es remplazada por otras, la 

elongación de los entrenudos es minima, asi este estado es mantenido 

hasta cuando comienzan las lluvias IJlménez-Gómez, en preparación) 

2.3. Himenópteros Parasltoldes de Clcadélidos. 

La familia Cicadellidae tiene un total de 130 especies que 

transmiten 77 patógenos ID'Arcy y Nault,1982). Esto hace importante 

estudiar a sus parasitoides, los cuales podrian ser una herramienta 

potencial para controlar la abundancia de los cicadélidos. 

En la Sierra de Manantlán sólo se ha realizado un estudio sobre 

Himenópteros parasitoldes del género Dalbulus, donde se encontró a~· 

rr.aidis parasitada por Gonatopus bartletti Olmi IDryinidae) y a Q.. 

elimatus parasitado por Gonatopús flavipes Olml !Dryinidael !Moya-
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Raygoza, 1990}, 

Adem~~ de dryinidos se ha encontrado a otros parasitoides de 

Cicadélidos como; Chalcididae, Trichogrammatidae, Encyrtidae, 

Eulophidae, Mymaridae y Platygasteridae <Fenton, 1918; DeLong, 1971), 

F~~ilia Dryinidae. Los dryinldos ti~nen de 2 a 5 mm de longitud, son 

de color metalico y obscuro (Figura 4!, las antenas tienen 10 

!as alas est~n presentes o ausentes; cuando las alas 

ante~iores estan presentes tienen una celda marginal incompleta 

<abierta! y las alas posteriores presentan un lóbulo. En general las 

hembras se caracterizan por tener quelas (pinzas! en las p<>.tas 

anteriores, lo que distingue f~cilmente a esta familia (Borror ~ 

!U._., 1976; Grissell, inédito). La familia se encuentra distribuida en 

todo el mundo, con 844 especie~ (Qlml, 1984), de las cuales en Norte 

América existen aproximadamente 140 especies (Grissell, inédito>. Los 

dryinidos parasitan ninfas y adultos de Homópteros, principalm•nte 

las familias: Fuigor!dae, Membrecidae, Delphacidae y Cicadellidae. El 

parasitismo por dry1nidos se manifiesta externamente en el huésped 

con un abultamiento anormal adherido a su abdomen o tórax <Grissel 1, 

inédito; DeLong, 1971>. 

Familia Chalcididae. Son parasitoides de 2 a 7 mm de longitud, 

generalmente robustos c~n el fémur posterior agrandado y la tibia 

tienen colores metalicos, verdes, negros o. posterior arqueada, 

amarillos <Figura Sl. Las antenas tienen mAs de 13 s~gmentos, sus 

alas anteriores son pl~nas. El prepectus apenas es visible. El 

pronotum esta separado de la tegula por el lóbulo de la rotula. La 

venación de las alas es variable con las submarginales y marginales 
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siempre presentes¡ las venas postmarglnales pueden ser más largas o 

más cortas que el estigma <Borror!!.!. 2J_., 1976; Grissell, inédito). 

En todo el mundo se conocen 1410 especies 1102 Neárticas, 217 

Neotropicalesl y 114 géneros _113 Neárticos y 20 Neotropicalesl. Son 

parasitoides de ninfas y pupas de Lepidópteros Oipteros y otros 

Himenópteros. Además ataca a huevos, ninfas y adultos de Cicadélidos 

IDel..ong, 1971>. 

Familia Trichogrammatidae. Los miembros de esta familia presentan un 

tama~o de 0.3 a 1.0 mm de longitud, su color generalmente es amarillo 

descolorido o blanco. Sus tarsos son trisegmentados !Figura 61. Las 

antenas son cortas con 2 ó menos segmentos. Generalmente presentan un 

estigma alargado 

1976¡ Grissell, 

en la vena de las alas anteriores 

inédito>. Se conocen en el mundo 

IB..Jrror.!!!..!;. ll_., 

438 especies 143 

Neárticas, 56 Neotropicalesl¡ y 70 géneros 117 Neárticos, 21 

Neotropicall IGrissell, inédito). Son parasitoides de insectos de los 

órdenes¡ Hemiptera, Orthoptera, Thysanoptera e insectos acuáticos. 

Ademh.s atacan a huevos de cicadélidos IGrissell, inédito). 

Familia Encyrtidae. Los miembros de esta familia presentan un tamafto 

de 1 a 2 mm de longitud !Figura 71. Los tarsos están formados por 4 ó 

5 segmentos. Las antenas tienen de 5 a 6 segmentos funiculares. Las 

alas s~n de poca venación, sólo tienen una vena marginal corta en la 

que se puede encontrar un estigma. La tibia media presenta una ufta 

alargada. Su abdomen se caracteriza por tener una forma de triángulo 

(Borror ü ~·· 1976¡ Grissell, inédito). Eta familia se encuentra 

distribuida en todo el mundo, de la cual se conocen 2761 especies 

1379 Neártlcas, 236 Neotroplcalesl distribuidas en 513 géneros 1135 

Neárticos, 156 Neotroplcalesl IGrissell, inédito>. Son parasitoides 
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Diaspididae, 

Hymenoptera, 

Diptera, Lepidoptera, Neuroptera, Orthoptera. Además esta familia 

parasita a huevos, ninfas y adultos de Hemípteros y Cicadélidos 

<Grissell, inédito; Fenton, 1910!. 

Familia Eulophidae. Los individuos de esta familia tienen un tama~o 

de 1 mm de longitud, poseen 4 segmentos tarsales, 2 a 4 segmentos 

funiculare:o. Son de color metálico a obscuro <Figura 8!. La vena 

postmargin~l está present• o ausente. Los machos de muchas especies 

tienen antenas pectinadas <Borrar et ~ •• 1976; Grissell, inédito!. 

Esta familia está representada en todo el mundo por ~187 especies 

(507 Neárticas, 241 Neotropicalesl. Son parasitoides de familias de 

Coleópteros, Lepidópteros, Dipteros, Himenópteros y Homópteros. 

Dertro de estos últimos ataca a las familias; Coccidae, Diaprididae y 

Gicadell idae. La familia Eulophidae parasita a huevos de Cicadélidos 

!Grissell, inédito>. 

Familia Mymaridae. Los mimáridos miden aproximadamente 1 mm de 

longitud !Figura 9!. Los tarsos astan formados de 4 6 5 segmentos, 

Las alas anteriores terminan con una vena recta y las alas 

posteriores tienen elongación angosta. Las antena~ tienen ~e 5 a 7 

segmentos. E! pronotum es alargado hasta la tégula !Borrar tl ª-l_., 

1976; Grissell, inédito>. Se encuentra en zonas templadas y en 

latitudes tropicales. El número de especies en el mundo es de 1161 

1113 Neárticas, 84 Neotropicalesl, y el número de géneros en el mundo 

es de 92 (21 Neártlcos, 24 Neo~~opicalesl. Los mimáridos tiePen como 

huéspedes a huevos de los órdenes; Coleoptera, Pscoptera, Orthoptera 

y Homoptera. !Cicadélidos) !Grissell, inédito!. 
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Familia Platygasteridae. Los miembros de esta familia son de color 

café o negro, con manchas amarillas; miden desde 0.6 a 4.0 mm !Figura 

10). Su cabeza tiene antenas de 8 a 10 segmentos. Los tarsos tienen 

de 4 a 5 artejos. Las alas no tienen venas. El abdomen presenta 

crecimiento alargado en su parte anterior 

Grissell, inédito). 

IBorror ~ al·• 1976; 
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3. OBJETIVOS 

1. Describir los cambios e~tacionales en la abundancia d~ Dalbulus 

maidis y !2_. elimntus, sobre las Gramineas Zea diploperennls y ~.e 

2. Describir los cambios estacionales en la abundancia de 1 os 

Himenópteros parasitoides de la familia Cicadell1da9, sobre las 

Graminoas ~ diploperennis y ~. mays. 

3. Determinar en que etapa de desarrollo sobrevive Dalbulus maidl~ Y 

!2_. elimatus, en la estación seca del a~o, sobre las Gramineas Zea 

diploperonnis y ~. ~JL· 
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4. METODO Y MATERIAL 

4.1. Lugar del Estudio. 

Este estudio se realizó de mayo de 1989 a abril de 1990, en 1 a 

Estación Cientifica Las Joyas IECLJ> y en Corralitos, dentro de la 

Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán <Figura 111. En la EGLJ se 

muestreo a Dalbulus spp. Y a los himenópteros parasitoides de 

cicadél idos 

localidades 

en manchones 

del Zarzamora 

poblacionales de ~· diploperennis en 

y el Asoleadero. En Gorralitos 

las 

los 

muestreos de Dalbulus spp. e himenópteros parasitoides de cicadélidos 

se efectuaron sobre las plantas de ~. mays. 

4.2. Descripción de los Métodos de Colecta. 

Se utilizaron tres métodos de colecta; jaulas, trampas amarillas 

pegajosas y red de golpeo. Las jaulas median 1.75 K 1.75 mts. <Figura 

121, son de malla de plástico con una luz de malla de 1 mm. Cada 

trampa amarilla consistió en una hoja de plástico amarillo de 20 K 13 

cm. la cual contenía pegamento en sus dos lados <Figura 13). Esta 

trampa se colocó a una altura de 50 cm. del suelo. La red de ~olpeo 

presentó en uno de sus extremos una bolsa de manta en forma cónica 

<Figura 14>. 

4.3. Forma de Colecta. 

Se utilizaron cuatro jaulas, las que se dividieron en jaula A, 

s, e y o. La jaula A se colocó en el Zarzamora y la jaula B en el 

Asoleadero dentro de la ECLJ, sobre plantas de ~. dlploperennis. Las 
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jaulas e y D se colocaron en Corralitos, sobre plantas de~· mays. 

En la primera parte del experimento se colocó follaje seco de~· maYs 

dentro de las jaulas e y O, y follaje seco de~· diploperennis en las 

jaulas A y B, las cuatro jaulas se examinaron semanalmente de mayo a 

septiembre tie 1989. Mientras que en la segunda parte del experimento 

durante la estación seca (octubre a abrill se colocaron adultos de 

DaJbulu~ spp. en el interior de cada jaula 1500 individuos en las 

jaulas colocadas en el maiz y 900 individuos en las jaulas colocadas 

en ~· ~operennisl, cuando las dos plantas hospederas se 

encontraban en su etapa reproductiva. 

Alrededor de cada una de las jaulas A, B, C y D, se colocaron 

tres trampas amarillas pegajosas, las que se reemplazaron 

semanalmente. En la EeLJ las trampas amarillas pegajosas se 

reemplazaron desde mayo de 1989 a abril de 1990, mientras que en 

Ccrralitos se reemplazaron desde junio de 1989 a abril de 1990. Las 

trampas retiradas del campo, fueron llevadas al laboratorio donde se 

separaron todos los insectos pertenecientes a las familias de 

himenópteros parasitoide~ de cicadélidos y Da!bulus spp. Una vez 

separados los insectos se colocaron en frascos con xileno, después en 

alcohol al 100% y posteriormente en aldohol al 70%. Para luego 

identificar a los himenópteros parasitoides de cicadélidos a nivel de 

familia, y a Dalbulus spp. a nivel especie. 

El muestreo con la red de golpeo se efectuó semanalmente de mayo 

a octubre !estación lluvlosal de 1989, y de noviembre de 1989 a abril 

de 1990 testación secal el muestreo se realizó mensualmente. La 

finalidad de que durante la estación lluviosa se realizara un 

muestree por semana (cuatro muestreos por mesl se debe a que durante 
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este periodo existe un 

adultos de Dalbulus spp. 

incremento en la abundancia de ninfas y 

y el desarrol.lo de su generación. Mientras 

que durante la estación seca, teóricamente la abundancia de Qalbulus 

spp. disminuye encontrAndose esporádicamente IBarnes, 1954>, por lo 

que se decidió realizar sólo un muestreo por mes, efectuándolo 

siempre en la última semana de cada mes. Los lugares de muestreo 

fueron alrededor de cada jaula IA,B,C, y DI, donde se escogieron diez 

puntos aleatoriamente dando seis redazos en cada uno de estos puntos, 

colectando a los hi~enópteros parasitoides de cicadélidos y a las 

especies de Dalbulus. Los ejemplares obtenidos se colocaron en 

alcohol al 70% para posteriormente identificar a los himenópteros 

parasitoides de cicadélidos a nivel familia y a Dalbulus spp. a nivel 

especie. 

Para determinar la temperatura, se utilizó un termómetro de 

máximas y minimas, registrando estas temperaturas por los ma~anas y 

tardes. Mientras que para la precipitación se utilizó un pluviómetro 

rústico de latón para registrar la precipitación por las ma~anas. 

4.4. Conservación de Ejemplares 

Los himenópteros parasitoides de cicadélidos y Dalbulus spp. 

fueron conservados en alcohol al 70% y depositados en la colección 

entomológica del 

Guadal ajara>. 

Laboratorio Natural Las Joyas !Universidad de 

4.5. ldentlflcación de Eje•plares 

Para la identificación de loa himenópteros parasitoidea ~e 
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taxonómicas de Grissell 

(inédito) y para identificar de las especie~ de Dalbulus se 

utilizaron las claves taxonómicas de Triplehorn y Nault (1985). 

4.6. Materlal utilizado. 

Frascos de 10 ml. 

Microscopio Estereoscopeo. 

Trampas Amarillas Pegajosas. 

Jaula2. 

Red de Golpeo. 

Aspirador. 

Lupa. 

tdcohol al 70% 

Alcohol al 100" 

Etiquetas Adhesivas. 

Termómetro de M~ximas y Minlmas. 

Pluviómetro Rústico de Latón. 

Pinzas de Disección. 

Xileno. 
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S. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1. Localización de la Sier~a de "anantlén. 

La Sierra de Manantlán es un macizo montañoso que forma parte de 

la Sierra Madre del Sur y se une con el eje volcánico transversal. 

Esta área protegida llamada Reserva de la Biósfera Sierra de 

Manantlán ésta ubicada en los limites del Estado de Jalisco y Colima 

en el Occidente de México, a unos 50 Km. de las costas del Océano 

Pacifico <Figura 111 <Jardel, 1989al. Tiene una extensión aproximada 

de 140,000 hectáreas con altitudes que van desde Jos 400 hasta los 

2,860 metros sobre el nivel del mar lmsnml, de acuerdo al mapa de 

CETENAL 119701. La temperatura promedio anual varia de 12 •e a 27"C, 

dependiendo de la altitud. La precipitación pluvial media es de 900 

mm en las partes más bajas, y en las partes altas es de 1800 mm 

<Jardel, 1989bl, 

5.2. Estación Cientifica Las Joyas 

La Estación Cient1f1ca Las Joyas tiene una extensión de 1,245 

hectáreas se localiza en el extremo Oeste de la Sierra de Manantlán 

en el Municipio de Autlán a 10 kilómetros al Suroeste de Ahuacapán, a 

30 kilómetros del Chante y a 53 kilómetros en linea recta del Puerto 

de Manzanillo, presenta una altitud desde los 1.600 a 2.240 msnm 

<Guzmán, 1982, 1985b¡ Guzmán y López, 19671. El clima es templado 

húmedo <Garcia, 19731, de acuerdo a los mapas d$1 lNEGl de 1970 la 

temperatura promedio anual de la ECLJ es de 18 • C y la precipitación 

pluvial es de 1500 a 1800 mm. Las neblinas son frecuantes y el clima 

está muy influido por la cercanla del Océano Pacifico, que se 
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encuentra a unos 50-60 km IJnr~el ~ ~ •• en prensa!. 

5.3. Corral1tos 

Abarca una extensión aproximada de 2 kilómetros cuadrados, se 

encuentra en la parte Oeste de la Reserva de la Biósfcra Sierra de 

Manantl~n a 6 kilómetros al Suroeste de Ahuacapán en linea recta, 16 

kilómetros al Suroeste del Chante y S kilómetros al Noroeste de la 

ECLJ, a una altitud de 1,840 msnm. En esta zona se practica la 

agricultura y predomina la vegetación secundaria, el matorral, bosque 

de encino caducifolio y bosque de pino (!NEGI, 19731. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Te•peratura. 

Las temperaturas máximas registradas en el a~o de estudio 

fluctuaron entre los 19.6 y 27.5 •e, mientras que las temperaturas 

minimas fluctuaron entre los 5 y 12.4 •e CFigura 151. 

6.2. Estación LLuviosa - Seca. 

La estación de lluvias se inició a mediados del mes de junio de 

1989 y terminó en los últimos di as de octubre del mismo al"'o. La 

máxima precipitación fue registrada en septiembre de 1989. La 

estación de secas inició a partir de los últimos di as de octubre de 

1989 y terminó en mayo de 1990 CFigura 161. Los datos de la 

precipitación del mes de junio no fueron registrados por fallas en el 

pluviómetro. 

6.3. Abundancia Relativa de Dalbulus spp. 

En las colectas realizadas con las trampas amarillas, sobre ¡_. 

mays, se colectaron 2,740 individuos de Dalbulus spp. de los cuales 

el 94.0% fue representado por~. maidis, el 6.0% por~· elimatus y el 

0.2% por Dalbulus gelbus DeLong (Cuadro 21. Mientras que en ¡_. 

diploperennis se colectó un total de 1,089 individuos de Dalbulus 

spp. siendo ~· maidis la más abundante con el 94.0%, seguido por ~. 

elimatus con el 3.3%, ~· gelbus con el 2.3% y~· tripsacoide DeLong y 

Nault con el 0.3%. 
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Dalbulus tripsacoide se colectó sólo en ~· diploperennis durante 

la estación seca, en los meses de diciembre, enero y febrero. 

Mientras que º-· gelbus se colectó en ~· mays_ en junio, octi.Jbre y 

noviembre y en z. diploperennis apareció durante todo el a~o. 

En las colectas realizadas con la red de golpeo (estación 

lluviosa y seca), sobre ~· mays se colectaron 226 individuos de 

Daj_bulu!:J.. spp. de los cuales el 94.0" fue rapresentado por Q... !!!!'idis, 

~1 4.0" por Q... elimatus y el 2.0% por Q... ~bus !Cuadro 31. Mientras 

que en ~· ~operennis se colectó un total de 40 individuos de 

Dalbulus spp. siendo º-· maidis la m!s abundante con el 72.5%, seguido 

por º-· gelbus con el 22.5% y el 5.0% fue rep~esentado por º-· 
elimatus. 

6.4. Abundancia Estacional de palbulus maidis y p. elimatus. 

Los patrones de abundancia en base a capturas oon las trampas 

amarillas entreº-· maidis yº-· elimatus fueron diferente (~ =10.74. 

g\=3. ?<0.05l en ~· mays. 

Dalbulus maldis mostró su mayor abundancia entre octubre y enero 

!Figura 17> en este último mes se presentó el pico de mayor 

abundancia registrada para esta especie durante todo el a~o, este 

pico de mayor abundancia coincidió con la óltima parte de la etapa de 

senectud de ~· mays, durante la estación seca. La abundancia de Q... 

elimatus fue baja durante todo el año presentAndose sólo un ligero 

incremento en diciembre cuando, la planta presentó su etapa de 

senectud. 



24 

En ~. diploperennis, los patrones de abundancia entre ~· maidis 

Y~· elimatus en base a las capturas con las trampas amarillas fue 

diferente ex• =63.51. gl=3. P<O.OSl. Dalbulus maidis se mantuvo con 

abundancia baja durante la temporada de lluvias, sin embargo en la 

estación seca presentó su mayor pico de abundancia en febrero !Figura 

16). Esto coincidió con la etapa de latencia de ~. diploperennis. En 

esta planta ~· elimatus se presentó esporádicamente durante todo el 

al'\ o. 

Dalbulus maidis presentó diferencias en sus patrones de 

abundancia entre sus poblaciones en ~. ~y ~· diploperennis ex• .. 
\' 

1404.83. gl.= 10. P<O.OSI, siendo más abundante en el maiz. Este 

·~mismo patrón lo presentó ~· elimatus. 

En los muestreos realizados durante todo el al'\o en~. ~ lun , ' 
· ~uestreo por mes, última semana de cada mesl con la red de golpeo, ~· 

~aidis mostró presencia de individuos de septiembre a enero !Figura 

19). el número 1e individuos~· elimatus fue bajo durante todo el 

año, presentándose dos ligeros incrementos, uno de septiembre a 

octubre, y el otro en enero a finales de la etapa de senectud, 

durante la estación seca. 

En ~. diploperennis utilizando la red de golpeo lun muestreo por 

rtes, última semana de cada mes) ~· maidis mostró cambios erráticos 

probablemente producidos por la técnica !Figura 201. Se presentaron 

picos en junio, uno en septiembre, uno en noviembre, y otro en abril. 

En este hospedero sólo se colectaron a 2 individuos de ~. ~imatus. 

Con el méto~o d~ muestreo de red de golpeo sobre el maiz durante 
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l~ estación lluvio~~. ~· maldis presentó su m~xtmo pico de abundancia 

~n octubre (figura 21) cuand-:> las plantas estaban en su etapa de 

reproducción y~· el!matus se pres~ntó toda la estación lluviosa. Con 

est~ n!smo método de muestreó durante la estación lluviosa~. maldis 

mas~~" en ~- rjjolo_pP.r~nl'li~ dos incrementos, uno en agosto y otra en 

octubL-~? CFlgura 221 durante las estapas juvenil y de reproducción de 

respectivamente. Mientras que ~· elim~t~ se p:esontó en 

e~ostn y actubr~ . . 
S.S. Aour.dancla Relativa de los Himenópteros Parasitoides de 

Cicadél idos. 

De !?~ 7 f<:>.~ii!A~ de h!menóptero~ parasito!des de cicadél!dos, 

! a. se colectaren sólo cinco¡ My!':larldae, Eulophidae, 

E:::-C'yrt!cae, c:.:alcidldae y Dryinldae. Estas se unieron en dos grupos. 
\. 

::::1 grupo uno se compone exclusivamente de los para5ltoides de huevos 

de cicadélidos Cf2.milias My!'larldae y Eulophldael, y el grupo dos lo 

los que parasltan a huevos, ninfas y adultos de clcadélldos 

(f?.ll'illas Encyrtidae, Chalcididae y Dryinidae), 

En base a las capturas con las tra!Dpas amarillas, se observó 

que en el maiz, el grupo uno tuvo un menor número de individuos 

c:3.0~l comparativa~ente con el grupo dos C87.0Sl, mientras que en~· 

diolc::>erennis el grupo uno representó el 51.0~ y el grupo dos el 

49.0% !Cuadro 4), 

Con el ~étodo de red de golp~o se colectó dentro del grupo uno 

sólo a individuos de la familia Eulophidae, y dentro del grupo dos a 

individuos d~ las fa~llias Chalcididae para el caso de ~· ma:ts, y 
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Dryinidae para el caso de ¡_. diploperennis. Con este método se 

observó que en el maiz, el grupo uno tuvo el mayor número de 

individuos (90.0~1 comparativamente con el grupo dos <10.0"'· 

mientras que en¡_. diploperennis el grupo uno representó el 93.0% y 

el grupo dos el 7.0" <Cuadro 51. 

6.6. Abundancia Estacional de los Hi•enópteros Parasitoides de 

Clcadél idos. 

En el maiz con las trampas amarillas se observó que la 

abundancia a través del a~o del grupo dos fue diferente IX 1 =4604.9, 

gl=3. P<O.OSI a la abundancia del grupo uno. 

~s trampas amarillas mostraron que la abundancia de los 

insectos parasitoides del grupo uno en el maiz se mantuvo baja 

durante todo el afio <Figura 231, presentando sólo un ligero 

incremento en el mes de diciembre durante la estación seca. Los 

insectos parasitoides de cicadélidos del grupo dos aparecieron sólo 

durante la estación seca, presentándose el mayor pico de su 

abundancia en el mes de enero, cuando la planta se encontraba casi 

totalmente seca en su etapa de senectud. 

Con las trampas amarillas en¡_. diploperennis, la abundancia 

durante todo el a~o del grupo dos fue diferentQ IX 1 =659.56, gla11. 

'P<0.051 a la del grupo uno. 

Con este mismo método en ~. diploperennis la población· de 

parasitoides del grupo uno, presentO su máxima abundancia en agosto 

durante la etapa juvenil, en la estación lluviosa <Figura 241. La 
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abundancia de los insectos parasltoides del grupo dos, en el teosinte 

perenne, empezó a aumentar a partir de enero, durante la temporada de 

secas, presentando en abril su mayor incremento, a finales de la 

etapa de latencia. 

La abundancia del grupo uno ocurrida en el maiz fue 

estadisticamente diferente !X 1 =177.47, gl ... 10, P< 0,05l, a la 

ocurrida en~· diplopeorennis. De igual forma, la abundancia del 

grupo dos. fue gignificativamente diferente ex' =754.35, gl. 1, P<0.05l 

entre las dos hospederas, siendo mayor. en el maiz. 

Los muestreos con la red de golpeo_realizados en el maiz (un 

muestreo por mes, última semana de cada mes> mostraron que el mayor 

número de insectos parasitoides de cicadélidos del grupo uno se 

presentó en septiembre y noviembre !Figura 25>, coincidiendo con la 

etapa juvenil y reproductiva durante la estación lluviosa y seca 

respectivamente. Los insectos parasitoides de oicadélidos del grupo 

dos, aparecieron sólo en septiembre, durante la estación lluviosa, a 

finales de la etapa juvenil. En ~. diploperennis, con este mismo 

método <un muestreo por mes, última semana de cada mes) 1 os 

parasitoides del grupo uno aparecieron durante todo el a~ o, 

presentando el mayor número de insectos de septiembre a octubre 

!Figura 26l durante la etapa juvenil y reproductiva, en la estación 

lluvio~a. En cuanto al grupo dos, en el teosinte perenne se colectó 

sólo durante el mes de septiembre, durante la estación lluviosa. 
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6.7. Estados de Desarrollo en que~- maidis y~. elimatus pasan 

la Estación Seca. 
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En la primer parte del experimento realizado durante la estación 

lluviosa (de mayo a septiembre) en la que se colocó follaje seco de 

~· maxs dentro de las jaulas C y D, y follaje seco de ~· 

diploperennis en las jaulas A y B, no se observó la emergencia de 

ninfas y adultos de~· maidis y~. elimatus. 

En el experimento donde se introdujeron adultos de Dalbulus spp. 

en las jaulas se observó que en el maiz el número de individuos de 

Dalbulus spp. disminuyó gradualmente conforme la planta se iba 

secando, hasta que desaparecieron totalmente en el mes de febrero, 

para entonces la planta se encontraba totalmente seca <Figura 271. 

Mientras que en el teosinte perenne la población mostró un patrón 

diferente, disminuyendo totalmente en el mes de noviembre cuando la 

planta estaba todavia verde. Dos meses después empezaron a observarse 

ninfas y adultos, durante la estación seca, permaneciendo constante 

hasta el mes de marzo, disminuyendo totalmente en abril. 
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Cuadro 1. Abundancia de~. maidis y~· elimatus en maiz, de acuerdo 

con las colecciones hechas en altitudes de O- 3000 msnm en el centro 

de México, durante los aftos d~ 1950 - 1951 -1952. Conteos basados 

sobre la revisión de 75 plantas <Barnes, 1954!. 

Altitud Número Número de individuos 

en de ~· maidis ~· e lima tus Total 

JT.etros colecciones No. " No. " 
o - 749 15 36 (83.7) 7 ( 16.3) 43 

750 - 1499 12 27 (25.2) 80 (74.8) 107 

1500 - 2249 29 15 ( 13.3) 97 <86.7) 112 

2250 - 3000 24 15 (5.3) 268 (94.7) 283 

TOTALES 80 93 452 545 
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O. [11aidis O elimatus 

I lmm. 

Fig. No.l Aspecto dorsal de la cabezo y pronotum de Q majdjs 

y Q elimatus l Triplehorn y Naulf 1 1985 ) 
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Q. moidis Q.. ~limatus 

I lmm. 

Fíg. No. 2 Prolongacion de septimo esternito de las hembras de 

D. moidis y Q. elimotus ( Tríplehorn y Noult 
1 

1985) 



.D.. maidis 

Placas genitales 

Aspecto dorsal de 1 edeago 

Fig. No.3 Placas genitales y aspecto dorsal del edeago 

de los mochos de Q mgjdjs y Q elimgtys 

(fríplehorn y Noult. 1985) 
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figura 4.- FAMILIA.· Dryinídae (C lausen 1 1972 ) 



Figura 5.- FAMILIA Chalcldidae ( Borror, 1976) 

Tibia 
Posterior 
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~''j Tarsos 

JTrisegmentados 

Figura 6 .- FAMILIA Trlchogrommotidoe 

(Coronado y Morquez 1986) 
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Estigmai--J1•7c 
Vena 
marginal 

J 
Segmentos 

_ Tarsales 

Figura 7.- FAMILIA Encyrtidoe ( Borror, 1976) 
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Vena 

Segmento 

Figuro 8.- FAMILIA Eulophidae ( Borror, 1976) 
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Antenas 

/\ 

Figura 9 FAMILIA Mymaridae ( Clausen, 1972) 
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Figuro 10- FAMILIA Plotygosteridoe ( Clousen 
1 

1972 ) 
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Figuro 14 ·- RED DE GOLPEO 
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Cuadro 2. Número y porcentaje especies de Dalbulu§ colectadas con 

las trampas amarillas en~· mays y~· diploperennis, durante todo el 

año. 

Especie ~- mays ~- diploperennis 

No. indiv. " No. indiv. " 
¡¿. maidis 2568 94.0 1022 94.0 

¡¿. elimatus 164 6.0 37 3.3 

¡¿. gel bus "7 0.2 26 2.3 

¡¿. tripsacoide o o 4 0.3 

TOTAL 2740 1089 
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Cuadro 3. Número y porcentaje de las especies de Dalbulus, 

colectadas con la red de golpeo en ~· mays y ~. diploperennis durante 

todo el año. 

Especie g_. mays ~· diploperennis 

No. indiv. " No. indiv. " ... 

º-· maid1s 212 94.0 29 72.5 

º-· elimatus 9 4,0 2 5.0 

º-· gel bus 5 2.0 9 22.5 

TOTALES 226 40 
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Cuadro 4. Número y porcentaje de las familias de insectos 

parasitoides de Cicadélidos, colectados con las trampas amarillas en 

~· mays y ~· dlploperennis. 

Grupos de ~· mays é.· diploperennis 

parasitoides No. indiv. " No. indiv. " 
Grupo 1 * 449 13.0 568 51. o 

Grupo I!IU 3141 87.0 554 49.0 

TOTAL 3590 1122 

* Familias Eulophidae y Mymaridae. 

**Familias Oryinidae, Chalcididae y Encyrtidae. 
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Cuadro S. Número y porcentaje de las familias de insectos 

parasitoides d.e Cicadélidos, colectados con red de golpeo en ~· ~ 

y ~. diploperennis, durante tod0 el a~o. 

Grupos de ~. mays ~· diploperennis 

parasitoides No, 1 nd 1 v. " No. indlv. " 

Grupo lit 9 90.0 14 93. o 

Grupo l! ** 1 10.0 1 7.0 

TOTAL 10 15 

*Familia Eulophidae. 

**Familias Drylnidae y Chalcididae. 
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7. DISCUSION 

La temperatura más alta fue registrada en el mes de mayo de 1989 

<27.5 'Cl, y la más baja correspondió al mes de febrero (5 ~) de 

1990 en la estación seca <Figura 15). En la ECLJ Y Corralitos la 

temporada lluviosa inició en junio de 1989 y terminó en octubre del 

mismo afio (Figura 16>, y la estación seca inició a partir del mes de 

noviembre de 1969 y terminó en mayo de 1990. En esta misma región 

durante 1986-1987 Bedoy ( 1988)' Rivera-Cervantes !1988> y Moya-

Raygoza et ª-1_., (1990) reportaron que la estación lluviosa y seca 

comenzó y terminó en los mismos meses que en 1989 y 1990. 

La abundancia relativa observada con las trampas amarillas 

indica que en ~· mays y ~. diploperennis !Cuadro 21 ~· maidie fue la 

especie más abundante seguida por ~. ill_matus y !2.· gelbus. mientras 

que> ~· tripsacoi~~ sólo fue colectada en ~· 

Anteriormente a este estudio se habla colectado únicamente a ~. 

maidis y ~· elimatus asociado a~· diploperennis en la ECLJ, sin 

embargo durante este estudio se colectaron a ~. gelbus y ~. 

triosacoide en las plantas del teostnte perenne. A ~· gelbus es más 

frecuente encontraria asociada a plantas de maiz y Tripsacum spp., 

mientras que a ~. tripsacoide únicamente se le encuentra en Tripsacurn 

spp. <Nault, 1990). 

Con la red de golpeo, ~· maidis mostró ser la especie de mayor 

abundancia relativa en el maiz, seguida por ~· elimatus y~. gelbus 

!Cuadro 3>, mientras que en~· ~· maidis fue la 

especie más abundante, seguida por~· gelbus y D. elimatus. 
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La abundancia estacional obserYada con las trampas amarillas 

muestra, que en los dos hospederos (~. mays y ~. diploperenniel ~· 

maidis fue más abundante que~· elimatus a trayés de las estaciones 

lluYiosa y seca (Figuras 17, 18). Q.. maidis y~. elimatus mostraron 

una mayor abundancia hacia el maiz durante las etapas de reproducción 

Y senectud, mientras ésta permanece Yarda. Al quedarse el maiz 

totalmente seco la población disminuye. 

Con el mismo metódo de colecta el periodo de mayor abundancia 

estacional de ~· maidis 'Y º-· elimatus sobre ~· 

diploperennis coincidió con; al la temperatura más baja registrada 

durante todo el a~o. bl cuando la planta hospedera se encontraba saca 

y el la estación seca. Barnes 11954) encontró en Jaloxtoc, Estado de 

Morelos, que la mayor abundancia de ~· maidis en el maiz ocurre 

generalmente después de la estación lluYiosa, debido a que las 

fuertes lluYias son responsables de una alta mortalidad de ninfas, 

además encontró que la mayor abundancia estacional de ~. maidis y Q.. 

elimatus ocurrió de octubre a febrero, y de marzo en adelante 

encontró poca abundancia de estas dos especies. 

En el presente estudio se encontró que ~· maidis predomina más 

en su abundancia que ~. elimatus a los 1950 msnm en la ECLJ y a 1850 

msnm en Corralitos. Esto mismo fue encontrado por Moya-Raygoza 119901 

en un estudio realizado en la Sierra de Manantlán. Sin embargo, 

Barnes 11954> obserYó un patrón distinto de distribución altitudinal, 

encontrando que Q.. maidis es más abundante a una altitud menor de los 

750 msnm, mientras que Q.. elimatus fue más abundante por encima de 

los 750 msnm. Este mismo autor considera que de no encontrar 

poblaciones altas de Q.. elimatus por encima de los 750 msnm puede 
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deberse a la ausencia de buenas plantas hospederas para mantener 

poblaciones altas de~· elimatus. 

Al analizar la abundancia estacional de los himenópteros 

parasitoides de cicadélidos, encontramos que los picos de mayor 

abundancia del grupo uno y grupo dos observados en el 

diploperennis coincidieron cuando; a) 

diploperennls se encontraban secas 

las plantas de ~· 

a excepción del 

maiz y en ~. 

ma~ y ~. 

grupo uno 

observado en ~. diploperennis y b) con la estación seca. El grupo uno 

presentó una excepción en ~· diploperennis donde su mayor pico de 

abundancia fue durante la etapa juvenil, durante la estación lluviosa 

(Figuras 23, 24). 

J anzen y Schoener ( 1968), Wolda (1978) y Bedoy (1988) 

encontraron la mayor abundancia de adultos de oicadélidos durante la 

estación lluviosa. Esperabamos encontrar durante esta estación la 

mayor abundancia de enemigos naturales de cicadélidos en la ECLJ, 

sin embargo sus picos de mayor abundancia de los himenópteros 

parasitoides de cicadélidos no coincidió con la mayor abundancia de 

las chicharritas. Pero debemos tomar en cuenta que este grupo de 

himenópteros parasitoides no utiliza como hospederos ónicamente a 

individuos adultos de la familia Cicadellidae, sino que utilizan a 

otros grupos de insectos como; Díptera, Lepidoptera e Hymenoptera 

<DeLong, 1971; Waloff, 1980'; Fenton, 1918). 

La mayor abundancia observada para los himenópteros parasitoides 

de cicadé!idos <Figura 23, 24> coincidió con la mayor abundancia 

observada para~· maidis !Figuras 17, 18), lo que podria indicar que 

asto~ enemigos naturales podrian disminuir las poblaciones de esta 
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especie de Dalbulus. 

En base a los datos obtenidos con los dos metódo~ de colecta 

!trampas amarillas y red de golpeo> podemos decir que las trampas 

amarillas pegajosas mostraron un patrón estacional más definido 

durante todo el año de muestreo, por lo tanto este método es el más 

confiable para conocer la estacionalidad de Dalbulus spp. y de los 

himenópteros parasitoides de cicadélidos, mientras que la red de 

golpeo presentó varios problemas para definir la estacionalidad de 

los insectos debido a que; 

muy pequeño lo que dificultó 

al algunos insectos presentan un tamaño 

su detección y captura !por ejemplo los 

insectos de las familias Mymaridae y Trichogrammatidael y bl por que 

algunas especies como~. maid!s y ~. elimatus presentan un alto 

comportamiento de escape !salto y vuelo>. 

El que no apareciera~ adultos de las especies de Dalbulus dentro 

de las jaulas en la primera parte del experimento para determinar 

como pasan la estación seca, pudo deberse a; ll inexistencia de 

huevecillos de 

follaje seco 

Dalbulus spp. por haber colocado 

de ~· mays y ~. diploperenn!s en 

poca cantidad de 

el interior de las 

jaulas y 2> posiblemente por que las especies de Dalbulus asociadas a 

estas plantas no se encuentran como huevecillos durante esa parte del 

experimento. Por lo cual se optó por colocar adultos de~. maidis y 

~· elimatus en el interior de las jaulas durante la estación seca, 

cuando las plantas hospederas aún se encontraban verdes. Después de 

haber introducido a los adultos de estas dos especies en las jaulas 

de ~· mays 

conforme la 

diploperennis 

se observó una disminución 

planta se secaba. En la& 

se presentó la disminución 

gradual de estos adultos 

jaulas colocadas en ~. 

total de la población de 
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Dalbulus spp. al mes después de haberse colocado, surgiendo dos meses 

después una nueva población de adultos de Dalbulus spp. la cual se 

mantuvo constante <de enero a marzo). El patrón anterior ·también se 

encontró con las trampas amarillas colocadas en el 

jaulas colocadas en ~· mays y ~. diploperennis. 

exterior de las 

Confirmando las sospechas de Nault y DeLong (1980) y en base a 

las observaciones realizadas dentro de las jaulas podemos decir que 

las especies de Dalb~lus asociadas a ¡. dioloperennis pasaron la 

estación seca en estado adulto. 
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e. CONCLUSIONES 

De este estudio y en base a las colectas realizadas pueden darse 

las siguientes conclusiones: 

1.- La temperatura más baja correspondió al mes de febrero de 1990 

15'Cl, mientras que la temperatura máxima se observó en mayo de 

1989 127.5 • Cl. La estación lluviosa inició en junio de 1989 y 

terminó en los últimos dias de octubre del mismo a~o. ocurriendo 

la máxima precipitación en septiembre IX=9.6 rnml. La estación 

seca se inició a finales del mes de octubre de ·1989 y terminó en 

mayo de 1990. 

2.- Durante el a~o de muestreo lde mayo de 1969 a abril de 19901 con 

las trampas amarillas se colectó un total de 8.541 insectos, de 

los cuales 3.629 fueron del género Dalbulus !2.740 en ~. mays y 

1.089 en L diploperennisl y 4.712 fueron de himenópteros 

parasitoides de cicadélidos 13.590 en~· rnays y 1.122 en~· 

diploperennisl. 

insectos, de los cuales 3.- Con la red de golpeo se colectaron 291 

266 fueron del género Dalbulus 1226 en ~· mays y 40 en ~. 

diploperennisl y 25 fueron de himenópteros parasitoides de 

cicadélidos 110 en~. mays y 15 en~. diploperenni~l. 

4.- La mayor abundancia estacional de ~- maidis y !2.· elimatus 

observada en Jos dos hospederos 1~. mays y ~· diploparennisl 

coincidió con; al la temperatura más baja registrada durante todo 

el a~o, bl la estación seca, y ol cuando las plantas hospederas 
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se encontraban secas. 

5.- Después de !a cosecha del maiz aparentemente ~· maidis y~· 

el imatus emigran a ?_. diploperennis donde obtienen su alimento 

durante la estación seca. 

6.- Dalbulus ~-UU~ es mAs abundante que~. elimatus a los 1880 msnm 

en maiz <Corralitos) y a los 

( ECL.T). 

1950 msnm en ?_. diploperenni!5 

7.- Anteriormente a este estudio se obtuvieron menos registros de~· 

gelbus y ~· tripsacoides sobre las plantas perennes en la ECLJ ya 

que se habia colectado únicamente a ~· 

asociado a. ?_. diploperennis. 

maidis y ~· elirnatus 

8.- La mayor abundancia estacional de los dos grupos de himenópteros 

parasitoides de cicadélidos observados en 

~~y ?_. diploperennisl coincidió con; 

los dos hospederos 1?_. 

al la temperatura más 

baja registrada durante todo el a~o de muestreo, a excepción del 

grupo uno observado en ?_. diploperennis, b> la estación seca, a 

excepción del grupo uno observado en ?_. diploperennis, el cual 

presentó su mayor pico de abundancia durante la estación lluviosa 

Y el con lo~ picos de mayor abundancia de ~. 

e 1 i ma tus. 

9.- Las trampas amarillas pegajosas fueron el método más adecuado 

para la captura de las especies de Dalbulus, y de los 

himenópteros parasitoides de cicadélidos. Mientras que la red de 

golpe9 no mostró un patrón definidc de abundancia, debido a que 



presentó dificultades para la captura de los Dalbulus spp. 

los himenópteros parasitoides de oicadélidos. 

68 

y de 

10.- Los datos obtenidos dentro y fuera de las jaulas indican que, ~· 

maldls y~· ellmatus no pasaron la estación seca en astado de 

huevo sobre ninguna de las dos hospederas (~. 

diploperennis), sin embargo durante esta estación, las dos 

especies de Dalbulus se encuentran como ninfas y adultos en~· 

diploperennis. 
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APENDICE 1 

Varianzas Obtenidas de las Gr~ficas 



Varianzas de la grAfica 17. 

Meses 

Junio 

Jut io 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abri 1 

Dalbulus maid1s 

72.3 

2.2 

108.0 

392.2 

581.2 

24.2 

344.2 

1524.9 

4382.9 

4.2 

o 

Dalbulus elimatus 

0.3 

l. O 

4.6 

1.5 

4.6 

5.5 

17.5 

10.9 

o 

o 



Varian~as de la grAfica 18. 

Meses Dalbu!us maidis Dalbulus elimatus 

Mayo 24.1 0.18 

Junio 1.5 o 

Julio 29.2 6.3 

Agosto 19.6 0.9 

Septiembre. 2.2 o 

Octubre 43.2 0.2 

Noviembre 26.9 0.3 

Diciembre 4.9 0.9 

Enero 202.2 0.3 

Febrero 8601.0 LO 

Mar~o 300.6 o 

Abr i 1 17.6 o 



Varianzas de las gráfica 21. 

Meses Dalbulus maidis Dalbulus elimatus 

Mayo 

Junio o o 

Ju 1 i o 0.33 o 

Agosto 1.0 0.25 

Septiembre 107.0 0.33 

Octubre 14.25 1. se 



Varianzas de la gráfica 22. 

Meses Dalbulus maidis Dalbulus elimatus 

Mayo o o 

Junio o o 

Julio 0.25 o 

Agosto 5.66 0.25 

Septiembre 2.25 o 

Octubre 5.66 0.25 



Varianzas de la grAfica 23. 

Meses Grupo uno Grupo dos 

Mayo 

Junio 2.3 0.3 

Julio 54.3 0.2 

Agosto 49.9 0.2 

Septiembre 3.3 0.3 

Octubre 14.8 0.3 

Noviembre 18.9 0.2 

Diciembre 200.9 0.2 

Enero 110.9 37341.6 

Febrero 4.9 43053.3 

Marzo 23.0 5472.0 

Abr i 1 22.2 20842.9 



Varianzas de la gráfica 24. 

Meses Grupo uno Grupo dos 

Mayo 1.0 0.2 

Junio 12.2 0.2 

Julio 195.8 0.3 

Agosto 39.3 1.0 

Septiembre 36.3 0.2 

Octubre 130.6 o 

Noviembre 19.9 0.2 

Diciembre 25.0 0.3 

!::nero 1.3 10.9 

Febrero 2.9 38.2 

Marzo 47.0 222.9 

Abr i 1 27.0 2288.2 
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APENDICE 2 

Hojas de Campo 



TRAMPAS AMARILLAS PEGAJOSAS 

Dal but us spp. 

Loca.l ida.d __________ _ 

P l a.n ta. Hos po=d•H'-3 __________ _ 

T t'a.mpa. }Especie 1 ~¡,;. 
' 

Machi) S No. He:nbt'3S 

i i 
! ¡ 

i ¡ 
1 ! ¡ 

¡ i ' ' 
i i ' j i 
i 1 ' ' ! 
j 1 1 1 

¡ 1 ¡ í 
¡ 1 i 1 
i· 1 ' i i 
i 1 
l i 
1 ! 

! 1 1 1 1 

¡ ' ¡ 1 

¡ ¡ ' ' ¡ ' i 1 i 

4~ta.pa Vegetativa. de la. Planta. Hospedera.. 

' !Total 
' 

¡ 
1 

' 

! 
i 

1 

i 
¡ 

! 
'! 
i 
1 

i 
1 

! 
1 
1 

l 
! 

¡ 
i 

E .. V .. * 
i 

_¡ 

' 
i 
1 



Hoja 

TRAMPAS AMARILLAS PEGAJOSAS 

Himenópteros Parasitoides de Cicadélidos 

P t a.nta. Hospe-d€r-~; __________ _ 

T ra:.mpa. ' . Familia N0mero Etapa Vegetatl~a 

r-----~---------~.¡r--------~-----~---------------¡ 
:------t--------'--------+---------!------------·¡ 

~------~:---------------~-----------+----------~-------------------{ 

i 
r------~~-----------~--------+-------~---------------) l 

¡ í 
¡ 

j 
j 

1 
! 

i ¡ 
i i ! í 

j ¡ ¡ 
¡ 

~-------+----------~------------r---------~-------------------i 

j 
! 

¡ 



RED DE GOLPEO 

Oa!bu!us spp. 

Loca.l ida.d _____ _ 

Especi~ 1 Na.Machos Í Totai 
1 

L i 
i ¡ 

i i j 

i i ¡ 

! 1 

1 1 
1 

! ¡ ! 
i ! ¡ ¡ 
j 1 1 

1 1 ; 

í 
¡ 

1 
1 

~Etapa Veg~tativa de !a Planta Hospedera 



RED DE GOLPEO 

Himenópteros Parasitoides de Cícadélidos 

L•::lca.l ida.d _________ _ 

P 1 a.nta. Hospedera _________ _ 
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*Et:;.¡:¡a. Vegeta.t iv.a. de ia. Pla.nta H~~spe,::i.era 



JAULAS 

Dalbulus spp. 

Lo•::<3. l id . .;..d __________ _ 

Planta Hospedera. __________ _ 
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• Etapa Vegetativa de la Planta Hospedera 



Ul\TfVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

SR. SALVADOR HERNANVEZ VAZQUEl 
PRESENTE.-

Expediente ............... . 

Número .. ?.~?f.~~- ...... . 

Man.tMu.to a IL6.ted qu.e con u.ta 6echa ha údo apJtObado el -

.tema de Tu-i-6 "Camb..i.o-6 E.ó.tac..i.ona..tu en .e.a. abu.ndanc..i.a de Va1.bu.l1L6 ma..i.d.ú.; 

IJ Va1.bu.l!L6 e.Lúna.tU-6 ( H omo p:teJLa.; C..i.cadel.Udae) , M.i como de .61L6 pM.aú._ 

.to..i.du, .60bJte l0.6 ho.ópedeJto-6 lea d.tplopeJtenn.i-6 y lea may-6" pa!ta ob.teneJt 

la L..i.cenc..i.a.tu.Jta en B.iolog~. 

Al m.i.ómo tiempo .in6oJtmo a IL6.ted qu.e ha údo acep.tada como -

V.iltec.toJta de dicha T u-W la B.iol. Glolt.ia PaJtada BaMeJLa.. 

FACULTAD DE CltNCLU 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Gu.adalaja~ta,Ja.l., Ju.n.to ,.2 ...... 1 _...._. 

EL V1R R 

c.c.p. La B..i.oL Glolt.ia Pa~tada BaMeJLa., V..i.Jtec.toJta de Tu-i-6.-p:te. 
c.c.p. El exped.ten.te del a.lu.mno. 

'mj.bd 

Boulevard a Tlaquepaque y Corregidora, S. R. Teléfonos 19-80-54 y 19-82-92 
Guadalajara, Jal 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

C. SALVADOR HERNANDEZ VAZQUEZ 
P R E S E N T E. 

Sección .............. ·· 

Expediente ............ · 

Número .............. ·· 

Por este conducto nos permitimos informar a usted que se aut~ 

riza para que el M. en C. Gustavo Moya Raygoza, como su nuevo Director de la 

tesis titulada "CAMBIOS ESTACIONALES EN LA ABUNDANCIA DE Dalbulus maidis -

(DeLong y Wolcott) Y~- elimatus (Ball) (Homóptera: Cicadellidae), AS! COMO 

DE SUS PARASITOIDES, SOBRE LAS HOSPEDERAS Zea diploperennis Y Z. mays".en

sustitución de la Biol. Gloria Parada Barrera. 

Sin otro particular nos es grato reiterar a usted la expre_

sión de nuestra consideración más distinguida. 

CBZ/MTM/vsg' 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jal., 7 de Febrero de 1991. 
EL DIRECTOR 

~&ZARATE. 

lloulev.ln1 General Marcellno Qaida 5arragán y Corregidora. S .R. Tels. l!H!0-54 y l!Hl2-92 fax (:56) 50-:52-51 Ouadai<IJara. JaL 



M. EN C. CARLOS BEAS ZARATE 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PRESENTE.-

Guadalajara, Jal. Enero 9 de 1991 

Por medio de la presente, me permito informarle a Ud., que 
una vez recibida la tesis: •cAMBIOS ESTACIONALES EN LA ABUNDANCIA DE 
Dalbulus maidis <DeLong y IJolcottl Y ¡¿. el imatus <Ball l <Homoptera: 
Cicadel lidael, AS! COMO DE SUS PARASJTOIDES, SOBRE LAS HOSPEDERAS 
Zea diploperennis Y ~· mays•, presentada por el C. Salvador Hernandez 
Vázquez y habiendo realizado las observaciones pertinentes, considero 
que se puede imprimir. Por Jo cual solicito a Ud., atentamente 
permita se realicen los trámites necesarios para el exámen 
respectivo. 

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión 
para reiterarle mi distinguida consideración. 


